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INTRODUCCION 

La presente investigaci6n pretende alcanzar simultáneamente 
dos objetivos de igual importancia: El primero, cumplir satis
factoriamente con el requisito para obtener el Título de Licen 
ciado en "Ciencias Políticas y Administraci6n Pública"; el se-=
gundo, responde al interés de analizar la contribuci6n de las 
Instituciones de Educaci6n Superior (en lo sucesivo, IES) en -:
la soluci6n de los problemas nacionales, por lo que determina 
mos como objeto de estudio las condiciones de desarrollo de la 
Educaci6n Superior en México en el contexto de su planeaci6n -
durante el período 1976-1982. 

Limitar nuestro an~lisis al sexenio 1976-1982 esta en raz6n 
de que este período presenta las repercusiones mediatas de la 
política educativa, instrumentada posterior al movimiento estu 
diantil de 1968, y por la institucionalizaci6n que es objeto -:
la planeaci6n como instrumento de gobierno. 

La historia reciente de la planeaci6n en México, se puede -
centrar en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 (PGD) publi
cado en el régimen del Presidente José L6pez Portillo, el que se 
asume como marco normativo, en forma de proyecto político y so 
cial, a partir del cual se desprenden las metas globales y ope 
rativas. Los planes sectoriales, derivados del plan global, -:
determinan la responsabilidad y grado de participaci6n de las 
diferentes Secretarías de Estado y Organismos Gubernamentales~ 

El proceso de planeaci6n se desarrolla, al interior del Es
tado a través de la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto,
como la agencia especializada en elaboraci6n.de planes, pero -
que en su formulaci6n soslaya la participaci6n de los grupos -
sociales. 

Sin embargo la planeaci6n de la Educaci6n Superior durante 
el sexenio Lopezportillista, tiene raíces ánteriores al PGD. -:
Con los auspicios de la Asociaci6n Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior ( ANUIES ) se aprobó el -
Plan Nacional de Educaci6n Superior ( PNES ), en noviembre de 
1978 en la XVIII Reuni6n Ordinaria de la Asamblea General de -:
dicha asociaci6n, celebrada en la Ciudad de Puebla. 

Podemos considerar a la ANUIES como un 6rgano consultor del 
Estado en materia de Educaci6n Superior (cuesti6n que se anali 
za en el capítulo tercero), por lo que algunos de sus postula-=
dos son retomados por la Administraci6n Lopezportillista. 

Este trabajo asume como supuestos básicos: 

a) Que la teoría de planeaci6n, orientada a la eficiencia 
de los procedimientos formales para la producci6n de -



b) 

c) 

bienes y servicios 1 es una herramienta de gran utili-
dad para la solucion de los problemas sociales, y el -
desarrollo, vía reformas estructurales. 

Que el desarrollo de las sociedades cualesquiera que -
sea su tipo, doctrina de referencia o forma en que per 
ciban su destino, no puede concebirse sin Educación; 7 
esto es, que la Educación sumada a los factores econó
micamente productivos, es de importancia para el creci 
miento económico y el desarrollo. -

Que los fines, estructura y contenidos educativos, no 
se disefian con una fría racionalidad científica (neu-7 
tralidad); toda vez que expresan los intereses del gru 
po hegem6nico de la sociedad. -

Considerando lo anterior, la línea de investigación qued6 
definida con las hipótesis siguientes: · · 

La hip6tesis de la que parti6 este trabajo estriba en que 
la Educaci6n Superior en México es resultado de procesos histó
ricos y sociales, cuya direcci6n y naturaleza corresponde a-·
las relaciones productivas marcada por el capitalismo dependien 
te y las ideas que en torno al desarrollo imperan en la frac -7 
ci6n política dominante. -

La segunda hipótesis que estructur6 esta investigaci6n con-
siste en que la falta de planeaci6n origin6 que el desarrollo -
de la Educaci6n Superior se gestara con dispersi6n de programas 
y desvinculada a los procesos económicos. 

La tercera hipótesis afirma que la Educaci6n Superior no es 
factor determinante para las transformaciones sociales de fon-7 
do, asi también no es factor que asegure el éxito econ6mico y -
social del individuo. 

La metodología utilizada fue la de Investigaci6n Documental, 
tomando como base para el análisis de la informaci6n recopila-
da, las principales características de la formaci6n econ6mica -
dependiente de México, el papel del Estado Moderno Mexicano y -
su vinculación con la Educaci6n Superior descrita brevemente en 
el marco de referencia. 

El capítulo segundo (secci6n hist6rica) revisa desde la eta
pa de la posrevoluci6n hasta él período que nos ocupa, -en for
ma paralela e interrelacionada,- la evoluci6n de la Educaci6n -
Superior, las actividades de planeación del Estado y su aplica
ción de este instrumento en las IES. 

La función mediatizadora que desarrollan las IES en la lu-
cha de clases; el papel de reproductor de las condiciones de -
producción que exige el capital; la contribución efectiva de -
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la Educaci6n Superior a los procesos de cambio social, y el -
análisis del Plan Nacional de Educaci6n Superior son el objeto 
del capítulo tercero. 

El capítulo cuarto parte de la pregunta: ¿ Por qué planear 
la Educaci6n Superior ?, y expone las acciones realizadas en 7 

la materia en el período que nos ocupa; también establece la -
relación entre Educación Superior y el procesó de desarrollo,
destacando en el análisis, las categorías de empleo y producti 
vidad, finalmente sé incluyen las conclusiones y modestas reco 
mendaciones derivadas de nuestra investigación. -

Cabe destacar que las IES no conforman una unidad monolíti
ca, sino que presentan diversas problemáticas y filiaci6n ideE_ 
lógica; asimismo, cuentan con capacidades humanas y técnicas -
diferentes para resolverlas; sin embargo, las IES públicas pre 
sentan rasgos homogéneos, por lo que las afirmaciones conteni~ 
das en este trabajo· se refieren a este género de institucio- -
nes. 

Las principales restricciones de nuestra investigación gra
vitaron en la dificultad para obtener datos (sección empírica) 
a un nivel de desglose satisfactorio, lo cual nos condujo, en 
algunos casos, a utilizar cifras generales. Por otra parte, 7 
constituyó una limitante la compleja correlaci6n entre los re-

. sultados de la Educaci6n y los beneficios de la misma, con los 
principales indicadores que miden el desarrollo de las socieda 
hs. -

Finalmente, las ideas que exponemos, de ningún modo, resul
tan acabadas, dándonos por satisfechos porque las hipótesis -
que sustentamos"colaboren para la comprensión de la Educaci6n 
Superior en México. Asimismo, esperamos haber cumplido con los 
requerimientos m!nimos en la elaboración de trabajos de esta -
naturaleza. 



I.· MARCO DE REFERENCIA 

La elaboraci6n de un marco de referencia de la Educaci6n -
superior en México, dentro del contexto de la planeaci6n y po 
lítica de la misma, nos obliga a reflexionar sobre las princT 
pales características de la formaci6n econ6mica mexicana; eT 
papel del Estado Moderno Mexicano, sus funciones y acciones -
en materia de planeaci6n, su objetivo al proporcionar educa-
ci6n a la sociedad, y su vinculaci6n a los objetivos, natura
leza y funciones de la Educación Superior. 

La temática descrita nos ofrece la posibilidad de delimi-
tar y precisar los conceptos básicos utilizados en el desarro 
llo del presente trabajo. -

A. Dependencia y Subdesarrollo 

Para el análisis de la formaci6n econ6mica mexicana, nos -
apoyaremos en los postulados teóricos de.la dependencia 1/, -
por considerar que describe adecuadamente la situación mexic~ 
na. 

Esta corriente de pensamiento, analiza los v1nculos exis-
tentes entre las economías de diversos países, con un grado -
de diferenciaci6n de sistemas productivos, dentro del marco -
que imponen las relaciones del Capitalismo Internacional. 

Esta teoría, tiene como objeto principal determinar porqué 
los países latinoamericanos no han alcanzado el desarrollo; -
para lo cual se establecen los conceptos de: economías centra 
les y economías periféricas. -

La característica principal de las economías centrales es 
el predominio del sector industrial en el sistema econ6mico y 
la existencia de un proceso de "Desarrollo Original"; mien--
tras que las economías periféricas est~n estructuradas con un 
tipo de sistema econ6mico basado en el sector primario y so-
bre todo con predominio del mercado externo sobre el interno, 
lo que les asigna el carácter de subdesarrolladas. 

1/ Véase, Cardoso y Faletto; Deeendencia 1 Desarrollo en - -
América Latina, Siglo XXI Editores. 21 pág; 
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Pero definir as! el subdesarrollo resulta insuficiente. -
en todo caso "la situaci6n de subdesarrollo se produjo cuan
do la expansi6n del capitalismo comercial y luego del capita 
lismo industrial vincu16 a un mismo mercado econom1as, que 7 
además de presentar grados diversos de diferenciaci6n del -
sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en 
la estructura global del sistema Capitalista'' ~/. 

Por consi8lliente. el subdesarrollo, debe considerarse co
mo una posici6n y funci6n dentro de una misma estructura ec~ 
n6mica internacional de producci6n y dominaci6n. 

Este planteamiento, determina al capitalismo como la causa 
externa a la que se le imputan las caracterlsticas asumidas
por las estructuras econ6micas y sociales de los paises peri 
féricos, con funciones de subordinaci6n y calidad de depen-7 
dientes; en este sentido la dependencia es una situaci6n en 
la cual cierto grupo de paises tiene la economla condiciona
da por el desarrollo y expansi6n de otra. 

Por otro lado, la noci6n de dependencia alude directamen
te a una forma de dominaci6n que se manifiesta por el modo -
de actuaci6n y orientaci6n de los paises que en el sistema -
econ6mico aparecen como productores o consumidores. 

En franca oposici6n con la teoría lineal del desarrollo 3/, 
el concepto dependencia niega que las sociedades actuales-re 
pitan el proceso de cambio experimentado en los países con 7 
"desarrollo original". en virtud de que estos crecieron a -
consecuencia de la explotaci6n del comercio mundial. los ade 
lantos tecnol6gicos, poderío militar y mano de obra califica 
da; por lo que, la situaci6n de subdesarrollo no es una fa~ 
se inicial dentro de un largo proceso que conduzca al desa-
rrollo a través de etapas semejantes para todos los paises. 

La propia expansi6n capitalista incorpor6 a las !reas pe-

Ibid., p. 23 

Esta teorla afirma que el proceso de desarrollo se gene
ra por una secuencia lineal de etapas, e incluso propone 
reproducir las diversas etapas que caracterizaron las -
transformaciones sociales de los países avanzados. V~ase, 
W. Rostow, "Las Etapas del Crecimiento". 

2 



riféricas,- las cuales no van a reproducir los procesos de -
desarrollo registrados históricamente en las naciones centra 
les,- ocasionando el surgimiento de un modo de producción -7 
singular• denominado "capitalismo dependiente"• sujeto a las 
leyes generales del sistema capitalista; pero que adquiere -
car~cter específico al funcionar dentro de limitaciones ~ 
impuestas por las condiciones de dependencia. 

Por lo tanto, si la dependencia es el factor que configu
ra la situaci6n interna de la economía en los países perifé
ricos, no es posible romperla aislando al país de las influ
encias exteriores, pues esto provocaría el caos de una es--
tructura interna dependiente por esencia. 

La solución propuesta para el problema de la dependencia
consiste en efectuar cambios estructurales en las econom1as
de los países subdesarrollados. lo que inevitablemente condu 
ce al enfrentamiento con la estructura internacional. -

Pero el significado de dependencia. no s6lo indica la su
bordinaci6n de una estructura econ6mica a otra, sino que al
canza planos de influencia como lo es el político. el social 
e inclusive los de tipo cultural. cient1fico·y tecnol6gico. 

La dependencia científico-tecnológica se ha convertido, -
en los tiempos modernos en uno de los principales obst~culos 
al crecimiento económico de las formaciones capitalistas sub 
desarrolladas. Este tipo de dependencia se funda en la gene 
raci6n y posesi6n desigual del conocimiento científico-tecno 
16gico, que permite una producci6n y apropiaci6n desigual de 
la riqueza. 

El desarrollo capitalista a escala mundial ha producido -
una nueva división internacional del trabajo, los países al
tamente industrializados se reservan la producci6n científi
ca y de bienes intensivos en tecnología, mientras que el de
sarrollo de los paises periféricos "depende" de la importa- -
ci6n de estos productos. 

Los rasgos fundamentales de la dependencia científico-tec 
nol6gica es la creciente descapitalizaci6n de los países pe-:
riféricos por concepto de pagos correspondientes a costos -
tecnol6gicos y una pérdida de control de las actividades pro 
ductivas en favor de las empresas transnacionales a la que 7 
viene aparejada la importaci6n de tecnología. 

3 



Acorde con el marco te6rico precedente ¿es posible catalo
gar la formaci6n econ6mica mexicana como dependiente?: la res 
puesta, nos la.ofrece una breve revisi6n a la Historia Econ67 
mica de México. Sin embargo, cabe destacar que el an5lisis -
siguiente pretende solamente caracterizar a la Economía Mexi
cana Moderna. 

Desde el porfiriato, México presentaba rasgos de dependen
cia econ6mica; la fuente de desarrollo era la explotación de 
la minería, que al igual que las comunicaciones internas y la 
energía eran propiedad de extranjeros. El 40t de las inver-
siones totales del país correspondían a Estados Unidos, el 
80% de estas inversiones se canalizaban a la minería, petró-
leo y ferrocarriles!/. 

La Revoluci6n Mexicana consolid6 un nuevo poder pol!tico,
que mostraba en lo econ6mico, elementos que le conferían ex-
trema debilidad; dado que los sectores fundamentales de la 
economía permanecieron en poder de fuertes compafiías extranje 
ras limitando las decisiones del nuevo gobierno revoluciona-7 
rio. Por lo que la revoluci6n no signific6 la ruptura de los 
lazos de dependencia con el capital extranjero. 

El Gnico recurso viable de los gobiernos postrevo1uciona-
rios para imponer mejores condiciones en su relación con las
compañ!as extranjeras, fue estructurar y organizar a los sec
tores de obreros y campesinos en torno a una ideología "nacio 
nalista". y ésta fue la política seguida por Cárdenas; misma7 
que desemboc6 en un programa de nacionalización de la indus-
tria del petróleo, posible.solamente por el fuerte apoyo de -
las clases populares. 

El gobierno de Cárdenas, iniciaba así la industrializaci6n 
en México. pero su orientaci6n socializante alarm6 a los sec
tores econ6micos nacionales e inversores extranjeros. 

La fórmula de desarrollo industrial iniciada por Avila -
Camacho y continuada por Alemán. recibia con beneplácito la -

!/ Cardoso y Faletto, Op. cit. p. 87 



inversi6n extranjera dentro de un cierto marco de control es
tatal. Así gran parte de la industria instalada fue subsidia 
ria de la industria estadounidense, que hizo inversiones en "= 
M6xico beneficiándose de las garantías y facilidades que el -
mismo Estado otorgaba. · 

La inversi6n extranjera en este período tambi~n ocup6 posi 
ciones de privilegio en el sector financiero y comercial. ET 
Estado se encarg6 que el nuevo mercado fuese favorable y sin
proponerselo contribuy6 a crear condiciones para las empresas 
transnacionales. · 

sesenta afios después de la Revoluci6n Mexicana la depen-
dencia de México frente a Estados Unidos, adquiriA otros sig
nos: el comercial y el financiero. 

Los indicadores al respecto seftalan que el 70% de las ex-
portaciones mexicanas se dirigen hacia el mercado norteameri
cano, y que el 60% de las importaciones de México se originan 
en Estados Unidos. Asimismo, alrededor del 70% de la deuda -
externa mexicana fue contratada con fuentes norte americanas Éf. 

Por lo antes expuesto, es posible afirmar que la formaci6n 
econ6mica mexicana presenta las características de una socie
dad dependiente, cuyo aparato productivo se encuentra íntima
mente ligado e integrado a la economía de Estados Unidos, a -
grado tal que en círculos diplomSticos y acad~micos, se mani
fiesta esta relaci6n con el concepto de "interdependencia" fl/. 

B. Estado y Subdesarrollo. 

Conceptualizada la formaci6n económica mexicana como depen 
diente surge la interrogante siguiente: ¿Cuál es el papel deT 
Estado Moderno Mexicano, bajo un contexto de Subdesarrollo?. 

La toma de conciencia del subdesarrollo por parte del Esta 

Green. Rosario, "La Dependencia Financiera de.Mtixico fren 
te a Estados Unidos: algunas consecuencias". Revista Foro 
Internacional, publicada por el Colegio de Mtixico Oct. -
Dic. 1978, niim. 2. p. 342. 
Al respecto v6ase; RicÓ Carlos, "Las Relaciones Mexicano· 
norteamericanas y los significados de la interdependen--· 
cia" Revista Foro Internacional publicada por el Colegio· 
de M6xico, Oct. - Dic. 1978, niim. 2. pp. 256-291. 
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do se traduce en la adopci6n de políticas y planes de desarro 
llo, destinados al aumento de la producci6n y elevaci6n de -~ 
los niveles de vida. 

Lo anterior, presupone que el Estado intervenga sobre los 
agentes econ6micos, lo cual puede abarcar una amplia gama de
situaciones, pero sin pretender eliminar la funci6n que ejer
ce el mercado como principal orientador de las decisiones eco 
n6micas. -

De tal modo, se ha forjado un nuevo concepto el de "econo
mías mixtas", que se refiere a las economías donde el Estado
ha llegado a tener una intervenci6n mayor que el habitualmen-· 
te admitido por la teoría liberal z¡. 

La intervenci6n del Estado Mexicano en la economía se mani 
fiesta principalmente, en la producci6n de bienes y servicios 
que se efectGan bajo su responsabilidad, as1 como por el po-
der de regulaci6n que ~ste ejerce sobre la actividad econ6mi
ca. 

Luego entonces, existe una diferencia en las acciones que
realiza el Estado; por un lado est'n las regulaciones y por -
otro, las actividades páblicas de producci6n de bienes y ser
vicios ambas con un mismo objetivo, que suele resumirse en la 
conocida frase: "El Estado, .motor del Desarrollo" Ji/. 

En este contexto, y prescindiendo de los aspectos jurfdi-
cos y administrativos que caracterizan la organizaci6n formal 
del Estado Mexicano, 21 se consideran los siguientes tipos de 
acciones: 

JY 

La teoría liberal exige que el Estado se limite a la pres 
taci6n de servicios p6blicos esenciales, as{ por ejemploT 
justiciaJ defensa, orden interno y los propios de la admi 
nistracion en general. -

Cibotti y Sierra, El Sector l'Gblico en la Planificaci6n -
del Desarrollo, Siglo XXI Editores, MExico 1979, p. 13. 

Las bases para la organizaci6n de la Administraci6n Pdbli 
ca Mexicana se encuentran contenidas en la Ley Org!nica ~ 
de la Administraci6n P6blica Federal, publicada en·e1 Dia 
rio Oficial de la Federaci6n del 29 de diciembre de 19767 

6 



a) Acciones de regulaci6n; cuando el Estado maneja instru
mentos que tienen como principal objetivo ind.uci.r Vl -
conducta de los agentes econ6micos para adaptar o hacer 
los compatibles a un esquema de desarrollo. Este tipo7 
de acciones se caracterizan por el dictado de normas y
reglamentaciones. que para cumplir con sus prop6sitos -
no necesitan que el Estado movilice recursos físicos y 
financieros. 

b) Acciones de producci6n de bienes y servicios; como se -
dijo anteriormente es inherente a la naturaleza del Es
tado la prestaci6n de ciertos servicios relacionados -
con la organizaci6n y funcionamientos de la comunidad y 
del gobierno. · 

Más sin embargo, existen áreas econ6micas donde el Est~ 
dó interviene, y cuyas acciones también podrían ser rea 
lizadas por el sector privado. En este tipo de accio-~ 
nes, se destacan los servicios páblicos de educaci6n, -
salud, transporte, comercializaci6n. comunicaciones y -
la producci6n de ciertos insumos como el petr6leo y el 
acero. 

c) Acciones de aclll!1ulaci6n; estas acciones contribuyen a 
la formaci6n del acervo de instalaciones y equipos nece 
sarios para efectuar la prestaci6n de servicios pGbli-7 
cos; a esta categor1a pertenecen las inversiones de las 
empresas pGblicas destinadas a ampliar su producci6n. 

d) Acciones en el campo del financiamiento; .el Estado -
realiza acciones orientadas a modificar el destino de -
las corrientes financieras para favorecer el desarrollo 
de ciertas actividades privadas, o proporcionar a deter
minados grupos un ingreso relativamente mayor que el -
que obtendr1an del juego del mercado. asumiendo así fun 
ciones de redistribuci6n. -

Sobre la base de los tipos de acciones estatales en mate-
ria econ6mica descritas, puede concebirse al Estado como un -
ente "regulador". "productor" (que lleva implícitamente las -
acciones de acumulaci6n) y "redistribuidor". que para cumplir 
con éstas, dispone de un aparato denominado Admin1straci6n -
Póblica. 

Desde un punto de vista econ6mico, la Administraci6n P6bli 
ca puede concebirse como "una unidad productora de ciertos --= 
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servicios indispensables en una comunidad organizada" 10/. -
Así entonces la Administraci6n PGb1ica como un todo or&rínico
debe alcanzar los objetivos de lás tres funciones. 

Desde una 6ptica organizacional, las acciones de produc--
ci6n de bienes y servicios, en parte se realizan a través de 
unidades comprendidas en la llamada "Administraci6n Centrali
zada", en especial las relacionadas con 1a prestaci6n de servi
cios sociales, mientras que las referidas a la producci6n de 
bienes, generalmente se llevan a cabo por medio de empresas -
p6blicas u organismos aut6nomos del Estado, lo que en su con
junto se conoce como "Administraci6n Paraestatal.". 

Sin duda; el Estado Moderno Mexicano cumple simultáneamen
te las tres funciones descritas, así por ejemplo, la Secreta
ría de Educaci6n P6blica (SEP) como parte integrante de la Ad 
ministraci6n P6blica Centralizada de México, entre otras actT 
vidades presta servicios Educativos - en cuyo caso opera como 
Estado Productor ~. pero también establece no4mas generales -
para la actividad educativa que efectGan los particulares - -
asumiendo funciones de Estado regulador -. y al mismo tiempo
maneja un Sistema de becas que favorecen a determinado tipo -
de estudiantes, acci6n propia del Estado redistribuidor. 

Un ejemplo de las acciones del Estado Moderno Mexicano en -
el ámbito de la Administraci6n Paraestatal, es el Comit~ Admi 
nistrador del Programa Federal de Construcci6n de Escuelas -7 
(CAPFCE), organismo cuya naturaleza y funcionamiento similar
ª las empresas privadas, permite al Estado incrementar sus -
bienes de capital para realizar la prestaci6n de servicios -
p6blicos. En este sentido el Estado rea1iza básicamente -
acciones de acumulaci6n mediante la construcci6n de escuelas. 

Hasta aquí, s6lo se ha destacado el papel del Estado en la 
economía bajo un compromiso de desarrollo. Siendo así ¿Cua-
les son los instrumentos que dispone el Estado para cumplir -
tal compromiso?. 

El instrumento que permite organizar las actividades de g~ 

.!...Q./ Cibotti y Sierra, Op. Cit. p. 18. 
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bierno de manera racional y previsora; y cump1ir con e1 -
cocpromiso de desarro11o es 1a p1aneaci6n .!.!/. 

Las leyes mexicanas se refieren a la planeaci6n del desa-
rrollo como "la ordenaci6n racional y sistemática de acciones 
que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo -
Federal en materia de regulaci6n y promoci6n de la actividad
econ6mica, social, po11tica y cultural tienen como prop6sito
la transformaci6n de 1a realidad del país" g¡. 

Lo anterior denota que el Estado mexicano - al menos for-
malmente - adopte a la planeaci6n para evitar que los aconte
cioientos externos y las acciones de las transnacionales dic
ten la orientaci6n y 1a estructura del desarro1lo. 

Una de las virtudes de la planeaci6n consiste en ayudar a 
definir con claridad 1as acciones del Estado y su política -
econ6mica. 

En el ámbito de una economía mixta como la nuestra, la pla 
neaci6n del sector p6b1ico hacia las actividades privadas. es 
esencialmente inductiva en el sentido que los planes tratan -
de orientar el comportamiento de los agentes econ6micos hacia 
las prioridades y estrategias elegidas por el Estado. 

En el sector p6blico, por el contrario, los objetivos y me. 
tas de los planes constituyen los elementos que rigen las de 
cisiones, confiri~ndole así a su planeaci6n una connotaci6n 7 

l!/ Se consider6 utilizar el t~rmino planeaci6n, en 1ugar de
planificaci6n, a efecto de evitar la connotaci6n ideol6gi 
ca de este dltimo, propio de los sistemas de economía ceñ 
tralizada. -

12/ Artículo 3° de la Ley de Planeaci6n, publicada en el Dia
rio Oficial de la Federaci6n en enero 5 de 1983. 
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normativa, en oposici6n al carácter inductivo que tiene la -
del sector privado Jl/. 

La planeaci6n concebida, como el diseño de las actividades 
públicas no pretende interferir con la iniciativa privada, -
sin embargo, est' propiciando una mayor estatizaci6n de la -
economía. 

De esta manera, la planeaci6n tiende al tratamiento de los 
problemas del desarrollo con diferentes perspectivas y nive-
les. En el proceso de planeaci6n se distinguen claramente -
tres niveles: global, sectorial e institucional. 

La planeaci6n global se encarga de orientar y dar congruen 
cia a la estrategia de desarrollo general del pa{s. A este 7 
nivel corresponde la planeaci6n de car&cter macroecon6mico y 
la regional, que incluye la coordinaci6n de los programas en
los que intervienen dos o más entidades federativas. En Méxi 
co la responsabilicfad de la ·planeaci6n global le fue conferi7 
da a la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto (SPP), quien 
elabora.e integra el Plan Global de Desarrollo (1980-198Z) co 
mo el principal documento orientador del desarrollo que se -
pretende alcanzar en el futuro. 

Las funciones de la planeaci6n sectorial consisten en ex-
presar en su mabita "de competencia, los objetivos nacionales
definidos en la planeaci6n global. En este nivel se elaboran 
programas sectoriales de mediano plazo. con sus correspondien 
tes programas anuales, que desagregan e instrumentan el Plan7 
Global de Desarrollo, bajo la coordinaci6n de un solo sector
administrativo. 

Q/ En la terminología oficial de planeaci6n, ésta se presen
ta mediante un esquema Matricial>.entre cuatro dimensio-
nes: 1) Social; modelo de país al que se aspira (princi-
pios de autodeterminaci6n, justicia social y soberanía na 
cional. Z) Política; alianz!l nacional en tomo a la produc---= 
ci6n de satisfactores sociales y de desarrollo. 3) Econ6-
mica; definici6n de una estrategia de desarrollo. 4) Admi 
nistrativa• organizaci6n de las tareas públicas; y los me 
canismos de instrumentaci6n: 1) Obligatoria para el Sec-7 
tor Público. II) Coordinaci6n entre Sector Pdbl:j.co Fede-
ral y Estados. II I) Concertaci6n· entre Gobierno y secto- -
res social y privado y IV) Inducci6n de comportamientos -
econ6micos a la comunidad. 
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Finalmente e1 nivel institucional queda integrado por las
entidades de la Administraci6n Paraestatal, que son responsa
bles de elaborar programas anuales, fijando objetivos evalua
bles por el coordinador del sector correspondiente. 

Pero la formulaci6n de planes y programas no garantiza por 
si misma su eficaz cumplimiento, por lo que la planeaci6n no
es una panacea. Los prop6sitos fundamentales de la planea--
ci6n del sector público son, por una parte, el aumento de la
eficiencia de sus acciones de producción y acumulaci6n, y -
por otra, el ordenamiento de las mismas segán los requerimien 
tos del proceso de desarrollo. -

Uno de los problemas que tiene que superar la planeaci6n -
del sector público, es la falta de coordinaci6n entre sus di
ferentes niveles y centros de decisi6n, a la vez que respeten 
los grados de autonomía existentes, lo que aseguraría que el 
sector en su conjunto actúe en función de una política y es-
trategia general de desarrollo, facilitando asi la ejecuci6n
de los programas. 

c. Estado y Educaci6n 

El análisis de la relaci6n Estado - Educaci6n, lo enfocare 
mos desde una 6ptica marxista, para lo cual debemos recordar-=
que cualquier modo de producci6n para mantenerse• .debe repro
ducir las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producci6n existentes. Pero ¿C6mo se realiza este proceso de 
reproducci6n en las formaciones económicas capitalistas?. 

De los factores productivos, la fuerza de trabajo es el 
elemento de mayor peso específico en el proceso de la produc
ción. La reproducci6n de la fuerza de trabajo se asegura me
diánte el salario, que representa la parte del valor produci
do por el gasto de la fuerza de trabajo, es decir, el medio -
material indispensable para la alimentaci6n, alojamiento y -
vestido de las clases trabajadoras, en breves palabras el sa
lario es elemento para la reconstituci6n de la fuerza de tra
bajo. 

Sin embargo, no basta asegurar las condiciones materiales
de reproducci6n a la fuerza de trabajo para que ésta se repro 
duzca como tal. La fuerza de trabajo disponible debe ser - 7 
"competente" capaz de participar en el complejo sistema de la 
producción. 

El desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad -
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determina cierta divisi6n t6cnico-social del trabajo y en ta_!! 
to, la necesidad de calificaci6n de la fuerza de trabajo con
forme a los perfiles de empleos y puestos requeridos en la 
producci6n. 

La reproducci6n de la calificaci6n en el r6gimen capitali~ 
ta se efectGa a trav~s de las instituciones educativas, cuya
finalidad es proporcionar conocimiento y elementos directame~ 
te utilizables en los distintos puestos de la producci6n, es
to es, el sistema escolar cubre las necesidades de instruc--
ci6n necesaria para los obreros, otra para los t6cnicos y - -
otra para los cuadros superiores. 

Además de la reproducci6n material de la fuerza de trabajo 
y la reproducci6n de su calificaci6n, requiere al mismo-·- -
tiempo, reproducir las relaciones sociales de dominaci6n y s~ 
misi6n, inculcar en la fuerza de trabajo las reglas del orden 
social establecido; en otras palabras. las clases dominantes
requieren para mantenerse como tales, obtener el consenso de 
las clases explotadas. 

Bajo la perspectiva descrita ¿C6mo contribuye el Estado p~ 
ra la reproducci6n de la fuerza de trabajo? 

En el apartado anterior, describimos la dimensi6n del Esta 
do Moderno como un ente encargado del control del desarrollo-=
econ6mico, que lo conduce a la intervenci6n directa de los 
agentes econ6micos. Ahora abordaremos la problemática del E~ 
tado desde un punto de vista político y social. 

Para la tradición marxista, el Estado se define como un 
instrumento de dominaci6n de una clase sobre otras, subrayan
do particularmente su carácter coercitivo.!,!/. 

Otros marxistas, entre ellos Gramsci y Althusser, se refie 
ren al Estado, no exclusivamente como un aparato de represi6ñ, 
sino que destacan el uso de medios ideol6gicos que act6an so
bre la conciencia y voluntad de los individuos. 

14/ Nos referimos a los planteamientos de Marx, Engels y Lenin, 
en sus obras: el 18 Brumario; el Origen de la Familia, la 
Propiedad Privada y el Es.tado y; el Estado y la Revolu--
ci6n, respectivamente. 
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Para Gramsci, la supremacía de una clase social asume dos 
formas: dominaci6n y direcci6n moral e intelectual 15/, Una
clase social es dominante sobre los grupos antag6nicos que -
tiende a someter por la fuerza y dirigente respecto a los 
grupos afines. 

En la teoría gramsciana, el concepto hegemon1a, es de par 
ticular relevancia, en raz6n que supone que la clase en el 7 
poder tiene que tomar en cuenta los intereses y tendencias -
de los grupos sobre los cuales se erige como dominante y di
rigente. 

Las funciones de dominaci6n y coerci6n corresponden a la 
sociedad política, mientras que las de direcci6n y hegemon1a 
pertenecen a la sociedad civil. La sociedad civil esta for
mada por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados
privados y la sociedad política se expresa en el Estado y el 
Gobierno Jurídico. 

El rol de la sociedad política, consiste escencialmente,
en cuanto aparato coercitivo, en asegurar por la fuerza las 
condiciones políticas de la reproducci6n de las relaciones -
de producci6n y garantizar un tipo de economía, conforme a -
sus intereses. 

Por otra parte, la sociedad civil, como sede de la hegemo 
nía persigue principalmente la reproducci6n de la califica-7 
ci6n de la fuerza de trabajo mediante el sistema educativo y 
el consenso de la sociedad, a través de fuertes dosis ideol6 
gicas generadas por las instituciones privadas como la igle7 
sia, escuela y familia. 

De particular interés, resultan las semejanzas entre los 
conceptos sociedad política y sociedad civil de Gramsci, con 
los acuftados por Althusser: aparato de estado y aparatos 
ideol6gicos del Estado J.2/. Sin embargo, existe una difere~ 

.!.§/ Perry Anderson, las antinomias de Antonio Gramsci, Revis 
ta Cuadernos Pol{ticos n~m. 13, Ediciones Era, Méxi~ 
1977. p. 16. 

].J?/ Althusser Louis, La Filosofía ·como Arma de la Revoluci6n 
cuadernos pasado y presente, México 1979, 146 p5gs. 
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cia b!sica, en cuanto a las "fronteras" del Estado. Para --
Althusser las superestructuras ideol6gicas y pol!ticas 0 inclu 
yendo familia, sindicatos, instituciónes educativas y los me~ 
dios privados; por definici6n son aparatos (ideol6gicos) de -
Estado. En tanto que, para Gramsci, la sociedad civil conser 
va un grado muy alto de autonom!a y está por lo tanto mejor~ 
capacitada para ocultar el grado en que pertenece al sistema
de poder capitalista. 

Como ya se mencion6• el sistema educativo forma parte de -
la sociedad civil, y se ha constituido en principal difusor • 
de la ideolog!a dominante• bajo una apariencia de presentar a 
la escuela como medio neutro, desprovisto de ideología algu--
na Q/. · 

En MExico, desde la Revoluci6n, la Educaci6n que imparte -
el Estado ha penetrado en la vida social, articulándose con -
otros procesos colectivos. El sistema escolar multiplica y-' 
profundiza sus funciones que reproducen y consolidan la es--
tructura productiva y social, las relaciones entre las clases 
y simult,neamente refleja las tensiones y conflictos sociales. 

No obstante la diversidad de las instituciones educativas
de nivel superior, Estas cumplen objetivos comunes, siendo, -
la funci6n de investigaci6n la que determina las diferencias
con los otros niveles educativos. 

Por otro lado, hist6ricamente, el desarrollo econ6mico - -
social ha sido productó de la aplicaci6n de los avances cien
tíficos a los sistemas de producci6n. En este sentido la tec 
nología generada por las universidades juega un papel insusti 
tuible. para las posibilidades de multiplicar la producci6n 7 
de bienes y mejorar de manera global la extensi6n y rendimien 
to de los servicios que se destinen a la sociedad. -

La docencia, investigaci6n y difusi6n de la cultura son -
las funciones básicas de la Educaci6n Superior que debido a -
la importancia. que revisten constituyen la raz6n de ser del 
sistema. Otros autores, como Pablo Latap! le adjudican otra
funci6n m!s; como la de capacitaci6n para el trabajo, 

!1./ El Articulo 3° de la Constituci6n Pol!tica de los Estados 
Unidos Mexicános manifiesta este supuesto de neutralidad
cient!fica e ideo16gica de la Educaci6n. Asimismo define-

.el concepto democracia. 
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'La Educaci6n Superior en México se ha centrado preferente
mente en labores docentes y administrativas convirtiendo a 
las instituciones de este nivel, en planteles de enseftanza ab 
sorbidos por un aparato administrativo. -

Para Carlos Pallán, la administraci6n de la Educaci6n cons 
tituye "un proceso de toma y ejecuci6n'de."decisiones relacio':" 
nadas con la adecuada combinaci6n y utilizaci6n de elementos
no exclusivamente pedag6gicos que hacen posible la efectivi-
dad del sistema educativo"!!/. 

La naturaleza y funciones de la Educación Superior permi-
ten organizarla en tres áreas formativas principales: cientí
fica, tecnológica y humanístic.a '19/. 

La enseñanza científica tiene como objetivo transmitir, 
producir y desarrollar conocimientos racionales, demostrados
y verificables, que permitan explicar la realidad. Su finali 
dad y enseñanza, consiste primordialmente en utilizar el cono 
cimiento de las leyes de la naturaleza y del desarrollo·so---=
cial en beneficio del hombre y de la comunidad en que se de-
senvuel ve. Asi mismo, se relaciona directamente con la tecno 
log!a, que consiste en un proceso complejo de interacci6n de 
la ciencia que abarca la investigaci6n pura y aplicada, la 
elaboraci6n y empleo de procedimientos te6ricos y prácticos -
dirigidos a la producci6n y dominio de los medios materiales
de trabajo. 

En tal virtud, la investigaci6n se debe fundar sobre reque 
rimientos económicos y sociales, de conformidad con las posi":" 
bilidades institucionales¡ con objeto de extender los benefi
cios de cultura a todos los sectores de la poblaci6n y contri 
buir a las necesidades de desarrollo económico y social del ::
país • 

.!,2/ No obstante estas características, el desarrollo arm6nico 
y equilibrado de estas tres áreas fundamentales, constit~ 
ye un objetivo deseado. · 
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Los conocimientos y experiencias se ordenan y transmiten
·curricularmente mediante planes de estudio. metodología y ca 
rreras que imparten las IES. mismos que se elaboran por uni7 
dades especializadas en planeaci6n. 

Al respecto. el Dr. Pablo Latapí. conceptda a la planea-
ci6n educativa como; "un proceso contínuo y sistemlitico. en 
la cual se aplican y coordinan los métodos de la investiga-
ci6n social. los principios y las técnicas de la educaci6n 0 -

de la administraci6n. de la economía y de las finanzas con -
la participaci6n y·e1 apoyo de la opini6n pdblica 0 tanto en
el campo de las actividades estatales cómo privadas. a fin -
de garantizar educaci6n adecuada a la poblaci6n, con metas y 
etapas bien determinadas. facilitando a cada individuo la -
realizaci6n de sus potencialidades. y su contribuci6n m~s 
eficaz al desarrollo social. cultural y econ6mico del -
país". 20/ 

Por otra parte, José Antonio Arnas nos dice que el Currí
culum, " ••• es un plan con el cual se norma y conduce un pro
ceso concreto y determinado de ensefianza-aprendizaje que se 
desarrolla en una instituci6n educativa" 21/. En tanto, el 
currículum debe ser uno de los productos ae planeaci6n que -
se efectáa en cada una de las instituciones educativas. 

Por otra parte el Estado no ha sido el 6nico 0 ni el prin
cipal agente formador de valores e ideologías; la familia, -
la televisi6n, iglesia. asociaciones empresariales, partidos 
politices. sociedad civil en suma. permiten el afianzamiento 
de los valores. En tanto la acci6n pedag6gica del Estado se 
restringe por la contradicci6n existente entre la prédica de 
determinado c6digo de valores y conductas sociales y el fun
cionamiento real de la sociedad. 

La Educaci6n Superior y las instituciones donde se impar
te. en tanto que, componentes de la superestructura social.
se orientan a cumplir con los intereses de la clase social -

20/ Palliin Figueroa Carlos. Op. cit. p. 27 

11.I Citado por Palliin Figueroa Carlos, Ibid. p. 118 



17 

en el poder, sin detrimento de que en su interior se manifie~ 
te la lucha de clases; 

En este sentido la clase dominante organiza las institucio 
nes educativas para que de ellas egrese personal calificado 7 
para servirles en sus empresas y preservar los privilegios de 
que gozan. Asimismo, para legitimar su posici6n e institucio 
nalizar su poder, las clases dominantes procuran aparecer co7 
mo bienechoras de las clases "subalternas" a base de otorgar
les ciertas concesiones. 

En México se distinguen dos fuentes fundamentales de po- -
der: el control sobre los medios privados de producci6n y el 
control sobre el aparato político. En forma marginal; tam- 7 
bién es fuente de poder la capacidad técnica o profesional -
del individuo, la cual le permite lograr una posici6n en las 
organizaciones econ~micas o políticas. · -

La educaci6n no s6lo crea destrezas sino también transmite 
cultura y valóres, lós que canalizan a los individuos hacia -
diversos papeles sociales, contribuyendo a mantener el orden_ 
social. Ahora bien ¿qué es la educacidn? 

La educaci6n posee un rasgo esencial involucra un proceso 
de ensefianza y aprendizaje. De esta manera, educar significa 
etimol6gicamente "educir", o extraer de una persona algo la-
tente y potencial; adaptarla para recibir una instrucci6n sis 
temática; entrenar, capacitar, disciplinar o formar habilida7 
des~ 

La Educacidn Superior es el nivel con que culmina eJ siste 
ma educativo,· ello implic,a que no debe ser considerada de for 
ma aislada, sino en relaci6n con los ciclos educativos que le 
preceden. · 

Por lo anterior, la Educaci6n Superior constituye un sub-
sistema complejo y cualitativamente diferente al sistema edu
cativo en su conjunto. Esta característica proviene, en par
te, de la relativa autonomía de funcionamiento que las IES -
tienen en la estructura global del proceso educativo. 

En México, la Educaci6n Su~erior se realiza a través de -
instituciones que pueden.clasificarse en públicas o privadas, 
en aut6nomas o.estatales, eri universidades o institutos tecno 
16gicos, y escuelas de diversa índole. -



""J 

A pesar de las laborés ue planeaci6n educativa, la relati
va autonom1a de las IES dentro del sistema social y econ6mico, 

·sus funciones primarias de selecci6n y socializaci6n, también 
pueden producir individuos que no s6lo son agentes de cambio
dentro del sistema dependiente, sino también algunos que de-
sean romper la situaci6n de dependencia. 

Los grupos dominantes de la sociedad, mediante las institu 
ciones educativas pueden crear involuntariamente fuerzas con7 
trarias a la dependencia y a su propio dominio, siendo esta -
una de las grandes contradicciones del sistema: los productos 
de la Educaci6n Superior-profesionistas, conocimiento cient1-
fico1 etc.- pueden encaminarse a romper la formaci6n socio--
econbmica capitalista dependiente. 

Como se ha visto, el análisis de la Educaci6n Superior,· a 
la luz de la teoria de la dependencia y del Estado, nos permi 
te realizar el estudio de las !ES dentro de una formaci6n eco 
n6mica dependiente en la que se circunscribe el M~xico Moder7 
no. 
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II ANTECEDENTES DE LA EDUCACION SUPERIOR 
Y LA PLANEACION. 

La correlaci6n de fuerzas políticas y factores econ6micos, 
tienen un impacto decisivo en el proceso de desarrollo, y por 
consiguiente, en la instrumentaci6n de planes y políticas de
la Educaci6n Superior. Toda. vez que 'stos, no están desvincu 
lados de los acontecimientos que suceden, no solo en el país7 
sino también a nivel internacional en un momento determinado. 

Esto nos lleva a realizar un análisis interrelacionado so
bre los antecedentes hist6ricos de la Educaci6n Superior y -
las políticas de planeaci6n en México, en virtud de que la -
Educaci6n Superior refleja las características del modo de -
producci6n imperante y la planeaci6n se emplea como instrumen 
to, medio y proceso del desarrollo nacional. -

Durante la época de la Colonia, Independencia y Porfiriato, 
la Educaci6n Superior fomentaba los principios de dominaci6n
econ6mica-social y era privativa de criollos, blancos y bur-

. gueses; quedando la poblaci6n indígena y mestiza marginada de 
los beneficios de la Educaci6n Superior. 

En la etapa de Porfirio Díaz el panorama de la Educaci6n -
Superior era desalentador; la mayoría de las Universidades -
mantenían suspendidas las cátedras, la burguesia recurría a -
los establecimientos educativos europeos y norteamericanos pa 
ra la formaci6n de profesionales, mientras tanto, el clero -
aprovechaba las oportunidades para servir de representante y
transmisor de la dominaci6n econ6mica y social. 

A.- El M~xico Postrevolucionario. 

Como consecuencia directa del Movimiento revolucionario el 
5 de febrero de 1917 se promulga en la ciudad de Querétaro la 
actual Constituci6n Mexicana, con base en los principios libe 
rales de la Constituci6n de 1857, se redact6 el artículo 3o.7 
legalizando la enseñanza libre y responsabilizando al Estado
de la instrucci6n pGblica. 

Durante 'la administraci6n de Obreg6n se comienza a conce-~ 
bir la industrializaci6n como objetivo deldesarrollo nacional 
para lo cual se requería de un programa acorde con el modo de 
producci6n dominante y que repercutiera en el servicio educa
tivo. 
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Al consolidarse la paz en el ámbito nacional, los intelec 
tuales y políticos que se encontraban en el extranjero fue-7 
ron integrándose a las oficinas páblicas y actividades ofi-
ciales. Entre estos se encontraba José Vásconcelos; el cual 
colabor6 con Obreg6n en el Departamento Universitario y de -
las Bellas Artes fúndado por Venustiano Carranza en 1917. Ba 
jo la direcci6n intelectual de Vásconcelos el 20 de julio de 
1921 se promulg6 la Ley que cre6 el Ministerio de Educaci6n, 
-inaugurando oficialmente los servicios de la Secretaría de
Educaci6n Páblica- con el objetivo de alfabetizar a la pobla 
ci6n rural y elevar el nivel cultural del país. -

Dicho proyecto pretendía transformar a las masas margina
das en grupos de individuos productivos y creadores, situa-
ci6n que los estratos altos sintieron como amenaza ·a sus in
tereses por la expansi6n popular de los beneficios de la Edu 
caci6n Superior. 

En este período la profesi6n con mayor relaci6n a la si-
tuaci6n econ6mica-social del país fue la abogacía, debido a 
la existencia de conflictos territoriales; eran considerados 
como los hombres preparados fundamentalmente para manejar al 
Estado: "eran los políticos", cuyas funciones tenían rela--
ci6n directa con la actividad econ6mica; con posterioridad -
se requiri6 ingenieros para realizar los caminos y obras pG
blicas y los médicos comenzaron a ser indispensables para la 
atenci6n familiar. 

Bajo este contexto, en 1928, a través del Congreso de la
Uni6n, surge como antecedente más remoto de la planeaci6n, -
la creaci6n del Consejo Nacional Econ6mico con el objeto de 
realizar investigaciones en asuntos de car!cter econ6mico y 
social y para que fuera 6rgano de consulta de las Secretarías 
de Estado o Departamentos Administrativos en materia de pro
yectos legislativos o reglamentarios, posteriormente se pro
mulga en 1930, la Ley sobre Planeaci6n General de la Repábli 
ca 1/ con el fin de coordinar y encauzar las actividades de-= 
las-dependencias del gobierno. Dicha Ley señalaba la elabo-

!/ Ley sobre Planeaci6n General de la Repáblica. Secretaría
de Programaci6n y Presupuesto. México, ·19so. 
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raci6n . del "Plano Nacional de México•• y el establecimiento 
de la Comisión Nacional de Planeaci6n como cuerpo consultivo 
que se encargaría de los estudios, planes y programas enun-
ciados en la misma Ley. 

Los efectos de esta Ley no tuvieron relevancia principal
mente por la situación que vivió el país en la década de - -
1930 y sin ser abrogáda, no se aplic~ ni tampoco fue regla--
mentada. . 

En los inicios de los aftos 30 surgieron diversos proble-
mas en la Universidad Nacional ·-a la cual se le había otorga 
do la autonomía el 25 de junio de 1929- que obtuvo la autono 
mía absoluta con la Ley de 1933 quedando privada de los re-~ 
cursos indispensables para su.propio desarrollo, en virtud -
de que los bienes y dinero cedidos por el gobierno resulta-
ron insuficientes. 

En la iniciativa de la Ley Orgánica de la Universidad Na
cional, el Secretario de Educaci6n critic6 los siguientes -
cuatro puntos considerados en la.Ley de 1929, los cuales que 
darían eliminados: -

12 La Universidad no nombraba de un modo libre a su rec-
tor, sino que lo escogía entre las ternas propuestas por el 
Presidente de la República cada tres aftos. 

22 En virtud de que el Consejo Universitario no fijó opor 
tunamente las bases para distribuir las becas, (entre las -~ 
cuales debería repartirse el subsidio del Gobierno Federal)
el propio gobierno tuvo que expedir el reglamento respecti-
vo. 

32 La Ley conservó la facultad del poder pGblico para ve
tar ciertas resoluciones del Consejo Universitario. 

42 Los empleados y funcionarios de la Universidad se con
sideraban empleados públicos de la Federaci6n y el Estado se 
reservaba la facultad de revisar y controlat los recursos -
procedentes del subsidio ll-

ll Muftoz Izquierdo Carlos. Estudios y Ensayos; .Educación. ·Es 
tadó y. Sociedad en México (1930-1976). ·en: Revista de Edü 
cación Superior núm. 34 Abril-Junio/80 p. 1 
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En la pr&ctica, el concepto Autonomía 3/ Universitaria no -
ha sido definido completamente, la reláci~n gobierno-universi
dad es la que ha determinado el concepto de autonomía, sin - -
embargo ésta es imprescindible en el cumplimiento de los fines 
de la Educaci6n Superior, ya que la independencia académica y 
la libertad de citedra e investigaci6n. resultan principios -
inviolables para·1a consecuci6n de niveles 6ptimos de enseñan-
za. · · 

Durante la primera mitad de la década de los años 30, la en 
señanza de car&cter universitario consistía, fundamentalmente-;" 
en impartir el conocimiento de las humanidades, sin embargo, -
las manifestaciones de afluencia econ6mica y bienestar social
centradas en las áreas urbanas ~en especial la ciudad de Méxi
co- influy6 a la poblaci6n educada para considerar que la uni
versidad necesitaba elaborar en sus educandos un pensamiento -
filos6fico con el conocimiento de todas las ciencias. 

El establecimiento de los planes sexenales para los perío-
dos 1934-1940, y 1940-1946¡ representan otro elemento orienta~ 
do a la planeaci6n del desarrollo nacional, el primero persi-
gui6 entre otras metas, la reestructuraci6n del orden jurídico 
en la administraci6n de justicia, y en el campo econ6mico la -
nacionalizaci6n de los recursos naturales, atenci6n a las re-
giones mineras y la organizaci6n de las actividades comercia-
les e industriales a fin de incrementar la caoacidad interna -
de producci6n. De esta manera Lázaro c&rdénas arriba al poder 
estableciendo un proyecto de desarrollo nacionalista, dedicán
dose a unificar las ligas y organizaciones populares en torno
ª la estructura del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y le 
da un nuevo impulso a la educaci6n de los trabajadores y camp~ 
sinos. 

Cirdenas insistía en la necesidad de crear cuadros técnicos 
para capacitar a la sociedad en los avances tecnol6gicos que -
posibilitaran la industrializaci6n del país. Ello·exigi6 - -
emprender una nueva reorganizaci6n del sistema de educaci6n -
técnica. Como podemos observar, cuando se descubre la impor-
táncia que la ciencia y la tecnología tienen para el áesarrollo-

J/ El vocablo autonomía proviene del griego "aut6nomo"; y del
latín "autonomi" refiriéndose a los Estados que se goberna
ban por sus propias leyes y que no estaban sometidos a nin
g6n poder extranjero. 
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del aparato productivo, propicia el desarro1lo de éstas; en -
este sentido podemos sostener que la industria es la que guía 
a la ciencia y no la ciencia a la industria. 

Por esta raz6n, Cárdenas fund6 el Instituto Politécnico Na 
cional (IPN), sin necesidad de promulgar Ley o decreto al res 
pecto, comenzando a funcionar en 1937 dentro de la estructura 
orgánica de la SEP. Así la Educaci6n Superior sería la res-
ponsable de proveer los cuadros técnicos y los servicios pro
fesionales que apoyarían el desarrollo nacional. 

Por otra parte, los grupos sociales, contagiados por el 
ánimo unificador del régimen fueron aliándose progresivamente 
al proyecto de Cárdenas. Asimismo, en los estados de mayor -
importancia del país, se experimentaban levantamientos estu-
diantiles para exigir la autonomía de las universidades loca
les. 

Es importante señalar, que la Educaci6n Superior de carác
ter privado se inici6 durante este sexenio como respuesta de 
los estratos acomodados al carácter socialista del artículo ~ 
3~ Constitucional, mismo que Avila Camacho reform6 en 1945, -
para establecerse en términos de libertad de credo y doctri--
na. · 

La militancia política del Partido Acci6n Nacional (PAN) -
vinculada a la Educaci6n Superior di6 como resultado la funda 
ci6n de la primera universidad privada del país en 1936; la 7 
Universidad Aut6noma de Guadalajara. Asimismó, el Instituto
Tecnol6gico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fue -
organizado por los industriales neoloneses, para adiestrar -
cuadros técnicos y administrativos, principalmente para sus -
establecimientos industriales y financieros. Y en 1938 se -
crea la Escuela Química Berzélius -antecedente de la Universi 
dad Iberoamericana-creada en el sexenio de Miguel Alemán dado 
que la recién expropiada industria petrolera requería con ur
gencia la formaci6n de químicos que demandaba el país. 

Por otra parte los antecedentes dé la planeaci6n e integra 
ci6n de las IES en México parten de los años 1940, 1941 y - 7 
1943 con la reuni6n de un pequefto grupo de rectores y directo 
res·en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey con eT 
fin de examinar problemas relacionados con el funcionamiento
de sus instituciones. En 1944 en San Luis Potosí convinieron 
en que esas reuniones tuvieran el carácter de Asambleas Nacio 
nales de Rectores y acordaron crear la Comisi6n Permanente -7 
Universitaria Nacional, con sede en la Ciudad de México. Esa 
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comisi6n qued6 integrada por el rector de la UNAM como presi
dente. ·1os coordinadores de Ciencias y Humanidades de la mis
ma. el Director General de Educaci6n Superior y el represen-
tante de la Comisi6n Impulsora y Coordinadora de la Investiga 
ci6n Científica; y en 1948 en la Cd. de Oaxaca se reconoci6 7 
la necesidad de una planeaci6n nacional de la enseñanza supe
rior. acordando promover la creaci6n de un organismo que aso
ciara en forma permanente a las IES il· 

A partir del lo. de diciembre de 1940. cuando toma pose--
si6n el Presidente Avila Camacho. el país inicia una nueva 
trayectoria en la concepci6n del desarrollo de la sociedad me 
xicana bajo el modelo capitalista. -el cual vio su mejor ~po7 
ca durante el mandato de Miguel Alemán en 1946-1952- cobrando 
singular importancia los Organismos Páblicos Descentralizados 
y las •mpresas de Participaci6n Estatal. 

En tal virtud. en 1947 se promulga la Ley para el Control
de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participa--
ci6n Estatal con criterios sectoriales y de integraci6n de un 
programa de inversi6n para el desarrollo econ6mico y social.
En lo que respecta a la Educaci6n Superior. en 1942. se dispu 
so que todas las Universidades del país se rigieran por sus 7 
propias Leyes o estatutos. quedando exentos de la aplicaci6n
de la Ley OrgSnica de la Educaci6n P6blica, asimismo en 1945-
se promulga la actual Ley Orginica de la Universidad Nacio--
nal. 

B.- Desarrollo Estabilizador 1950-1970 

El inicio tardío de la industrializaci6n de M~xico, se vi6 
acompañado -casi desde el principio-. por la instalaci6n de -
plantas productivas de grandes dimensiones. en medio de altos 
niveles de pobreza muy generalizada. Que al depender de mane 
ra permanente de la producci6n de bienes durables de consumo~ 
exigi6 -dadas las condiciones socioecon6micas de México- un -
ingreso muy concentrado; enfrentindose con mercados relativa
mente estrechos y enfilAndose la econom1a por la senda de la
crisis de realizaci6n. Por consiguiente, la concentraci6n de 
la propiedad y el ingreso. la estrechez de los mercados y el
crecimiento de la capacidad ociosa, fueron constituyendo -

il Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ense
ñanza Superior: Estatuto. Organizaci6n y Reseña Hist6rica, 
pp. 25-27 
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barreras cada vez m!s s6lidas para la continuidad de la inver 
si6n, en particular.de aquella que es producto de decisiones-=
privadas. 

Esta estrategia otorga un viraje a la po1Ítica gubernamen
tal, provocando el tránsito de un Estado Revolucionario -
(Cfirdenas) hacia un Estado mediador de los compromisos popula 
res (Camacho y Alemán), responsable del orden y la estabili-7 
dad para asegurar la capitalizaci6n de las inversiones indus
triales, para lo cual en 1954 crea la Comisi6n Nacional de In 
versiones, con el fin de realizar estudios sobre proyectos de 
inversi6n de la Administraci6n Pdblica Federal y de los Orga
nismos Descentralizados. Aunado a 6sto, posteriormente se -
promulga la Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Admi 
nistrativos creando la Secretaría de la Presidencia y las di~ 
recciones de planeaci6n como unidades administrativas de las
Secretar{as de Estado. A. la Secretaría de la Presidencia se
le facul t6 para elaborar el Plan General del Gasto Pdblico e • 
·Inversiones. 

~ por otra parte, para la burguesía 1e era conveniente expan 
dir el mercado interno y elevar los niveles de vida de otras~ 
clases, incluyendo a los trabajadores, en virtud de que 6stos 
son consumidores y por ende permiten realizar la plusval1a -
que produce la industria. Esto provoc6 un notable abandono -
de los recursos naturales con que cuenta M6xico, la crisis de 
la agricultura responde a la pretendida industrializaci6n li
gada a las necesidades de rentabilidad capita1ista. 

En este período se crean las viviendas escolares, se crean 
los comedores universitarios y se amplía el r6gimen de becas; 
ahora la Universidad es incitada a preocuparse por las cues-
tiones nacionales, a plantear un nuevo modelo de sociedad. 
Los frutos de las funciones educativas de los anteriores go-
biernos se traduce en la absorci6n masiva de profesionales en 
la maquinaria burocr,tica ejecutivos en la industria y comer 
cios privados; la EducaciAn Superior sufri6 adaptaciones di--=
versas en sus programas de estudio e investigaci6n e inici6 -
un período de rápida expansi6n orientada a satisfacer simult' 
neamente las aspiraciones de las clases medias urbanas y las 
necesidades del incipiente desarrollo econ6mico del país. 

A la expansi6n universitaria antecede el crecimiento regis 
trado en los niveles elemental y medio del sistema educativo7 
con base en los principios ideológicos de la Revoluci6n. De 
esta forma, la ampliaci6n de las oportunidades educativas se-
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convirti6 en un elemento legitimador de los Estados postrevo 
lucionarios. Por otro lado, el desarrollo industrial del _7 
país demanda cuantitativa y cualitativamente mayores niveles 
de capacitaci6n para los recursos humanos. Por lo que la -
Educaci6n Superior no estaba en condiciones para atender es
ta demanda ejercida por los sectores urbanos, fomentando los 
desequilibrios ed~cativos entre la ciudad y el campo. En es 
te período la escolaridad represent6 una vía de movilidad so 
cial efectiva, ya que quien cursaba estudiós superiores te-7 
nía asegurada una situaci6n econ6mica y social sobre el pro
medio de la poblaci6n. 

por otra parte el Instituto Tecnol6gico de Estudios Supe
riores de Occidente, la Universidad Lasalle y la Universidad 
Anáhuac se van sumando a los establecimientos privados, con
la direcci6n de sacerdotes cat6licos, en la formaci6n de los 
dirigentes y funcionarios de la iniciativa privada. 

El 25 de marzo de 1950, representantes de once universida 
des y doce institutos superiores acordaron en Hermosillo, -7 
Sonora, la fundaci6n de la Asociaci6n Nacional de Universida 
des e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES} como organis 
mo dedicado al fomento de acciones favorables a sus estable 
cimientos y a las necesidades del país. Asimismo, la ANUIE~ 
fungiría como unidad consultiva, de investigaci6n y análisis 
de problemáticas de car,cter pedag6gico o administrativo, -
que contribuyeran a mejorar los servicios educativos~/. 

En 1958, fue creada la Subsecretaría de Enseñanza T~cnica 
y Superior, en la cual quedaron integradas la Direcci6n Gene 
ral de Educaci6n General, de Enseñanza Técnica Industrial y ~ 
Comercial y la Direcci6n General de Enseñanza Superior e In
vestigaci6n Científica.del IPN. 

Para el período 1960-1964 se formul6 el programa coordina
do y jerarquizado de inversiones del Sector P6blico, estable 
ciendo en 1962 una Comisi6n Intersecretarial para formular -:
planes de desarrollo econ6mico y social del país a corto y -
largo plazo, surgiendo el "Plan de Acci6n Inmediata 1962- --
1964" y el "Plan de Desarrollo Econ6mico y Social 1966-1970" 
a cargo de la misma Comisi6n Intersecretarial. 

~/ Estatutos de la Asociaci6n Nacional de Universidades e - -
Institutos de Enseñanza Superior, México, 1960 pp. 25-28. 
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Aunado a esto, en la d~cada de 1960 algunas entidades fede 
rativas integran dentro dé su estructura orgánica, direccio-7 
nes de estudios econ6micos de planeaci6n, culminando con la -
organizaci6n del Consejo Nacional de Fomento Industrial y De
sarrollo Regional que agrupa a todos los directores de planea 
ci6n o de estudios econ6micos de los Estados, sin embargo, t\i 
vo·poca eficacia y careci6 de los recursos suficientes. -

En 1963 se establecieron los primeros Centros de Capacita
ci6n para ·el Trabajo Agrícola (CECATA'S) y para el Trabajo In 
dustrial (CECATI'S), dirigidos a los .j6venes que han termina7 
do la educación primaria y a trabajadores adultos. 

Entre 1959 y 1967, las carreras de ingeniería, arquitectu
ra, medicina y odontología cedieron terreno a las relaciona-
das con las ciencias sociales las cuales aumentaron en la mis 
ma medida en que se redujeran las primeras 6/. Ello se debe7 
probablemente a las restricciones impuestas-en las carreras -
de medicina e ingeniería en comparaci6n con las normas m4s -
flexibles de las carreras de humanidades, derecho y adminis-
traci6n. 

Por otra parte, la Comisi6n Nacional para el Planeamiento
Integral de la Edücaci6n (creada por la SEP en 1965) present6 
un informe general del sistema educativo en 1968. En ese mis 
mo año la Asamblea General de la ANUIES en Jalapa, Ver. acor 
d6 la creaci6n del Centro de Planeaci6n Nacional de la Educa7 
ci6n Superior la cual elabor6 el "Diagn6stico Preliminar.de -
la Educaci6n Superior" que trajo consigo la creaci6n del Pro
grama Nacional de Formaci6n de Profesores en 1971, siendo el 
primer intento por mejorar la funci6n docente en las IES y en 
respuesta al conflicto .estudiantíl de 1968. 

Las metas del Desarrollo Estabilizador -crecimiento de la
producci6n, estabilidad de precios y el equilibrio de la ba-
lanza de.pagos-. empiezan a registrar problemas a mediados -
de los sesentas, el más grave es el empleo de la poblaci6n -
que crece a un ritmo de 3.5% anual, generando el descontento
en los estratos medios, los cuales se manifiestan a trav~s de 
los estudiantes. El descontento se ve redoblado en el medio
estudiantil por falta de cupo y recursos para hacer frente a 
la demanda de Educaci6n Superior. 

~/ Muftoz Izquierdo Carlos; Op. Cit. p. 22 
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El conflicto estudiantil de 1968 fue fundamentalmente una 
protesta dirigida contra la represi6n y la negaci6n de di~lo 
go del gobierno y el autoritarismo del sistema político. Las 
casas de estudio se convirtieron en el testimonio de una agu 
da crisis social y pol!tica, ya que el empleo de la fuerza 7 
pdblica ponía al descubierto un Estado incapaz de responder
ª demandas democratizantes fracturándose el consenso ideol6-
gico en torno al Estado. 

La legitimidad política e ideol6gica se rompi6, los postu 
lados de "Unidad Nacional y Patriotismo" perdieron su efica7 
cia para algunos sectores de la poblaci6n -principalmente pa 
ra los estudiantes de las IES páblicas- a su vez existía una 
situaci6n econ6mica que llevaba a plantear la crítica al mo
delo de.desarrollo. El resultado político fueron las accio
nes guerrilleras rurales y urbanas que demostraban el deseen 
tento de las clases subalternas radicalizadas, como lo fue 7 
el Movimiento de Acci6n Revolucionaria; el Frente Urbano Za
patista; y la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

c .. Desarrollo Compartido 1970-1976. 

El régimen del Presidente Luis Echeverría, se inicia con
el legado de un sistema colmado de conflictos que amenazaba
la estabilidad de la "familia revolucionaria". S~ pretendi6-
reactivar el mercado interno con el fin de recuperar el rit
mo de crecimiento de la economía; para ello se busc6 una ma
yor "justicia social"• entendida ésta como la posibilidad de 
que la poblaci6n contara con los mínimos de bienestar que le 
permitieran convertirse en sujeto econ6mico para reactivar -
la economía; surgiendo el "Modelo de Desarrollo Compartido". 

A partir de 1970 el gobierno organiza y coordina un pro-
grama nacional de "Reforma Educativa" para todos los niveles 
de ensefianza en respuesta a las demandas sociales. políticas 
y econ6micas de la poblaci6n de los centros urbanos. 

El post 68 registró una gradual transformaci6n en el pa-
pel político de las universidades en la escena nacional ca-
racterizándose por los fen~menos siguientes: 

- Desarticulaci6n del movimiento estudiantil e intensifi
caci6n de acciones de los partidos de izquierda en dichas -
Instituciones; confrontaciones laborales entre autoridades -
universitarias y sindicales. 
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- Cooptaci6n de los lideres del movimiento, mientras que -
el clima ideol6gico en las universidades se radicalizaba, obs 
taculizando el diálogo con el Gobierno; .influencia del Estad~ 
en las IES a través de la se·cretaría de Gobernaci6n y de la -
Secretaría de Educaci6n P6blica. 

- Crítica persistente d~ las universidades al modelo polí
tico y la formaci6n de frentes estudiantiles obreros, al vin
cular los problemas del país con las comunidades populares. 

- El deterioro de los niveles académicos en las institucio 
nes p6blicas, con crecientes conflictos de clase, estimulando 
la formaci6n.de las universidades privadas. 

Echeverr!a dispuso, a través de una reorganizaci6n del sis 
tema educativo y de las actividades de investigaci6n científT 
ca la aplicaci6n de un programa de desarrollo para la forma7 
ci6n tecnol6gica de las nuevas generaciones, con objeto de es 
timular la producci6n nacional y preparar los cuadros técni-7 
cos y profesionales para combatir la dependencia tecnol6gica
de l extranjero. 

La reforma educativa de 1970 impulsada por Echeverr{a in-
tent6 cubrir tres aspectos fundamentales: 

- La actualizaci6n de los métodos, técnicas e instrumentos 
para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La extensi6n de los servicios educativos a la poblaci6n
marginada, mediante la aplicaci6n sistemática de medios-
pedag6gicos modernizados. · 

- Flexibilidad del sistema educativo para facilitar la mo
vilidad horizontal y vertical de los educandos. 

Entre los proyectos del plan reformador, se observa la -
creaci6n del Colegio de Bachilleres y los Colegios de Cien-
cias y Humanidades, establecimientos de educaci6n preuniver
sitaria (Escuela Nacional Preparatoria). Sin embargo, pese
al esfuerzo realizado el programa carecía de congruencia en
tre el mercado de trabajo y el sistema educativo. 

Por otra parte, a principios de 1970 la Secretaría de Edu 
caci6n Pablica cre6 la Subsecretaria de Planeaci6n y Coordi7 
naci6n Educativa eón el fin de apoyar los planes de trabajo
para dar soluci6n a la demanda social de educaci6n en todos-
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los niveles, dándole un énfasis a la planeaci6n y coordinaci6n 
de la Educación Superior·y a la Investigación Científica y Tec 
nol6gica, por lo que en diciembre de 1970 se establece el Con7 
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el prop6si 
to de investigar las necesidades tecnológicas de los sectores7 
productivo y educativo y fomentar el desarrollo de la investi
gación z¡. 

En 1974 se crearon los Comités Promotores de Desarrollo Eco 
nómico de los Estados (COPRODES) 8/ mediante los cuales se eva 
luaría la asignación de recursos para inversiones federales. -

A fines de 1976 se manifestó internamente el agotamiento de 
esta estrategia de desarrollo por lo que el tipo de cambio de
$ 12. 50 por d6lar establecido en 1954. no fue sostenible, inde
pendientemente de la fuga de capitales que no hace sino apresu 
rar el abandono de esa paridad que ocurre en el último día de7 
agosto. En ese afio, la economía mexicana experimenta una de -
las más fuertes crisis de las áltimas décadas. "El PIB cay6 a 
1.7%, -siendo insuficiente para compensar el simple crecimien
to de la tasa de población-. el gasto público disminuy6 2.8\ -
en términos reales, el fenómeno inflaciónario se manifest6 con 
incremento del 22.3t en los precios al mayoreo y el 36% en los 
bienes de consumo popular .•. " ~/. · 

La mayor concentraci6n del ingreso y la ampliaci6n del mer
cado a través de la desaparición de pequefias y medianas empre
sas dejan el campo libre a la gran empresa. Esta política es
coherente con los postulados del convenio con el FMI realizado 
en septiembre y ratificado en diciembre del mismo afio; el cual 
ha marcado la pauta de la política econ6mica y de las finanzas 
públicas. 

ZI CONACYT. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1970 p. 15 

!/ Ahora transformados en Comités de Planeación del Desarrollo 
de los Estados (COPLADES): responsables de supervisar el di 
sefio y seguimiento de los convenios. -

11 CONPES: Plan Nacional de Educación Superior. México, 1982 -
p. 50 
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La estrategia y ejecu~i6n de este modelo de desarrollo dej~ 
ron mucho que desear en virtud de que lo básico que se preten
día no era alcanzable sin un fuerte crecimiento del ingreso; -
asimismo, no se reconoci6 Ja incompatibilidad de distintos ob
jetivos. 

La nueva administraci6n de Jos~ L6pez Portillo, a partir -
del lo. de diciembre de 1976 encontró una herencia muy satis-
factoría por el lado del petróleo y varios instrumentos de po-
1 í tica econ6mica y social. Pero producción, precios, déficit
fiscal, balanza de pagos, etc. andaban mal. Además, la ciuda
danía estaba irritada y los distintos sectores económicos divi 
didos entre sí y la parte política no iba mejor. -
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III LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO (1976-1982) 

Las Instituciones de Educaci6n Superior desempeñan un pa
pel central y de primer orden en la sociedad; su misi6n fun
damental es ser centro difusor de la ciencia. la técnica y -
la cultura. ello involucra actividades como la investigaci6n 
cientlfica. innovaci6n técnica y creaci6n artlstica. todas -
ellas transformadoras de la realidad social. 

Asimismo. son formadoras de profesionales que al desarro
llar su ocupaci6n. participan. integralmente en el devenir de 
la comunidad, influyendo en diferentes ámbitos como factor -
de creaci6n y cambio social. En otras palabras. el conjunto 
de IES constituye parte de la formaci6n mexicana •. ubicadas -
en el nivel superestructura!. necesario para el funcionamien 
to y desarrollo de la sociedad. -

El sistema de Educaci6n Superior en México. si bien se re 
laciona con la producci6n de bienes y la estructura social.7 
todavla no se ha adecuado a los requerimientos concretos de
los sectores productivos y de las necesidades de los distin
tos sectores sociales. Por el contrario. se manifiesta como 
un mecanismo de promoci6n individual y responsabilidad de or 
den personal. por lo que resulta dificil que desde un punto7 
de vista social se eliminen las desigualdades. 

En nuestro modelo de Educaci6n Superior se encuentra una
serie de valores. orientaciones y métodos que no correspon-
den a la realidad inmediata de México. sino que fueron pensa 
dos y operan en las sociedades industrializadas. y se han 7 
adoptado acríticamente sin reflexi6n. 

La problemática de la Educaci6n Superior es amplia y -
compleja. el presente capitulo analiza los matices existen-
tes en la relaci6n entre el Estado y la Educaci6n Superior -
durante el periodo 1976-1982 la contribuci6n de la Educaci6n 
superior en los procesos de transformaci6n social y por Glti 
mo los aspectos más relevantes del Plan Nacional de Educa--7 
ci6n Superior (PNES). 

A. Educaci6n Superior y Estado 

El desarrollo de la Administraci6n PGblica fue condiciona 
da por una tradici6n que le otorg6 un sentido instrumental 7 
frente a la política. Por lo que. la Administraci6n PGblica 
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resulta ser un conjunto de estructuras y procedimientos que
han sido creados para satisfacer necesidades políticamente -
constituidas y dirigidas hacia los fines del Estado. 

La expresi6n de la voluntad del Estado es la formulaci6n
de políticas y directrices; y la ejecuci6n de esa voluntad -
corresponde a la administraci6n, esta caracterfstica se ex-
tiende a la administraci6n de la Educaci6n Superior, cuya -
eficacia se correlaciona con la ejecuci6n de sus planes y -
programas y con la capacidad operativa dé la administraci6n
especial izada en asuntos educativos. 

De acuerdo con los planteamientos del capítulo anterior -
el proceso de urbanizaci6n acelerada. entre otros factores,
origin6 un incremento en la demanda por Educaci6n Superior y 
cierto grado de concentraci6n de los recursos páblicos desti 
nados para ella en las ciudades con mayor densidad demogr!fJ 
ca. 

Impartir Educaci6n Superior a las grandes masas 'no es ta
rea que se haya propuesto en ningún momento el Estado Mexica 
no, la Universidad de masas surge como producto del subdesa~ 
rrollo nacional. Los esfuerzos por ampliar el disfrute de -
este beneficio han sido limitados; la amplitud y profundidad 
del conocimiento susceptible de ser adquirido por y para los 
grandes sectores de la poblaci6n ha evolucionado conforme a 
los requerimientos de fuerza de trabajo calificado, tanto -
por parte del Estado como de las clases dominantes. 

Por otro lado, aunque la política de la Federaci6n y·de -
los Estados han hecho posible el incremento de las asignacio 
nes para la Educaci6n Superior, la mayor parte de las insti7 
tuciones no dispone de patrimonios rentables e ingresos pro
pios suficientes, lo que agudiza la situaci6n en cuanto a -
los recursos disponibles para el funcionamiento y mejoras 
del Sistema de Educaci6n Superior. En los incisos siguien-
tes, se analizan entre-otros aspectos, la vinculaci6n entre
Educaci6n Superior, Sociedad y Estado; los factores políti-
cos que inciden en las !ES y la crisis por la cual atraviesa 
dicho nivel educativo. 

1. Educaci6n Superior, Sociedad y Estado. 

A diferencia de otras naciones capitalistas, donde la edu 
caci6n ha sido concebida como acci6n civilizadora y relativa 
mente neutral, en M~xico ha sido componente esencial dé los 
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proyectos de Estado. -integrada a la acción práctica oo éste-. 
difundiendo la ideología dominante. 

La estructura estatal -presidencialista-. permite la con
centración del poder en la figura del Ejecutivo con respec
to a los Secretarios de Estado y gobiernos de las entidades
federativas. La existencia de un partido predominante. diri 
gido por políticos y administradores surgidos del movimiento 
revolucionario. hizo posible que el Estado Mexicano. durante 
casi sesenta afios. instrumentara una política en ocasiones -
populista• basada en l·a Educación. en tanto formadora de CU!!_ 

dros. 

Ahora bien. la política educativa durante el régimen de -
José LÓpez Portillo (JLP) se caracteriza por la ausencia de
una dirección clara y por la existencia de contradicciones -
manifiestas en la debilidad de una clase política que en--
frenta una grave crisis financiera y un proceso de reajuste
para no suprimir los compromisos con las clases dominadas -
que ponían en peligro la hegemonía del bloque social • 

El régimen de JLP realiz6 una acción de desprestigio del 
anterior gobierno; le atribúy6 la responsabilidad de la cri
sis económica. argumentando que la política expansionista ~
f9e la causante de la inflación aunado a la ineficiencia en 
el manejo de las empresas p6blicas y la corrupci6n de los -
"servidores ptiblicos". El programa formulado se denominó -
"Alianza para la Producción" concretándose en la firma de -
acuerdos entre los responsables de las principales activida
des económicas del país. gobierno federal y sector social; -
para ello se requeria de la c¡rjlaboraci6n de los diversos sec
tores: obrero. empresarios y gobierno. 

El Plan Básico de Gobierno 1976-1982 elaborado por el Par 
tido Revolucionario Institucional (PRI). expresa tres dimen7 
siones de acción fundamentales; la reforma administrativa. -
económica y política!/. Con este fin. en enero de 1976 - -

Iniciativa heredada de la "Apertura Democrática" de LEA y 
que tiene como base la intención de modificar las estruc 
turas de conformaci6n o mecanismos que constituyen el po7 
der ~olltico del país; con objeto de impedir que en las -
condiciones de la crisis progrese la subversión. Uno de 
los objetivos que se plantean es convencer a la izquierda 
abriéndole un nuevo campo de acción. la cual ha sido aco
gida favorablemente por amplios sectores de la izquierda. 
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entr6 en vigor la Ley Orgánica de la Administraci6n 1'6blica -
Federal (LOAPF) institucionalizando las actividades de Plane~ 
ci6n-Programaci6n-Presupuestaci6n en la Administraci6n P6bli
ca Federal con el prop6sito de establecer prioridades deriva
do de la escasez de recursos. 

Durante el bienio 1977-1978 la crisis fiscal del Estado -
fue factor determinante de la pol1tica de restricci6n del gas 
to público, que condujo a la reducci6n de los recursos dispo7 
nibles para la educaci6n. Por efecto de dicha crisis, el Es
tado no puede atender simultáneamente sus necesidades de in-
versi6n pública productiva y sus compromisos de gasto social. 

Parece claro que ante la imposibilidad de mantener el equi 
librio entre dos tipos de compromiso financiero incompatibles 
por lo menos coyunturalmente, el Estado ha adoptado por cana
lizar el máximo de recursos hacia la acumulaci~n de capital,
en detrimento del gasto social. 

En estas condiciones -y en el contexto del convenio recesi 
vo firmado con el FMI- el Estado tenia pocas posibilidades de 
desarrollar las acciones de bienestar social anunciadas desde 
la campafia de JLP. Es aquí donde se encuentra una de las con 
tradicciones esenciales del régimen: por un lado la inevita-~ 
ble limitaci6n de recursos y por el otro una ideolog1a que -
ofrece la escuela como vía de progreso de cada uno de los me
xicanos. 

La presencia de la educaci6n en el discurso estatal se ex
plica porque la crisis econ6mica con sus manifestaciones de -
carestía, desempleo, especulaci6n y restricciones salariales, 
significa para las mayorías un deterioro en sus condiciones -
de vida, y vulnera su confianza en la capacidad del régimen -
para dirigir al país, lo que crea el riesgo de confrontaci6n so
cial. Entonces resulta especialmente importante la utop·ta de 
la escuela como salvaci6n, protegiendo as!, la imagen del Es
tado, el que, "aún en cóndiciones adversas", procura la - - -
ampliaci6n de los servicios populares básicos. 

En este sentido, el economicismo educativo planteado en el 
proyecto ideol6gico estatal, muestra una interpretaci6n defor 
mada de la realidad, en términos de la clase dominante, una 7 
expresi6n de falsa conciencia y mero recurso de manipulaci6n; 
cuya principal funci6n es la de contribuir a la formaci6n del 
consenso necesario para la reproducci6n del sistema vigente y 
alimentar con mano de obra el aparato productivo. 
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nada la evoluci6n de la educaci6n, peligrosa para los in
tereses de la clase dominante, el Estado Mexicano se ha vis
to obligado a cuidar la orientaci6n política de los planes y 
programas de estudio, investigaci6n y difusi6n cultural, pa
ra que el quehacer universitario convenga a los intereses de 
las clases hegem6nicas que sostienen a la entidad estatal. 

El Plan Nacional de Educaci6n (PNE) 2/ -publicado a media 
dos de 1977- representa el punto más alto en la exaltaci6n-: 
de la ideología dominante. El documento actualiza y reorga
niza la doctrina oficial sobre la educaci6n, pero como pro-
grama de acci6n result6 desmésuradamente ambicioso. 

En el Plan todo es prioritario pero no señala metas, ni -
programas concretos de acci6n; el compromiso que significaba 
era excesivo, especialmente cuando la situaci6n econ6mica -
atravesaba por su peor momento. 

A partir de la renuncia de Muñoz Ledo a la SEP, el PNE se 
deja caer en un discreto olvido. Cuando Fernando Solana to
ma posesi6n de la SEP, durante algunos meses, intenta redu-
cir expectativas respecto a la intensa acci6n estatal. Seña 
la prioridades, reconoce las limitaciones del sistema e in--= 
siste que será el aumento de eficiencia, y no la simple ex-
pansi6n, lo que aumentará el alcance del servicio educativo. 

Muy pronto, sin embargo, reaparece el tono optimista del 
discurso educativo. Se anuncia un ambicioso programa "Educa 
ci6n para todos" que implica la duplicaci6n de la cobertura-= 
del sistema, concentrándose principalmente en la ampliaci6n
de la primaria rural y educaci6n de adultos. 

Secretariado Conjunto de la CONPES, "Plan Nacional de Edu 
caci6n Superior" lineamientos generales (éd. mimeografia-= 
do 1961). En 1977 la SEP convoc6 al Consejo Nacional Téc 
nico de la Educaci6n para elaborar el Plan Nacional de --= 
Educaci6n y en atenci6n a esto la ANUIES elabor6 el docu
mento "Aportaciones de la ANUIES al PNE" y en 1978 la po
nencia "La Planeaci6n de la Educaci6n Superior en México" 
la cual constituy6 la primer etapa (1979-1980) del PNES.
Además, se estableci6 el Sistema Nacional de Planeaci6n -
Permanente de la Educaci6n Superior. · 
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Asimismo, a pesar de que se retras6 y después se estanc6 -
el financiamiento universitario. no se intent6.frenar drásti
camente el ingreso al nivel de licenciatura y se opt6 por li
mitar el acceso en el nivel medio superior, particularmente -
en las instituciones más grandes. Esta política de restric-
ci6n selectiva se complementa con la decisi6n de mantener ba
jos los costos de operaci6n mediante el congelamiento de los
salarios de maestros y trabajadores. 

cuando la movilizaci6n sindical universitaria amenaz6 con 
romper las normas de control salarial y extender el conflicto 
a otros sectores laborales, la respuesta del Estado fue la -
represi6n frontal manifiesta con la intervenci6n policiaca en 
la UNAM en julio de 1977. 

El régimen de JLP ejemplifica con claridad que las accio-
nes educativas no son producto de la burocracia política sino 
que están influidas por intereses y demandas externas al sis
tema; y por otra parte, al interior del aparato escolar, exi~ 
te un poder fraccionado en diversos medios, cuya interrela--
ci6n define el carácter real de la política educativa ya sea 
a través del conflicto o de la negociaci6n. 

Olac Fuentes 3/ distingue en el régimen de JLP los siguien 
tes nGcleos de poder que influyen en la determinaci6n de la 7 
política educativa: 

l) Los mandos centrales de la SEP que respaldaron una polí 
tica modernizadora y reformista, promoviendo eficiencia y - 7 
cierta flexibilidad del sistema y manejando una ideología - -
compatible con los intereses de la clase dominante. Tanto -
los equipos de Mufioz Ledo como de Fernando Solana correspon-
den a la tendencia tecn6crata que aplica el análisis de siste 
mas a la política que condicion6 la percepci6n y soluci6n de 
los problemas. · 

2) Los cuadros altos e intermedios de la burocracia tradi
cional de origen magisterial, compactados entre mandos admi-
nistrativos y sindicales, status que les otorga una mediaci6n 
para el control corporativo de la base de profesores y repre
sentaci6n ante el Estado utilizada esta a1tima como argumento 

2_/ Véase Fuentes Molinar Olac, "Educaci6n Pública y Sociedaa". 
En México Hoy Ed. Siglo XXI México 1979,· pp 230-265. 
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de fuerza. Asimismo result6 un elemento capaz de bloquear 
las medidas centrales mediante la omisi6n y la simulaci6n. 

3) Sectores conservadores no m{lgisteriales, integrados a 
los.mandos de la SEP (o con capacidad para influir en sus de
cisiones), son elementos que gánaron poder con el "apacigua-
miento" ideol6gico del discurso del Estado frente a los empre 
sarios privados. Su proyecto se centr6 en la anulaci6n de aT 
gunas reformas del pasado régimen y manteniendo contactos es7 
trechos con los medios masivos de comunicaci6n. 

4) Los grupos que representan intereses de clase o posicio 
nes ideol6gicas alternas, entre los que habría que situar a -:
la gran masa magisterial, limitada por una formaci6n profesio 
nal estrecha y estricto control administrativo y gremial, pe7 
ro capaz de movimientos con fuertes repercusiones; los grupos 
sindicales y políticos independientes, afectados por el frac
cionalismo, que cuestionan la ideología y prácticas educati-
vas dominantes; y finalmente, los sectores estudiantiles cuya 
capacidad de obrar con fuerza propia y aglutinar otros secto
res constituye la base de su poder. 

A partir de 1978; en una serie de declaraciones, el Secre
tario de Educaci6n P6blica promete una gran expansi6n y diver 
sificaci6n del sistema escolar en lo que restaba del sexenio7 
El anuncio no se trataba de vagas referencias a un futuro fe
liz, se marcaban metas y programas concretos entre los que 
destacaban los compromisos de alfabetización funcional de - -
adultos, puertas abiertas para el ingreso a la Educaci6n Supe 
rior, fortalecimiento y creaci6n de centros de investigaci6n~ 
ca~acitaci6n técnica masiva. Este anuncio fue posible por el 
clima de "euforia petrolera". 

Los ingresos p6blicos se incrementaron considerablemente -
durante la segunda parte del sexenio, este hecho situ6 al Es
tado en posibilidades de adoptar una política de gasto de ma
yor amplitud. 

En educaci6n, la implicaci6n inmediata signific6 el abando
no progresivó de las restricciones al crecimiento del sistema 
y el inicio de programas expansionistas. 

Sin embargo, la aparente superaci6n de la crisis fiscal no 
signific6 necesariamente la supresi6n de las otras condicio-
nantes políticas de la educaci6n, ni por supuesto, la altera
ci6n de las funciones reproductoras asignadas al sistema. Por 
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el contrario, la educaci6·n de la sociedad se releg6 a un futu 
ro lejano; lo que exhibe el carácter ideol6gico del pensamie~ 
to educativo del Estado, que junto con el principio de libre
concurrencia y de igualdad, constituye el pilar ideol6gico pa 
ra el desarrollo del capitalismo y la legitimaci6n de.la domT 
naci6n social. -

2. Aspectos Políticos de la Educaci6n Superior en México. 

La política del régimen de JLP hacia la Educaci6n Superíor. 
se bas6 en la necesidad de regular y orientar el funcionamien 
to y desarrollo de instituciones cuya agitada dinámica inte-7 
rior, así como su vinculaci6n inmediata con las fuerzas socia 
les. le permitía asumir direcciones propias que resultaban -
conflictivas para el sistema de dominaci6n, sea por que se -
hunden en el anacronismo y corrupci6n o porque se convierten
en centros de disidencia radical, potencialmente catalizadora 
de conflictos más amplios. 

La ideología tecnocrática surge en la empresa capitalista
y tiende a extenderse a diversos sectores, inclusive a la es
fera del Estado, siendo de primer orden el criterio de renta
bilidad de las empresas p6blicas sobre el de los beneficios -
sociales que otorguen. Ló más imP41'tante en las empresas es
tatales es convertirlas en eficientes y rentables, para el de 
sarrollo econ6mico, basado en una estrategia que descansa eñ 
los ingresos obtenidos por la venta masiva de petr6leo, mismo 
criterio aplicado a las instituciones educativas. 

Desde 1978, el Estado Mexicano plante6 una serie de inicia 
tivas legales y materiales que, en conjunto, configueran una7 
política nueva frente a las IES. 

Entre la gran cantidad de medidas, planes y declaraciones
que la alta burocracia política present6, hay cinco hechos -
que definen las líneas básicas de la acci6n estatal: 

1) La creaci6n de la Universidad Pedag6gica Nacional (agos 
to 1978) 2) La aprobaci6n de la primera etapa del Plan Nacio 
nal de Educaci6n Superior (noviembre 1978) 3) La Promulga--7 
ci6n de la Ley de Coordinaci6n de la Educaci6n Superior (di-
ciembre 1978) 4) La creaci6n del Colegio Nacional de Educa-
ci6n Profesional Técnica CONALEP (diciembre 1978) y 5) La re 
comendaci6n de normas para las relaciones laborales en la - 7 
UNAM (marzo 1979) • 
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En Puebla. fue celebrada la XVIII asamblea de la ANUIES 
donde se aprueba el documento denominado "La Planeaci6n de la 
Educaci6n Superior en México", siendo lo sustancial la pro- - -
puesta de 35 programas de operacion para 19/9-198U que consti 
tuyen la primera fase del PNES·. -

El carácter de los programas y la prioridad que se les - -
asign6 permite deducir los principios básicos de la política
estatal: 

a) Se plantea la vinculaci6n de las instituciones con el -
aparato productivo para "una mejor respuesta" a las necesida
des del Desarrollo Nacional mediante la elaboración de perfi
les de conocimientos y habilidades para los diversos tipos de 
actividades requeridas, conforme a cuadros regionales· y secto 
riales de la demanda profesional. -

Bajo este contexto la noci6n de "necesidades de desarro- - -
llo" se plantea como requerimiento de crecimiento econ6mico y 
productividad en el sector moderno de la economía. No hace -
referencia a las necesidades de bienestar de los grupos socia 
les. 

b) Sin establecer una política restrictiva general. se die 
taron normas selectivas de capacidad académica y competencia7 
para que la selecci6n de los estudiantes fuese "racional y ob 
jetiva" en funci6n de conocimientos previos y aptitudes para7 
el estudio. 

Por otro lado, la creaci6n de instituciones formadoras de 
cuadros intermedios abre la posibilidad. a largo plazo, de se 
parar la enseñanza media superior de las Universidades. absor 
biéndola en organismos descentralizados (CONALEP) con rígida7 
estructura vertical. La intenci6n de separar a los bachille
res de los procesos de radicalizaci6n ideol6gica -que puede -
darse en la Universidad- fue evidente. 

La ANUIES dej6 de ser un irrelevante club de rectores des
de 1979. para convertirse en una de las herramientas de la po 
lítica estatal en Educaci6n Superior. En un principio. la _7 
ANUIES se manej6 como vía para la negociaci6n financiera ante 
el Estado y como mediadora de conflictos institucionales; fun 
cionando como un instrumento para la orientaci6n corporativa7 
de las instituciones y como cuerpo, que en acuerdos y reunio
nes legitimaba la política gubernamental, al dar apariencia -
participativa a lo que en realidad era una autoconsulta. 
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Dos instituciones nacionales. creadas en el Gobierno de 
JLP, demuestran los grados diferentes de control y regulaci6n 
autoritaria de la Educación Superior: en la Universidad Peda
g6gica Nacional {UPN), el titular de la SEP cuenta con las fa 
cultades para adoptar las decisiones básicas, establecer las7 

modalidades organizativas y académicas de la institución, así 
como nombrar y remover libremente al rector. El esquema blo
quea la intervenci6n de la comunidad estudiantil en el gobier 
no y la organizaci6n académica, sometiendo al arbitrio de fuñ 
cionarios dependientes directamente del Ejec·utivo Federal. ET 
CONALEP, representa una forma aún más autoritaria: esta gobeE 
nado por una junta directiva designada por el Secretario de -
Educaci6n Pública y por el Director General, nombrado y remo
vido por el Presidente de la República. Este esquema no con
templa forma alguna de participación del personal académico,
estudiantil o de trabajadores; lo que conforma un instrumento 
de poder tecnocrático y de integración corporativa de los se~ 
tores sociales dominantes. · 

Los procesos sociales y económicos que provocan las cre--
cientes desigualdades encuentran correspondencia y reforza--
miento en el sistema educativo, la opci6n estatal de contro-
lar los procesos políticos que se gestan en las !ES, se desa
rrollan a través de múltiples acciones que oscilan desde dis
posiciones legales de alcance general, hasta la represión par 
ticularizada. En la ejecución participaron no s6lo el poder-=
central sino también las fuerzas locales integradas al bloque 
domin_an te • 

La política estatal de control se plantea desde tres -
campos: 

- La restricci6n al sindicalismo universitario. 

- La promoci6n de formas verticales de gobierno en las 
instituciones educativas. 

- El control de grupos de choq~e en las universidades. 

De lo anterior, result6 clara la tendencia en el establecí 
miento de un régimen jurídico que ampli6 el espacio legal, 7 
marginando la intervención en aspectos académicos y políticos, 
y facultando al Estado para "mediar" conflictos laborales pro 
longados, que asumen diversas formas: desde obst&culos a la 7 
organizaci6n, negación de la representatividad, formación pre 
ventiva de sindicatos "blancos", violaciones contractuales, 7 
hasta la represi6n administrativa y física. 
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Este proceso de intervenci6n estatal en las IES ha conduci 
do a un profundo deterioro académico y un clima de corrupci6ñ 
generalizado, que no se considera problemático en tanto se 
mantenga el orden. 

Por otra parte, en el discurso de la Politica Educativa, -
puede hablarse de un ciclo sexenal de triunfalismo oficial. 
Al inicio del régimen se señalaron los problemas, se recono-
cieron limitaciones propias, subrayándose que el gobierno no 
tiene la soluci6n para todo; un poco más adelante se pide crí 
tica y se ejerce cierta autocrítica, llegando a insistir en 7 
que la acci6n gubernamental requiere de la opini6n disidente. 
Pero transcurridos varios años, generalmente en él cuarto o -
quinto, empieza a advertirse vanidad y complacencia; algunos
indicios de molestia por la crítica inoportuna y, finalmente, 
aparece por completo -en desplantes publicitarios- el triunfa 
lismo y "las cuentas alegres". -

La creaci6n del Sistema Nacional de Educaci6n Superior - -
(SNES) y su desarrollo posterior, consecuentemente, correspon 
de a los "intereses nacionales" sust:entados en característi-7 
cas y circunstancias hist6ricas determinadas; la relevancia -
de las innovaciones pedagógicas o de acciones de moderniza--
ción administrativa, adquieren la importancia debida, dado el 
proyecto de sociedad al que sirven. Es aquí, donde se desta
ca que los logros educativos del sexenio fueron magros, dada
la inevitable incoherencia de la política social general. 

Todas las IES act6an conforme a un proyecto político que -
puede ser de sumisi6n o de liberaci6n. Todas tienen una - .
orientaci6n ideol6gica y una conducta que corresponde a la -
concepci6n elitista o democrática que sobre la educaci6n t:en
gan quienes la dirigen. 

La ANUIES, durante el régimen de JLP desempeñ6 un papel -
opaco como agencia de coordinaci6n entre las IES. La funci6n 
principal consisti6 en ser intermediario en la negociaci6n de 
los subsidios federales a las universidades. Además de refor 
zar su función intermediaria, asumi6 el cometido de apoyar la 
evolución de instituciones para la conformaci6n del SNES. 

Por lo anterior cabe hacer la siguiente pregunta ¿C6mo se 
podrá conciliar la autonomía de las universidades con el pro
yecto del SNES? No parece haber mejor manera que la de que -
las universidades puedan negociar el financiamiento estatal;
º lo realizan como instituciones aisladas, y entonces el Est~ 
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do impone condiciones. o la realizan como conjunto. lo que -
abre la probabilidad de salvaguardar el desarrollo universita 
rio. Por tanto. lo más cercano a la autonom1a financiera es 
la negociaci6n colectiva como instrumento de lucha pol{tica. 

Sin embargo la autonom1a de algunas universidades. es el
principal obstAculo para la consolidaci6n del SNES. La inte
graci6n nacional y racional de las IES no se logra. en parte. 
porque el Estado maneja casu1sticamente los subsidios y ade-
más las universidades se protegen en el concepto "autonom1a"
para no comprometerse en metas precisas de desarrollo académi 
co y econ6mico ~/. -

En este periodo. tanto la UNAM como el IPN prosiguieron 
con sus cuotas simb6licas de 200 pesos o menos anuales. 

Sírvase como dato de referencia. qut para el mismo período 
el costo alumno-año en la UNAM ha de representar en promedio
más de 10 mil pesos~/. 

Los administradores de la educaci6n prefirieron. en vez de 
buscar pautas alternativas de financiamiento universitario. -
incrementar el subsidio a la enseñanza superior. 

Asimismo, el gasto educativo mostr6 una fuerte concentra-
ci6n. el 85% del Presupuesto Federal Universitario se distri
buy6 entre el Distrito Federal, Nuevo Le6n y Jalisco, y el --
15% restante en las otras entidades federativas~/. 

~/ Es importante señalar que la importancia de las metas a -
realizar por las Dependencias y entidades ha cobrado gran
importancia en el proceso de Planeaci6n-Programaci6n-Presu 
puestaci6n en los ejercicios 1987 y 1988 con el fin de viñ 
cular las estructuras organizacionales con las metas de -7 
gasto pdblico. de inversi6n f1sica y las productivas con -
la asignaci6n de recursos para su cumplimiento. 

~/ Latapí Pablo. Política Educativa y Valores Nacionales. Ed. 
Nueva Imagen. M&x1co 1979 p. 217. 

!Y Idem. p. 215 
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Tarde o t:emprano. México tendrá que hacer "de paga"• dife
rencialmente, ·,la Educaci6n Superior. por la raz6n obvia de es 
casez de recursos econ6micos y estabilidad del sistema polítT 
co. El problellla alcanza planos más profundos que el simple y 
nada despreciab~e ahorro de recursos páblicos. Así tambi6n -
se contribuiría.·a evitar la "devaluaci6n social de la Educa-
ci6n" por la vía'· de recursos estatales• fen6meno que sobre to 
do afecta a los estratos más pobres. Esto es. que la genera7 
lizaci6n de un nivel educativo hace que éste. sea menos coti
zado en el mercaáo 0 ocupacional 0 elevándose automáticamente -
los requisitos de escolaridad para los empleos. 

3. Crisis de la.Educaci6n Superior. 

La educaci6n 0 en general, es el servicio páblico que la ma 
yor parte de los mexicanos percibe como más importante para 7 
la vida personal y familiar. La acci6n educativa. estatal y 
privada, afecta a toda la sociedad directa o indirectamente.
Por esto, y por los considerables recursos que el Estado dedi 
ca a este servicio, se podrí.a suponer que existe una gran - -::
preocupaci6n por mejorar su calidad. Sin embargo, existe un
consenso informal, basado en experiencias cotidianas, en el -
sentido de que la mayoría de las escuelas páblicas, son inefi 
caces, enseñan poco y mal. -

Este fen6meno se observa en todos los niveles del sistema
educativo. bastando para ello el· siguiente ejemplo: la ense-
ñanza de las matemáticas; en el ciclo primario se termina sin 
dominar las operaciones básicas. se concluye la secundaria -
sin saber sumar fracciones comunes y se llega a .la Universi-
dad sin una mínima familiaridad con el álgebra. Menos toda-
vía puede esperarse que un estudiante universitario haya apro 
vechado las matemáticas como herramienta de pensamiento 16gi7 
co. 

Un hecho difícil de medir, es el deterioro de la ensefian-
za. y particularmente en el nivel superior. Las exigencias -
académicas han descendido paulatinamente. no se realizan es-
fuerzas serios por poner en marcha las reformas que requiere
la enseñanza superior para constituirse en un sistema que se
enriquezca sistem~ticamente, prevaleciendo los métodos de en
señanza obsoletos, la improvisaci6n del personal docente y la 
burocratizaci6n de éste. 

La situaci6n concreta de las IES páblic~s en México, los -
títulos y certificados expedidos por éstas. no garantizan, -
salvo honrosas excepciones, que el n6mero de años-banca tran~ 
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curridos en las aulas. 

Por lo anterior, resulta necesario que las IES asuman una -
mayor responsabilidad ante la sociedad, sobre las funciones de 
acreditaci6n y certificaci6n. 

La "masificaci6n" 7/ de la enseñanza superior reforz6 el de 
sequilibrio entre la oferta y la demanda de técnicos y profe-7 
sionistas en el mercado nacional. Por lo que el principal pro 
blema es el de la estructura de empleo, dado que ninguna uni7 
versidad del país incluye dentro de sus programas. la forma--
ci6n de recursos humanos de acuerdo con las condiciones del -
mercado de trabajo. 

El problema se acentúa porque ante la insuficiente prepara
ci6n técnica y profesional de los egresados. las grandes empre 
sas han optado por preparar sus propios cuadros directivos y 7 
técnicos, apoyando el surgimiento de instituciones de ensefian
zá privadas. Cabe agregar que la deficiente preparaci6n de -
las escuelas públicas dificulta la integraci6n de los egresa-
dos al proceso.productivo del país. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el problema estu
diantil de 1968 representa el punto más alto de la crisis edu
cativa, toda vez que las fallas estructurales del sistema esca 
lar hicieron posible que la juventud demandara reivindicacio-7 
nes políticas y ponían en evidencia el rechazo de los universi 
tarios al principio de autoridad. 

Los sucesos de Tlatelolco en 1968, cancelaron toda posibili 
dad de acci6n política en la calle y enclaustraron al movimieñ 
to estudiantil a los espacios escolares. La represi6n impulso 
una ola de agitaci6n política en los centros de Educaci6n Supe 
rior originando la inestabilidad en las actividades académi--7 
cas. 

21 En forma resumida podemos decir que el crecimiento de la m~ 
tricula de las IES en los años 30 fue alrededor del 4% -
anual, en la década siguiente de 3.7%; en los períodos -
1952-1958 de 10.1%; 1959-1964 10.6%; 1965-1970 15.1% y -
1971-1976 de 13.2%. Esto signific6 que las inscripciones -
totales pasaran de 15,600 alumnos en 1930 a 610,800 en -
1977/78. Véase Mufioz Izquierdo Carlos, '"Estudios y Ensayos; 
Educaci6n, Estado y Sociedad en México (1930-1976) en: Re-
vista dé Educaci6n Superior ANUIES No. 34, abril/junio 1980 
p. 24. . 
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Desde entonces, la política educativa se ha desarrollado -
bajo el auspicio de dos premisas: por un lado, el deseo de -
tas autoridades de conciliarse con los sectores disidentes 
del movimiento del 68, con la finalidad de cooptarlos y recon 
quistar el consenso perdido; por el otro, la necesidad de mo7 
dernizar la economía del país. 

La primera premisa, explica el formidable incremento expe
r.imentado en el presupuesto para enseñanza superior, la tole
rancia del Estado hacia iniciativas de reestructuraci6n del -
orden jurídico legal de ciertas universidades que incluían la 
implantaci6n del principio de autonomía o sistemas de gobier
no escolar, y la política de no modificar la tendencia demo-
gr&fica del sistema de Educación Superior. 

La segunda premisa, permite comprender la creaci6n del Con 
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la fundaci6ñ 
del Colegio de Bachilleres (CB), la Universidad Aut6noma Me-
tropolitana (UAM), el reforzamiento de instituciones como el 
Colegio de México (COLMEX) , la creaci6n del Centro de Investí 
gaci6n y Docencia Económicas (CIDE), de Unidad Profesional -:
Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas - -
(UPIICSA) y de toda una compleja red de instituciones técni-
cas agrícolas e industriales destinadas a formar técnicos de
nivel medio. 

Los esfuerzos del Estado se han dirigido principalmente a
la expansi6n y fortalecimiento cuantitativos de la educaci6n
técnica y superior, descuidando el nivel académico y la inves 
tigaci6n científica, esto, a efecto de ajustar las activida-7 
des de los centros educativos a la operaci6n de las leyes eco 
n6micas, es decir, la Educaci6n Superior está "fabricando uñ 
producto" que no se vende• producido a un costo que no se pa
ga y quien lo sufraga no obtiene los beneficios esperados. 

La modernizaci6n educativa planteada por el régimen de JLP 
abort6 por la incapacidad de1 sistema educativo nacional de -
producir los cuadros técnicos que el desarrollo del capitalis 
mo ("boom" petrolero) demandaba. En una economía como la de 
México, dominada por los monopolios, la modernizaci6n obliga
dámente tuvo que adoptar signos tecnocráticos; las caracterís 
ticas estructurales del sistema educativo no han logrado pro-= 
ducir el nuevo tipo de cuadro o funcionario de la empresa prí 
vada y del Estado, debido a que su evoluci6n ha girado sobre-= 
el modelo clásico de la Universidad Humanístico-Liberal, al -
igual que los planes de estudio han demostrado un alto nivel-
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de obsolescencia en los contenidos, lo que exige una reestruc 
turaci6n y actualizaci6n de la enseñanza y su vinculaci6n coñ 
los problemas y necesidades del desarrollo. 

otro aspecto que contribuye a la crisis de la Sducaci6n Su 
perior es la pesada y costosa organizaci6n administrativa que 
absorbe gran ~arte de los recursos asignados a la educaci6n.
Con frecuencia se habla de las millonarias universidades nor
teamericanas, pero la verdad es que, seg6n Rizieri Frondizi -
las universidades latinoamericanas gastan proporcionalmente -
más en ineficientes burocracias!/. 

A manera de síntesis, la crisis de la Educaci6n Superior -
se puede concebir como aquella situaci6n donde el sistema de 
educaci6n superior y la sociedad divergen; algunos de los ele 
mentos constitutivos de la crisis, son los siguientes: -

a) Baja calidad de enseñanza; falta de profesores en canti 
dad y calidad para afrontar la expansi6n de la matrícula. -

b) Insuficiencia de las instalaciones físicas, material di 
dáctico y métodos tradicionales de enseñanza. -

e) Poca difusi6n de la cultura y pobre investigaci6n cien
tífica. 

d) Eficiencia terminal baja, dados los altos niveles de de 
serci6n. 

e) Predominio de las carreras tradicionales y creciente de 
sempleo o subempleo de ciertas áreas de profesionales. 

f) Falta de una adecuada orientaci6n vocacional y servicio 
social poco eficiente e irrelevante. 

g) Escasez de recursos financieros, crecimiento anárquico
de la matrícula universitaria y carencia de planeaci6n de ac
tividades-. 

h) Desvinculaci6n de la educaci6n superior con el desarro
llo econ6mico del país, al no responder a los requerimientos
del aparato productivo en materia de recursos humanos califi-

!/ Rizieri Frondizi, Op. cit. p. 13 
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cados. 

i) Desequilibrio entre egresados y mercado de trabajo. 

por otro lado. las IES están sometidas a un dob1e objetivo: 
alcanzar la más alta calificaci6n científico-técnica de sus -
cuadros. y lograr la mayor eficacia en el cumplimiento de los 
requisitos sociales de formaci6n de profesionistas. .A fin de 
preservar la naturaleza de la Educaci6n Superior y mejorar el
cumplimiento de las funciones encomendadas, es pertinente ha-
cer referencia a las condiciones necesarias para e1 adecuado -
funcionamiento de este nivel. 

La primera condici6n es la estabilidad. es decir, las IES -
requieren de un marco· jurídico, político y de mecanismos socia 
les que garanticen la permanencia de las mismas. preservándo--=
las de injerencias perturbadoras. 

otra de las condiciones es el financiamiento suficiente. el 
soporte econ6mico de la Educaci6n Superior no debe ser conside 
raao s6lo como un mecanismo de asignaci6n de subsidios. sino 7 
como un medio permanente del Estado pará educar a 1a sociedad
que representa. Sin embargo, es necesario referirse a la b6s
queda de fuentes de ingresos con el :fin de ampliar los recur-
sos y sugerir las estrategias al Estado. 

El logro de dichas condiciones. en gran medida colaborarían 
a resolver la situaci6n de crisis que atraviesa la Educaci6n -
Superior en México. 

B. Educaci6n Superior y Cambio Social. 

Existe la falsa idea de que un porcentaje mínimo de la po-
blaci6n tiene aptitud para la Educaci6n Superior, lo que hace
suponer que deban implantarse sistemas selectivos para el acce 
so de los más aptos. Obviamente. estos criterios son defini--=
dos por los beneficiarios del sistema. quienes establecen quie 
nes son merecedores de ocupar un sitio en la Educaci6n Supe---=
rior. 

En la aplicaci6n de esta filosofía clasista. que justifica
y racionaliza las desigualdades sociales y econ6micas del país. 
mediante los procesos de selecci6n; 1os recursos de admisi6n 0 -

cortan afio con afio a escala creciente, las posibilidades de 
Educaci6n Superior a los egresados del nivel Bachillerato. 
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El sistema escolar asegura la reproducci6n de la estratifi
caci6n social en conjunto, mediante la doble correlaci6n entre 
antecedentes socioecon6micos del estudiante y la probabilidad
de ingreso, permanencia y aprovechamiento escolar, por una par 
te; y entre el nivel escolarizado alcanzado y oportunidades -7 
ocupacionales y niveles de ingreso por el otro. 

·Los "pobres" po·r ser pobres, tienen pocas oportunidades es
colares, y al no lograr m!s .que una escolaridad baja, tienen -
pocas oportunidades de conseguir un buen eapleo; lo contrario
sucede con los "ricos". De esta .forma el sistema escolar con-. 
tribuye a mantener, si no es que agrandar las desigualdades so 
ciales; y al mismo tiempo las legitima: todos tuvieron -supues 
taaente- las mis•as oportunidades; y s6lo quienes se aprovecha 
ron de ellas merecen una posici6n sociál alta. -

En la pr&ctica, la Educaci6n está agudizando los conflictos 
latentes de"la sociedad y contribuyendo a transformarlos en -
conflictos manifiestos, por lo que resulta evidente que el sis 
tema educativo no se interesa en la igualdad de oportunidades-=
educativas y econ6micas, aón cuando la ret6rica oficial que le 
rodea insista en sus aspectos igualitarios; 

El tema ce.ntral que exponemos versa sobre los beneficios 
que obtienen las diferentes clases sociales de la Educaci6n Su 
perior, la igualdad de oportunidades econ6micas y educativas : 
como las diversas concepciones de la Educaci6n Superior respec 
to al cambio social. -

l. Clases Sociales, Educaci6n Superior y Beneficios. 

El Sistema Educativo Mexicano, no obstante las intenciones
Y declaraciones en contrario, resulta marcadamente elitista; -
debido al contexto social en que opera, la misma gratuidad de
la Educaci6n PÓblica. ha resultado un subsidio a las clases pri 
vilegiadas y provocado la devaluaci6n educativa perjudicial pa 
ra las clases desposeídas. La raz6n es, b!sicamente que tanto 
el esquema de desarrollo econ6mico como el sistema educativo -
dependen de la misma estructura de poder. 

Por lo anterior, resulta obvio que cada clase y grupo so--
cial visualiza los beneficios educativos de modo diferente de 
acuerdo a _la ubicaci6n en la estructura social, cuyas activida 
des y expectativas ante la educaci6n han ido variando. -
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El sistema escolar. ta~ como opera en México, ha sido uno -
de los mecanismos mediante los cuales la estructura social se 
reproduce satisfaciendo los requerimientos funcionales en el -
terreno econ6mico y político. para que las clases privilegia~-

· das mantengan su posici6n social. Dentro de la política nacio 
nal, más que subrayar la expansi6n del sistema educativo y eT 
acceso a la escuela. habría que esforzarse por una distribu--
ci6n más justa de los beneficios educativos. 

La distribuci6n de oportunidades educativas corresoonde a -
estratos sociales cada vez m!s altos. a medida que se-eleva en 
los diferentes niveles educativos. Atendiendo al criterio del 
ingreso de las familias. la educaci6n primaria está al alcance 
de los "pobres en transici6n". la educaci6n media correspondeª los estratos medios solventes y la burguesía tiene acceso
preferencial a la Educaci6n Superior. De lo anterior se des-
prende que los sectores socio-econ6micos más bajos tienen un -
acceso más difícil a la Educaci6n Superior. mientras que los -
sectores mejor acomodados más posibilidades de ingresar a mejó 
res instituciones. -

-Las Clases Dominantes. 

La Educaci6n atravesada por la lucha de clases. plena de -
contradicciones. es cada vez más una amenaza para los intere-
ses de las clases dominantes e instrumento de liberaci6n de -
los desposeídos, por esto. se esforzan por limitarla se des-
preocupan de~ deterioro y la reducen a la capacitaci6n más ele 
mental. -

Si bien. han experimentado alguna pérdida de posici6n en el 
esquema de poder. las clases dominantes no resultaron directa
mente afectadas por los cambios educativos suscitados en el -
período de estudio. Ligadas. como están. a instituciones pri
vadas y clasistas confían en la eficacia de su "propia educa- -
ci6n". de las relaciones sociales y de las influencias pol{ti
cas. que la educaci6n facilite. para mantener tanto los privi
legios como el prestigio. Una de las armas más fuertes de que 
dispone la burguesía. en la lucha social. es la capacitaci6n -
técnica de sus descendientes para dirigir la producci6n. mane
jar y orientar la compleja red de instituciones econ6micas ba
jo su férula. 

-Sector Empresarial. 

Los empresarios han variado sus actitudes frente a la educa 
ci6n. Antes sólo excepcionalmente se interesaban por interve~ 
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nir en la preparaci6n de la mano de obra calificada de nive-
les intermedios, parece haber aumentado su preocupaci6n y ade 
más han ampliado su interés en funciones más amplias de la -=
educaci6n en la sociedad;'sin embargo, el sector empresarial
dista de haberse cohesionado como clase política, si bien ha 
progresado en homogeneizarse ideol6gicamente, ya hacen sentir 
sus intenciones de clase sobre la problemática educativa na-
cional. 

-Sectores Medios. 

Los sectores medios urbanos han intensificado sus presio-
nes para acceder a la educaci6n secundaria y superior, ya que 
la consideran como un medio para lograr una mayor participa-~ 
ci6n en los beneficios sociales y, sobre todo, una mayor segu 
ridad en el empleo. Dentro de este sector se gestan fen6me-7 
nos contradictorios: por una parte se contináa aceptando el 
orden establecido -y las aspiraciones educativas lo comprue-
ban-; y por otra parte, avanza un proceso minoritario de radi 
calizaci~n ideol6gica y de rechazo al sistema político del 7 
país. 

-Sector Obrero. 

Resulta difícil afirmar que el sector obrero industrial ha 
ya alterado sus aspiraciones educativas. Los cambios han si7 
do simb6licos, en la relaci6n de control del Estado sobre los 
sindicatos que tradicionalmente han impedido que los obreros
expresen sus exigencias de clase; hace suponer que este sec-
tor es conservador en las demandas de educaci6n y que las - -
plantea de manera implícita. 

La educaci6n sigue siendo para el ·operario industrial una 
oportunidad para escapar de su clase y mejorar su participa-
ci6n individual en el sistema establecido, más que .reforzar -
su capacidad de presi6n para lograr cambios sociales amplios. 
La preparaci6n técnica de los obreros no solo significa la -
emancipaci6n, sino la 6nica posibilidad de que, a largo plazo, 
las organizaciones de los trabajadores puedan por su esfuerzo 
dirigir las empresas. 

-Los Marginados. 

Los sectores populares urbanos, producto de las migracio-
nes del campo a la ciudad y de otros desequilibrios del desa
rrollo, han aumentado considerablemente, sobre todo en la ca
pital del país. Son estos grupos sociales donde la problemá-
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tica cotidiana por defender sus terrenos. buscar el alimento
y vestido hacen pasar las exigencias educativas a un segundo
plano. Cualitativamente. estos sectores prefieren para sus -
hijos, estudios de tipo simb6lico que les asegure prestigio -
social. más que estudios instrumentales adecuados a sus nece
sidades y posibilidades. 

-Sector Rural. 

Dado la gran heterogeneidad de este segmento social que in 
cluye desde los campesinos sin tierra. braceros emigrantes. ~ 
ejidatarios. jornaleros, minifundistas. hasta trabajadores -
del latifundismo del sector moderno; resulta mucho más difí-
cil precisar las actitudes del sector popular rural frente a 
la educaci6n; en general, la poblaci6n campesina se conforma
con demandas convencionales. acostumbradas a Ia marginaci6n -
de que les hace objeto las acciones estata1es, incluyendo las 
relativas a la educaci6n. 

Los problemas de la tenencia de la tierra y otros conflic
tos pollticos, obligan a posponer las demandas educativas de 
este sector. El panorama centralizado de nuestra sociedad -
muestra la escasa utilidad de la Educaci6n Superior en indivi 
duos de extracci6n rural que cursan dicho nivel, los que se~ 
transforman en miembros de los estratos medios y no regresan
ª prestar sus servicios a sus lugares de origen; si bien es -
importttnte la formaci6n de profesionistas en áreas agropecua
rias, cabe destacar que los beneficios directos en el corto -
plazo, deben instrumentarse mediante programas de educaci6n -
media superior orientados a prestar diferentes servicios a la 
comunidad social. 

La multiplicaci6n de establecimientos superiores y especia 
!izados así como de diversas formas de enseftanza extra-esco-7 
lar, constituyen el inicio de un giro ligado al progreso de -
la t6cnica y en consecuencia a las modificaciones de las con
diciónes generales de la vida humana. · Es preciso recordar 
que el papel de la educaci6n en la sociedad, es en gran medi
da, el de-proporcionar los conocimientos y habilidades necesa 
ríos para transformar la naturaleza en satisfactores atiles a 
la sociedad. 

Proclamada la Educaci6n para todos. las diferencias socia
les y la sujeci6n de una clase por otra quedarían explicadas; 
las posiciones de privilegios serían el resultado del esfuer
zo personal y justificado premio al m6rito propio. La proble 
mática entonces. se centra en la igualdad y dístribuci6n en 7 
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las oportunidades educativas de la burguesía liberal, ni es -
igualitaria, ni tampoco constituye un factor de nivelaci6n o 
compensaci6n social; sino por el contrario, la educaci6n·es -
un elemento de la estratificaci6n social. 

La af irmaci6n en el sentido de que la educaci6n ha colabo
rado de manera importante en el desarrollo econ6mico nacional 
resulta válida. Este ha sido posible, en virtud del crecien
te número de invididuos que adquieren mayor nivel escolar. El 
resultado obtenido radica en que las habilidades y destrezas
derivadas de la escolaridad han influido notablemente en los -
indicadores de productividad de las principales actividades -
econ6micas, sin embargo, esto no se ha traducido en mayores
ingresos para los trabajadores, contrario a lo que afirma la 
economía neoclásica. 

Algunos elementos para superar los efectos de la baja esco 
laridad de la poblaci6n económicamente activa son las tareas7 
de capacitaci6n y adiestramiento para el trabajo. Este tipo
de actividades, se increment6 considerablemente -llegando a -
adquirir el carácter de obligatoriedad para los empleadores y 
derecho para los trabajadores- en virtud de las reformas pro
movidas en el artículo 123 constitucional como en la Ley Fede 
ral del Trabajo. Sin embargo, en la mayoría de las empresas7 
nacionales este "derecho" es letra muerta. 

La Educaci6n Superior habrá que jugar un papel muy impor-
tante en los procesos de crecimiento de la economía nacional, 
específicamente por lo que se refiera al incremento de los ni 
veles de productividad, contribuyendo a la profesionalizaci6ñ 
de trabajadores t~cnicos comprendidos en diversas áreas de la 
economía, así como las innovaciones tecnol6gicas que puedan -
desarrollar los egresados del sistema. 

Por lo.tanto resulta de suma importancia el establecimien
to de diversos ciclos y. tipos de educaci6n t~cnica previo al 
nivel superior, como una forma de colaborar a la formaci6n de 
recursos humanos, tareas hasta ahora desarrolladas bAsicamen
te por las Universidades, Instituto Polit~cnico Nacional y -
los Institutos Tecnol6gicos Regionales. La meta de crecimien 
to de la economía supone un conjunto de esfuerzos en todos _7 
los 6rdenes dentro de los cuales se cuentan las acciones de -
la Educaci6n Superior. 

z. La Inalcanzable Igualdad. 

La política educativa en M~xico, se ha basado sobre premi-
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sas, que· no han sido comprobadas científicamen.te. En la re la 
ci6n entre educaci6n e igualdad social'consideran válidos los 
enunciados siguientes: 

- Al aumentar la escolarizaci6n en todos los grados y nive 
les del sistema educativo sé producen necesariamente una 
mayor igualdad de oportunidades, de educaci6n. 

- Al mejorar el rendimiento escolar, entendido como apren
dizaje efectivo, se contribuye a una mayor igualdad so-
cial. 

- A una mayor igualdad de oportunidades educativas corres
ponde una mayor igualdad de oportunidades sociales, es -
decir, oportunidades de movilidad social mayor remunera
ci6n econ6mica, status y poder. 

- Y en general, más educaci6n significa mayor igualdad, -
porque las sociedades industriales avanzadas son m~s - -
equitativas. 

La política estatal plantea la expansi6n educativa como -
instrumento principal para proporcionar instrucci6n a las ma
yorías, sin embargo estas concesiones se acompafian, casi -
siempre, de un deterioro de la calidad de la ensefianza; las -
élites reciben educaci6n privilegiada en instituciones priva
das, restringidas a los estratos econ6micamente solventes, -
por lo que la deseada igualdad no es posible. 

,Por otra parte, la desigualdad no es exclusiva de los -
paises poco desarrollados, de hecho tampoco en los países - -
avanzados, independientemente del régimen social y político.
el desarrollo de los sistemas escolares conduce a la igualdad 
educativa y social. 

El sistema escolar opera como filtro de selecci6n social,
y ésta se lleva a cabo, en funci6n de criterios de una merito 
cracia ideal de premio al individuo. En el problema de una 7 
razonable igualdad social influyen dos cosas: la inequitati
va distribuci6n de las oportunidades sociales y la similar 
asignaci6n de' los servicios educativos. 

Se han construido diversas teorías acerca de las causas de 
la desigualdad educativa. Para unós, las desigualdades pro-
vienen de que las clases sociales tienen valores distintos a 
saber, las actitudes, conducta y decisiones respecto a la ed~ 
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caci6n o al empleo que se obtienen. Para otros, dichos valo-
res son los responsables de las desigualdades, en el sentido -
de que obstaculizan cultural y psicol6gicamente el 'xito esco-
lar y ocupacional. · · 

Algunos más, atribuyen las desigualdades a la estratifica-
ci6n social, que hace más largo y dificil el ascenso para los 
estratos más bajos, sin embargo todos aceptan que intervienen
factores como el coeficiente intelectual de los individuos• el 
grado en que la sociedad es meritocrática, la interrelaci6n en 
tre padres e hijos, etc. -

La desigualdad de oportunidades sociales se ha mantenido -
sin alteraci6n, cierto es que han surgido "nuevos segmentos so 
ciales" como resultado del desarrollo econ6mico y tecnol6gico-;
pero se trata más bien de reclasificaciones que no modifican -
la estructura social en t6rminos de distribuci6n de beneficiós. 

Raymond Boudon en su libro Education Opportunity and Social 
Inecuality (Wiley 1974) afirma que el porcentaJe de estudian-
tes de la burguesía con acceso a la Educaci6n Superior es bas
tante más elevado que el del proletariado urbano y rural. Las 
principales conclusiones de Boudon se podrían esquematizar de 
la siguiente manera: 

- En la medida en que la sociedad es·~stratificada, y el 
sistema educativo es diferenciado, opera un mecanismo de 
tipo exponencial• que es el -factor principal de las desi
gualdades educativas. Para que hubiese verdaderamente -
igualdad de oportunidades educativas, sería necesario que 
se suprimiera la estratificaci6n social. 

- El factor clave que explica la desigualdad de oportunida
des educativas es la estratificaci6n social. Aón y cuan
do la escuela redujera la diferencia cultural persistiría 
en los diferentes niveles educativos el origen social de 
la desigualdad. 

Por tanto, en opini6n de este autor, la soluci6n de fondo -
no se encuentra en el sistema educativo, sino en la estratifi
caci6n social. Esto significa que más efectiva para la igual
dad educativa serán las acciones que·se realicen en el sistema 
econ6mico, que las reformas que amplfan el sistema escolar e -
intentan desvanecer desigualdades culturales, es decir que pa
ra alcanzar la igualdad de oportunidades educativas y sociales, 
se debe partir de una política económica adecuada que flexibi
lice la estratificaci6n sócial. 
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Por otro lado, la contribuci6n directa de la educaci6n al -
cambio social radica fundamentalmente en el sistema de valores 
que inculca; asumiendo a la Educaci6n como la vía más adecuada 
para ampliar el consenso necesario que legitime las reformas y 
proyectos de las clases, y del Estado, eliminando la resisten
cia de las masas. 

Otro aspecto toral de la incidencia de la Educaci6n Supe--
rior en el cambio social. es el papel que las universidades de 
sarrollan en la sociedad. ¿Qu6 deben hacer las Instituciones7 
de Educaci6n Superior al interior de la sociedad?; ¿Ser agen
tes o espectadores? ¿Mantenerse ajenas a lo que ocurre a su -
alrededor y continuar trabajando rutinariamente en bibliotecas 
y laboratorios? o, por.el contrario, ¿Participar activamente
en los procesos sociales? 

Las universidades experimentan contradicciones en los es--
fuerzos para transformar la sociedad, en el sentido de que el 
cambio social supone alianzas reales con las clases oprimi--
das; sin embargo, tanto los estudiantes como profesores provie 
nen mayoritariamente de estratos medios y altos. El cambio so 
cial supone una sociedad más equitativa; pero las universida-7 
des son mecanismos que cooperan y fortalecen la reproducci6n -
de las diferencias sociales, por lo que las universidades han 
servido escasamente a la sociedad que las sostiene. 

Asimismo la Universidad tiene como funci6n seleccionar éli-. 
tes y separarlas del resto de la sociedad con barreras cultura 
les, objetivo que contraviene una más amplia par.ticipaci6n y 7 
solidaridad para el cambio social. 

3. ¿Educaci6n Superior igual a Cambio Social? 

El exámen de este problema requiere 9ue se defina con preci 
si6n el concepto cambio social, expresion utilizada para indi7 
car una transformaci6n en la estructura social hacia una mayor 
justicia. Resulta difícil reducir a algunos indicadores esa - -
transformaci6n, que comprende múltiples procesos. 

De manera general. se concibe a la expansi6n de la oferta -
educativa como factor de cambio social, sin embargo cabe efec
tuar los cuestionamientos siguientes: ¿Se están asignando los 
beneficios educativos de manera que compensen las desigualda-
des y propicien una sociedad igualitaria?; ¿Los efectos de la 
Educaci6n modifican las relaciones entre las diversas clases?; 
¿Es posible sacudir a la sociedad mexicana en sus estructuras-
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mediante un movimiento de transformaci6n educativa y cultural? 

La educaci6n, y en particular las instituciones educativas, 
se consideran ag~ntes de movilidad social en la medida que ha
ce pasar a los individuos de un estrato socioecon6mico a otro. 
Inclusive, sectores de la sociedad que no tienen ácceso a los 
beneficios educativos, se ven afectados por dicha movilidad, -
pues la ausencia de instrucci6n, los coloca en el fondo de la 
estructura social. · 

El sistema educativo impulsa la movilidad necesaria para el 
mantenimiento de la legitimidad; sin embargo, esta movilidad -
es mínima, condicionada y, en general, no cambia la estructura 
de poder y privilegios. 

La probabilidad de movilidad social a nivel universitario -
para un individuo proveniente de los estratos más bajos es es
casa y dependerá de situaciones especiales, motivaciones y es
fuerzos particulares. 

La característica com6n de la clase media es la oportunidad 
de insertarse en el mercádo de trabajo. En la medida en que -
se estrecha el mercado, las necesidades de mejoramiento de los 
estratos medios ejercerán mayores presiones, en el campo educa
tivo. 

Concebir el problema educativo como escencialmente cuantita 
tivo conduce a aceptar una continuidad de la configuración de 
clases, y da por resultado reproducir la estructura social con 
mínimos avances en el rengl6n educativo. Este enfoque anula.
de facto, el papel transformador de la educaci6n. 

Asimismo, no puede afirmarse que una política de expansión
escolar normada por la demanda social, sesgue el peso del po-
der del Estado en beneficio de los segmentos más d~biles de la 
sociedad. El Estado, al ir atendiendo la demanda educativa, 
refuerza la legitimidad de la configuración del poder existen
te. 

Las exigencias de educaci6n de cada clase o grupo social -
son de afirmación del poder político, y el Estado responde con 
satisfactores educativos de acuerdo con su fuerza relativa, lo 
que no modifica las relaciones entre los diversos grupos. 

El criterio de satisfacci6n de demanda social atiende a dos 
factores: primero, las necesidades objetivas, la educaci6n 
que la sociedad realmente requiere; y segundo, las necesidades 
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manifestadas mediante la presi6n política de cada grupo; en -
consecuencia el Estado .al aplicar este criterio tiende a ro-
bustecer las estructuras, más que a modificarlas. 

Pablo Latapí sintetiza lo antes expuesto en la frase si--
guiente "La simple expansi6n educativa por impresionante que 
sea no significa que el país se est~ transformando socialmen
te" 2/ · 

Con verdadero afGn de justicia distributiva. la asignaci6n 
de los beneficios educativos debe otorgar mGs al que tiene me 
nos y menos al que tiene bastante. Sin embargo, el criterio7 
de satisfacer la demanda va en sentido contrario: dar más -
educación y más costosa al que tiene recursos y dejar poco o 
ninguna a quien no pueda demandarla. Esto implica la selec-
ci6n social del sistema educativo y descarta a los no deman~
dantes. 

Un orden económico más justo socialmente, exige carreras y 
profesiones que correspóndan a las necesidades de la mayoría
de la población; sin embargo, la estructura de la oferta de -
estudios universitarios. se sujeta a las presiones del merca
do de trabajo y preferencias de los estudiantes que, carentes 
de conciencia y responsabilidad social una vez e~resados, bus 
can apresuradamente alcanzar los beneficios economicos por eT 
esfuerzo realizado en la etapa estudiantil. 

Esquematizando, pueden distinguirse siete concepciones di~ 
tintas del papel que debe asumir la Universidad ante el -
cambio social .!Q/. 

l. Universidad científica. Según sus defensores, la mi--
si6n de la Universidad es exclusivamente proporcionar la base 
científica y los recursos humanos de alta calificaci6n que re 
quiere el desarrollo. subrayan la separaci6n entre ciencia y 
política, la neutralidad laboral de la ciencia. el funciona-
lismo social y la idea de desarrollo 1ineal y progresivo, en 

21 Latapí, Pablo Op. cit., 118 

.!J!/Latap~, Pablo Op. cit., pp. 232-235 
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consecuencia los esfuerzos de cambio se orientan a la excele_!! 
cia académica de las instituciones. 

2. Universidad crítica. Se espera como contribuci6n esen
cial de las instituciones universitarias. el crear conciencia 
de los problemas sociales. Por su autonomía del quehacer in
telectual. las universidades. deben convertirse en instancias 
de conciencia y en plataformas para denunciar las injusticias. 
enajenaciones y expresar disidencias políticas. 

La versi6n más refinada es la Universidad como "vanguardia 
revolucionaria" que consiste en asumir. por razones tlicticas • 
el liderazgo que las clases oprimidas no puede_n ejercer• por
diversos motivos de la lucha social. 

3. Otra concepci6n considera a la Universidad como genera
dora de modelos de conocimientos e ideologías. ·En funci6n de 
lo anterior su contribuci6n al cambio social consiste princi
palmente en reinterpretar'la realidad, sefialar los contenidos 
·cualitativos. el proyecto de sociedad, analizar las etapas pa 
ra avanzar, a quién debe beneficiar y c6mo evaluarlo. Esta -= 
tarea no es simple ejercicio académico. 'sino que incorpora di 
mensiones políticas: la Universidad procura influir en las -= 
decisiones, difunde informaci6n, moviliza recursos y se sitúa 
en el contexto del poder. 

4. Para otros, debe destacarse la capacidad educativa de -
la Universidad. en tanto la concibe·n como "sociedad altcrnati 
va". En este enfoque la tesis principal estriba en que la --= 
Universidad generará paulatinamente una sociedad distinta en 
la medida que se renueven .las personas y relaciones sociales. 
La Universidad es vista como fuente de valores y célula de mu 
taci6n. -

S. Universidad reconstruccionista: en esta concepci6n, el 
papel de la Universidad no se limita a la crítica y al esfuer 
zo científico sino que implica decidir directamente en los -= 
procesos·econ~micos. Así, deberli experimentar maneras distin 
tas de ejercer las profesiones o de aplicar tecnologías con -= 
objeto de alterar puntos clave del funcionamiento del siste-
ma. La Universidad será un banco de fomento, mlis que un ban
co de conocimiento; por la capacidad de allegar y canalizar -
recursos, por el prestigio social y protecci6n institucional
adquirido para sostener experimentos de innovaci6n econ6mica
y sortear los conflictos políticos que provoquen. 
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6. Universidad revolucionaria: a este tipo correspondería 
preparar directamente la revoluci6n violenta. Atribuye espe
cial importancia a la formaci6n política e ideol6gica. entre
namiento y disciplina orientaci6n de los estudios y la difu-
si6n cultural para la toma del poder. en suma. subordinaci6n
de toda actividad universitaria a la preparaci6n de la revolu 
ci6n. -

7. Universidad suicida: En un horizonte de socialismo ut6 
pico. habría que imaginar una sociedad sin Universidad. como7 
lo sería sin .propiedad privada y Estado.. Los partidiarios de 
esta corriente consideran a la Universidad como la acumula--
ci6n monop6lica del conocimiento sustraído a la comunidad, 
luego socializar el conocimiento exige abolir la Universidad. 
una vez que el proceso revolucionario supere la etapa de in-
conciencia infantil hasta el punto en que la Universidad se -
disperse y disuelva en la sociedad. 

De poco sirve el consenso en que la Universidad debe con-
tribuir al cambio social. si no se precisan las metas y proc~ 
sos de cambio para definir la naturaleza de esta contriruci6n. 

Si el debate de las concepciones descritas se sitúa en un 
plano práctico. habría que descontar la Universidad suicida -
(7) por irrealizable y la Universidad revolucionaria (6) por 
simplista. mientras en el otro extremo la Universidad cientí
fica (1), por ingenua e incompleta. Las formas restantes re
velan que la misi6n social de la Universidad comprende tres -
dimensiones escenciales: funci6n crítica (2). esfuerzo cien
tífico indispensable para orientar el rumbo de la sociedad -
(3) y la capacidad de incidir directamente mediante ensayos -
en los procesos econ6micos y sociales (5). Y como sustrato -
de estas tres actividades cabe considerar la asimilaci6n de -
los "·alores que supone una sociedad nueva (4). 

C. Política de la Educaci6n Superior. 

Para Pablo Latapí la política educativa es " ••• el conjun
to de acciones del Estado que tiene por objeto el Sistema Edu 
cativo. Estas acciones incluyen desde la definici6n de los ~ 
objetivos del Sistema hasta la organizaci6n e instrumentaci6n 
de decisiones ••• ".!.!/· 

_!.!/ Latapí Pablo. Análisis de un Sexenio de Educaci6n en -
México (1970-1976). Ed. Nueva Imagen. México 1981 p. 45. 
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La política educativa tiene influencia en diferentes pla-
nos. entre los que destacan: 

- Filos6fico e ideol6gico. La política educativa forma -
parte de un proyecto de sociedad y supone la definici6n
de conceptos básicos como la naturaleza del desarrollo y 
el establecimiento de los grandes objetivos del Estado -
respecto a la sociedad que gobierna. 

- Social. La política educativa puede conceptuarse como -
un disefio de "Irigeniería Social" que establece las rela
ciones fundamentales entre procesos educativos y otros -
procesos sociales. De tal forma se precisan las conse-
cuencias sociales de las decisiones educativas. 

- Organizativo-Administrativo. La política educativa con
siste. en gran medida. en el funcionamiento del sistema
educativo como parte especializada de la Administraci6n
P6blica y supone todos los elementos que hacen eficiente 
una organizaci6n. 

- Pedag6gico. La política educativa incluye un conjunto -
_de características relativas al proceso de enseftanza- -
aprendizaje. la interrelaci6n entre educando y educador. 

- Político. Las acciones de la política educativa se de-
sen~uelven dentro de un campo de presiones~ demandas y -
apoyos de los diversos grupos sociales. los que norman -
los criterios de decisiones y negociaci6n de intereses. 

En consecuencia la política educativa. de una u otra mane
ra, siempre se manifiesta en los diferentes procesos socia--
les; sin embargo. su operaci6n se sujeta a restricciones de -
diversa índole, que deben considerarse a efecto de realizar -
una evaluaci6n objetiva. 

Las principales restricciones provienen de: 

- El proyecto político de Estado, del cual la política edu 
cativa forma parte, no es concebible.que la Educaci6n ·:fO 
mentada por el Estado se comporte independientemente re~ 
pecto a las otras medidas de política. aunque el grado -
de dependencia puede variar. 

- Los grupos de presi6n, y las clases sociales que deman-
dan beneficios y privilegios, siendo la fuerza relativa-
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de cada grupo y la rela~i6n con el Estado lo que determi 
na los m~rgenes de acci6n de las decisiones educativas.-

~_La disponibilidad de recursos, gran parte del presupues
to educativo está comprometido en gastos que no pueden -
alterarse, los recursos disponibles para introducir -
cambios son limitados. 

- La atenci6n a prioridades y problemas de coyuntura -que 
significa la resoluci6n de problemas urgentes o inmedia
tos- bien disminuye la capacidad de acci6n a largo plazo, 
o bien la adopci6n de algunas medidas se hace depender -
de situaciones ajenas al sistema educativo o a los res-
pensables del mismo. 

- Inercias administrativas entre las que se destaca el sen 
tido conservador de sectores magisteriales, la corrup--~ 
ci6n, e ineficacia administrativa, situaciones que afec
tan las decisiones educativas y que impiden la ejecuci6n 
de las políticas planeadas. 

1. Filosofía Educativa Estatal. 

La forma específica de interpretar la educaci6n y lo que -
debe significar en el desarrollo del pa!s constituye la filo 
sofía educativa; generalmente, la educaci6n se considera como 
factor de desarrollo relativamente aut6geno, en consecuencia, 
el Estado se muestra optimista, en tanto que, con presunci6n, 
una adecuada estrategia educativa disminuirá los conflictos y 
desigualdades sociales. 

Los procesos de cambio por los que atraves6 el país en el 
post 68 y el desarrollo científico y tecnol6gico mundial defl 
nieron las características a las que debi6 ajustarse la Educa 
ci6n Superior. En funci6n de estos dos héchos, fue indispen7 
sable que se modificara el modelo tradicional de educaci6n. -
En lugar de promover la adaptaci6n, proporcionará la concien
cia crítica y, lejos de favorecer un orden estático, estimula 
r' el cambio. Por esto los métodos educativos no serán rígi7 
dós, sino flexibles; no acentuarán el academicismo inteleétua 
lizante sino la experiencia, no insistirán en la mnomotecnia,7 
sino en la capacidad de observaci6n, análisis y deducci6n; no 
otorgarán el conocimiento elaborado, sino activarán la éreati 
vidad del educando. -

La educaci6n insistirá en promover ciertas actitudes y va
lores para el cambio social: el aprecio por el trabajo -

62 



manua1 la solidaridad, la lucha por la just.icia y el respeto 
a la 1Íbertad y disidencia. Valga aquí recordar que s6lo es
tamos precisando la filosofía educativa del r~gimen y no exa
minando sus logros, aspecto.que ser! abordado en el siguiente 
acápite. · 

De lo anterior, cabe preguntarse: ¿La filosofía educativa
descrita, concebida como un hecho político, representa un pro 
p6sito de transformar la sociedad mexicana o s~lo intenta res 
taurar el equilibrio frente a las seftales de cónflictos soci~ 
les? 

Para responder el cuestionamiento anterior, procede anali
zar el desarrollo de .las políticas de modernizaci6n de la Edu 
caci6n Superior,en las que se distinguen tres momentos perfecta 
mente definidos: -

1) E1 inicial abarca a mediados de 1os sesentas con el man 
dato de D!az Ordaz con un carácter tecnocrático y de -
tendencia autoritaria en los planteamientos sobre p1a-
neaci6n. 

2) E1. reformista en el sexenio de LEA, cuando el carácter
po1ítico de la modernizaci6n subordin6 al planteamiento 
tecnocrático, como resultado de 1a coyuntura social y -
política de inicios de los setentas. 

3) El reencuentro de la tecnocracia en el régimen de JLP,
con una redefinici6n del Estado frente a las clases so
ciales, en la cual la fracci6n monop6lica de la burgue
sía pretende de las IES un carácter apolítico, racional, 
eficientista y eficaz para el desarrollo.capitalista 
del país. 

La política modernizadora de la Educaci6n Superior se -
vincul6 con el desarrollo hist6rico del país. La correlaci6n 
de fuerzas políticas y las contradicciones.de la economía - -
imponen la redefinici6n y readecuaci6n del modelo universita
rio practicado hasta entonces. 

Los grupos tecn6cratas y los grupos políticos, representan 
tes de distintas fracciones de la clase dominante mexicana; ~ 
los primeros vinculados ideol6gicamente con el sector monopo
lista de la burguesía (JLP) y los segundos representados por 
el gobierno reformista (LEA) que pretendían un desarrollo ca
pitalista con menos polarizaci6n social; ·se oponían a una Edu 
caci6n Superior tradicional que permanecía desvinculada del ~ 

63 



proceso. de desarrollo econ6mico. Cada grupo elabor6 un pro-
yecto educativo propio. proyectos que se enfrentarían ideol6 
gicamente en el sena de las Universidades y en algunas ocasio 
nes en el Estado mismo, coexistiendo y perfilándose como dornT 
nantes de acuerdo con la coyuntura política dél pa{s. -

El proyecto reformista de LEA represent6 aspiraciones de -
un desarrollo capitalista menos dependiente del exterior y -
con mayores oportunidades de participación en la distribuci6n 
de la riqueza a la poblaci6n. La política educativa se mani
fest6 en la modificación a los contenidos y métodos educati-
vos poniendo especial atenci6n a la relación con la produc--
ci6n. enfatizando los valores nacionales y la apertura demo-
crática como factor dinámico para la movilizaci6n populista y 
de.negociación con los estratos medios y bajos. 

Esto es. se pretendió instituir una universidad "funcio--
nal" no solo en términos de las exigencias inmediatas del apa 
rato productivo; sino también acorde con la funcionalidad po-= 
lítica del Estado. Esto resultó más importante que la funcio 
na1idad econ6mica. por lo que algunas de las acciones que pro 
movi6 el Estado propiciaron un descenso en la calidad académT 
ca de las universidades, la formaci6n de camarillas políticas 
en su interior, el otorgamiento de apoyos conforme a las con
diciones y el surgimiento de grupos políticos que no precisa
mente orientaron a las universidades hacia una mayor efica--
cia. 

Resulta obvio que se dio prioridad a la política sobre la 
técnica, con objeto de reforzar a las universidades en el sen 
tido de "democratizarlas", convirtiéndose en tarea principal-= 
extender este servicio a mayores núcleos de poblaci6n. De -
aqu~ que los planteamientos técnicos se subordinaran a los p~ 
11ticos. 

La Reforma Universitaria surge así como arma política en -
búsqueda del establecimiento de consenso ideológico ante los 
grupos estudiantiles disidentes. al respecto Latapí sefiala -
que los acontecimientos de 1968 condicionaron la política e~u 
cativa del sexenio de LEA y sugirieron la importancia que - -= 
habían de asumir las decisiones del gobierno en materia de -
Educación Superior. Para el equilibrio que se trataba esta-
blecer, las IES representaban. por su capacidad real de revi
vir el conflicto estudiantil y por su potencialidad simbólica 
de reforzar la legitimidad del régimen, un elemento clave· en 
la reconciliaci6n buscada. 
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El avenimiento del Estado. con las universidades sigui6 una 
política aperturista, la mayor intervenci6n estatal en la eco 
nomía para modificar el modelo de desarrollo estabilizador, 7 
la ampliaci6n de oportunidades educativas para una mejor re-
distribuci6n del ingreso, caracterizaron a un Estado que bus
caba eliminar las "irracionalidades" del modelo capitalista -
del desarrollo, lo que implicaba aplicar reformas particular
mente al sistema educativo. 

El proceso reformista intent6 el logro de dos objetivos: -
el eficientismo académico y la atenci6n de la demanda; pero -
el primero subordinado al segundo, ya·que la crisis política
reciente exigía mayor flexibilidad para el acceso a los nive
les superiores de la educaci6n. 

Luego entonces, podemos caracterizar al proyecto ideol6gi
co que muestra la política universitaria del sexenio de-· 
Echeverría como modernizador y reformista, al pretender insti 
tuciones educativas eficientes, .pero que a su vez satisfacie7 
ra las aspiraciones de los sectores medios de la poblaci6n 
que pugnaba tener acceso. Lo fundamental para el gobierno -
era "ganarse" a los universitarios• retornar al consenso ideo 
16gico, atender presiones, satisfacer demandas y no provocar7 
conflictos. La creaci6n de la Universidad Aut6noma Metropoli 
tana y el Colegio de Bachilleres se consider6 como el primer7 
paso para la atenci6n de la demanda, que no podría ser satis
fecha por las instituciones existentes. 

Con el cambio sexenal la filosofía del régimen dio un vi.ra 
je, JLP instrument6 una política restriccionista para comba-7 
tir la inflaci6n y la recesi6n, con el congelamiento de los -
salarios de los trabajadores y mediante la liberaci6n de pre
cios, medidas propuestas por el FMI para la recuperaci6n eco
n6mica. Con ello se favoreci6 a los empresarios privados a -
cósta de los trabajadores, quienes vieron reducidas sus posi
bilidades econ6micas. La filosofía de L6pez Portillo redefi
ne la relaci6n de clases, bajo un·modelo de desarrollo nueva
mente concentrador y polarizador. 

Las fracciones más reaccionarias de la burguesía culparon
al Estado por intervenir en la economía, ámbito de acci6n - -
"natural" para los empresarios privados, que a su propio jui
cio, cuentan "con una preparaci6n técnica adecuada para hacer 
funcionar y manejar la economíaº. Al Estado s6lo le corres-
ponde vigilar el buen funcionamiento de la sociedad en conjun 
to, argumentando que cuando el Estado interviene en la econo7 
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mía se produce la "ineficiencia" y "anarquía" al intervenir -
fáctores políticos donde "s6lo deben prevalecer criterios téc 
nicos y de rentabilidad ecori6mi¿a" -

El acercamiento del gobierno L6pezportillista con la bur-
guesía monop6lica, posibilita la reconciliaci6n y el surgi--
miento de la ideología tecnocrática, que en primera instancia 
parte del ámbito econ6mico y tiende a invadir otros campos co 
mo el social, incluyerido al educativo. 

Los planteamientos del capitalismo monopolista respecto a 
la Educaci6n Superior se centra en la crítica a la "Universi
dad desfasada" y para que l;sta cumpla eficientemente con las 
funciones que la organizaci6n capitalista de la sociedad le -
tiene asignadas, eliminando.las disfuncionalidades más eviden 
tes. -

El proyecto de modernizar la Educaci6n Superior de JLP, 
tiene como fin el de transformarla de ineficiene en eficiente, 
y buscar que las instituciones educativas contribuyan a la re 
producci6n de las condiciones del capitalismo dependiente. La 
política modernizadora plante6 los siguientes objetivos: 

- Racionalizaci6n de los servicios educativos, a través de 
la planeaci6n, para lograr un uso más eficaz de los re-
cursos financieros, materiales y humanos dis9onibles . 

• - Modificaci6n de la importancia de las carreras, dando 
prioridad a las especialidades de carácter técnico sobre 
las disciplinas humanísticas. 

- Ajustar la Educaci6n Superior a los requerimientos del -
sector moderno de la economía, es decir, formar profesio 
nales con la calidad y en cantidad que este sector dema~ 
de. 

- Incremento de las exigencias pedag6gicas y la necesidad
de adecuar la enseñanza a los avances científicos y tec
nol6gicos, así como nuevas formas de organizaci6n para -
las Universidades conforme a las exigencias econ6micas. 

En contraposici6n con el gobierno anterior, el Sistema de 
Educaci6n Superior ·no busca. la expansi6n educativa por las pre 
siones de los sectores medios y bajos, sino la eficiencia der 
sistema. De acuerdo con la política modernizadora, los pro-
blemas educativos son fundamentalmente de carácter técnico y 
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su soluci6n es la aplicaci6n de instrumentos que permitan ma
yores rendimientos. 

La tendencia de establecer unidades o centros de planea--
ción, parte en alguna medida de este enfoque de análisis de -
los problemas educativos. En este período cobra especial - -
importancia la formación de equipos técnicos y especialistas
de planeación y tecnología educativas~ para que las universi
dades alcancen mayor eficiencia en sus funciones. 

La lógica tecnocrática deja entrever algunos elementos - -
ideológicos indivisibles fundamentales delproyecto de la Admi 
nistración de JLP, entre los que se pueden sefialar los siguicñ 
tes: -

- Formalismo: se intent6 generar un modelo administrativo
que puede ser implantado en distintas empresas e instit~ 
ciones, independientemente de sus objetivos. Debiendo -
operar con base en criterios de eficiencia y rendimiento 
de una empresa económica de tipo capitalista. Los mGlti 
ples cursos de planeaci6n impartidos en la mayor parte 7 
de las universidades presentan de manera dominante, este 
car~cter formalista. 

- Neutralidad: el proyecto tecnocrático se presenta como -
neutral frente a la problemática de Índole política e -
ideológica. La planeación como actividad instrumental -
t~cnica debe ser neutral, ajena a la ideología y depen-
diente del poder político. 

- Cientificismo: la aparente neutralidad presenta la acti
vidad del especialista como trabajo "científico" a ~ar-
tir de lo cual las soluciones se plantean como las ~pti
mas. 

- Ahistoricismo: al no tomar en cuenta las condiciones so
ciales e ideol6gicas en las que surgen las producciones
científicas y tecnológicas se cae en el ahistoricismo. -
Se relega la historia particular de cada universidad. Su 
actualidad, requiere de soluciones t~cnicas aplicables -
en diferentes momentos y situaciones. 

- Autoritarismo: las soluciones revisten un carácter neta
mente técnico e impuesto desde un nivel superior, lo que 
lleva a planteamientos autoritarios. La participación -
efectiva de los integrantes de la comunidad universita--
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ria, {profesores, incluyendo cuerpos colegiados, alumnos y tra 
bajadores) es mínima, dado que carecen de los conocimientos _7 
tEcnicos necesarios. 

Dentro del marco de pensamiento descrito las políticas edu
cacionales consideran solo criterios que permitan el manteni-
miento del statu quo y los valores normativos del tipo de so-
ciedad que aspiran los grupos econ6micos y políticos en el po
der. Transfiriendo la relaci6n entre educaci6n y cambio so--
cial a una concepci6n s6lo presente en la ret6rica del régimen. 

z. Expectativas y límites del Plan Nacional de Educaci6n -
Superior. 

El prop6sito de esbozar un proceso formal 16gico de la pla
neaci6n, nos lleva a discutir un conjunto de problemas que se
plantean en torno a los trabajos de la elaboraci6n de un Siste 
ma Nacional de Planeaci6n de la Educaci6n Superior. Ello no 7 
debe entenderse que ésta sea la secuencia que necesariamente ~ 
hay que seguir toda vez que se prepare un plan; ni que sea la
forma como se han desarrollado los trabajos de elaboraci6n de
dichos planes. Sin embargo, consideramos que el contenido de
los pasos que se presentan deben estar implícita o explícita--

, mente presentes en el desarrollo de los trabajos de la planea
ci6n de la Educaci6n. 

La secuencia y racionalidad del proceso puede darse de mane 
ra muy diferente, en funci6n de las realidades concretas no _7 
obstante, se tiende cada vez más a la idea de abandonar los mé 
todos tradicionales para reducir al mínimo su contenido y con7 
vertirlo en expresi6n genérica de la estrategia y de las polí
ticas más importantes desde el punto de vista social, político 
y econ6mico, en virtud de que el papel del planeador es apor-
tar métodos que permitan representar la conceptualizaci6n del
sistema social y su entorno y a la vez sirvan al análisis crí
tico. 

El proceso se inicia a partir de la orientaci6n general y -
del contenido del plan, en otras palabras; su origeri y punto -
de apoyo es una imagen futura que refleja la concepci6n gene-
ral y el conjunto de intenciones que se tiene sobre la Educa-
ci6n Superior. Esta imagen, en la medida que refleja la ideo
logía dominante, sintetiza el tipo de sociedad a que se aspira 
llegar al cabo de un determinado período de tiempo, y por con
siguiente, contiene un modelo implícito de desarrollo; 
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esto implica una proposici6n sobre el funcionamiento de la -
economía y la sociedad durante el periodo de·planeaci6n esta-
blecido. · 

La operatividad se expresa en los planes de corto plazo de 
nominados "Planes Operativos Anuales" 12/. Estos no s6lo de°:" 
ben constituir la expresi6n de corto pTazo del proceso. sino
que además, deben contemplar las condiciones que presenta la 
coyuntura o contingencias para la puesta en pr~ctica de esas
intenciones. 

Las etapas del proceso de planeaci6n son: 

a) la elaboraci6n de un diagn6stico; 
b) la determinaci6n de los objetivos; 
c) la definici6n de la estrategia; 
d) la trayectoria de las principales variables; 
e) la instrumentaci6n de un programa; y 
f) la definici6n de los niveles de decisi6n en el proceso. 

A continuaci6n se resefian los aspectos básicos de cada et~ 
pa, aplicados a la Educaci6n Superior. 

a) El Diagn6stico. 

Una buena planeaci6n nace del conocimiento completo de la
s i tuaci6n actual, por lo que el análisis y evaluaci6n de ésta 
y de su evoluci6n procedente en un determinado periodo, tiene 
el prop6sito de identificar las condiciones y los factores -
que han conducido a la situaci6n actual, así como detectar -
los principales obstáculos que se oponen al cumplimiento de -
la imagen. El parámetro para juzgar el trabajo del planeador 
consiste en traducir los planes en realidad, en acciones. 

El diagn6stico debe contener informaci6n sistematizada, 
así como el análisis de los siguientes aspectos: 

- Areas de estudio por sectores y ramas profesionales. 
- Infraestructura utilizada por áreas de estudio. 
- Distribuci6n geográfica profesional y características de 

la estructura productiva. 
- Areas de estudio y profesiones por entidad federativa. 

12_/ V6ase Nudelman U. Pablo, Sistemas Nacionales de Planea--
ci6n; Aspectos Conceptuales, PROCRÁDE-ONU. México. 1981.
p. 9. 
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- organ~zaci6n y estructura administrativa de la Educaci6n 
Superior¡ y 

- Estructura y Funcionamiento de la E·ducaci6n Superior !~/. 

Las principales características que muestra la situaci6n -
de la Planeaci6n de la Educaci6n son las siguientes: 

- Excesivo formalismo en las tareas de planeaci6n por la -
inexperiencia de los técnicos y por cumplir con requisi
tos para el financiamiento externo. 

- Las tareas de planeaci6n se desarrollan en forma aislada 
a los mecanismos de decisi6n y del consenso de los diver 
sos sectores sociales. -

- El apoyo político determina el grado de éxito que obtie
ne todo el proceso. 

- No siempre los objetivos de planeaci6n son percibidos y 
apoyados por sectores de la opini6n póblica y del sector 
privado. 

- Deficiencias de coordinaci6n entre planes y presupuestos 
del sector póblico. · 

- Adopci6n de esquemas formales.rígidos y ambiciosos. 

- Falta de sistemas de informaci6n adecuados a las tareas-
de planeaci6n educativa. · 

El diagn6stico sefiala el lugar en el que el sistema social 
se encuentra con respecto a los objetivos. Los objetivos mar 
can el nivel que desea alcanzar y es Este el que caracteriza7 
un estado futuro deseado. El plan estratégico necesita estar 
coordinado con las metas y objetivos nacionales del SNES. 

]¿/ Se han elaborado numerosos métodos e instrumentos de an&~ 
lisis que permiten realizar la sistematizaci6n de esta in 
formaci6n como es el caso de la contabilidad social con 7 
desagregaci6n regional, esquemas de insumo producto, etc. 
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b) Determinaci6n de Objetivos. 

A partir de las conclusiones obtenidas con el diagn6stico, 
se pueden definir los objetivos a 1ograr, los cuales deberán
ser expresados en términos globales, sectoriales y espaciales 
en forma coherente; siendo una tarea bastante compleja y difí 
cil compatibilizar dichos niveles de los objetivos. -

La determinaci6n de los objetivos del plan, constituye una 
decisi6n de car4cter político. Esta decisi6n -de acuerdo a -
las condiciones.prevalecientes en cada situáci6n concreta- se 
inclinará por una alternativa intermedia que busque conciliar, 
hasta donde sea posible, el logro del m4s alto crecimiento de 
la economía, compatible con una atenuaci6n de las disparida-
des, y que permita mejorar las condiciones de vida de la po-
blaci6n afectada en mayor grado por dichas disparidades. 

La planeaci6n es una alternativa de acci6n en el proceso -
de desarrol1o de un sistema social; su característica básica
es la toma anticipada de decisiones, el establecimiento de -
marcos generales que sirvan de referencia a las acciones futu 
ras de1 sistema; s6lo es posible hablar de una guía en las -7 
acciones futuras si se dan objetivos al sistema; sea de forma 
implícita o explícita, la planeaci6n presupone la orientaci6n 
del cambio del sistema en determináda direcci6n. 

• 
La definici6n de objetivos no es fácil, especialmente en -

las IES que han sido centro motor para la discusi6n de los fe 
n6menos sociales. Es evidente que la diversidad de concepcio 
nes enriquece el proceso universitario, pero también las IES7 
no pueden quedar al margen del desarrollo, po~ lo que exige -
se defina cual es su rol en un momento determinado. ~ través 
de la definici6n precisa de los objetivos, se sentarán las ba 
ses para una evaluaci6n permanente del sistema educativo. -

Entre algunas opciones, se podría plantear como objetivo -
general la obtenci6n de un incremento del nivel profesional y 
académico, así como una mejor vinculaci6n de éstas con el apa 
rato productivo con el fin de obtener un mayor crecimiento de 
la economía en un determinado horizonte de mediano plazo. Ba 
jo una escasez de recursos disponibles -en par~icular el capi 
tal- son poco recomendables las inversiones de maduraci6n leñ 
ta, ya que una estrategia de esta naturaleza conduciría a la 
acentuaci6n de las disparidades. 
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Por otra parte, si otra opci6n planteara como objetivo ge
neral atenuar las disparidades regionales y mejorar las condi 
ciones de vida de la ~oblaci6n, sería necesario crear nuevos7 
centros educativos y establecer la infraestructura necesaria. 
Esta estrategia a mediano plazo tiende a sustraer recursos de 
los puntos de mis alta productividad y asignarlos a inversio
nes de maduraci6n lenta, lo cual conduciría a establecer las 
bases para atenuar las disparidades y realizar un equipamien
to nacional para enfrentar en mejores condiciones el proceso
de desarrollo econ6mico y social, a través de una mayor cali
dad de la mano de obra que proporciona lás inversiones en el
sistema educativo en las entidades o regiones del país. 

Como se podri observar, la escasez de recursos financieros 
no permite instrumentar una estrategia encaminada a logar un 
desarrollo integral del sistema educativo. 

c) La estrategia. 

La estrategia debe facilitar la realizaci6n de los ideales
y aspiraciones establecidas por la comunidad acadéAica de las 
IES de tal manera, que el marco de trabajo en el mediano y -
largo plazos, deber§ definir las acciones relevantes, encami
nadas al logro de los objetivos implícitos en la imagen. 

Las acciones deberin contemplar los aspectos cuantitativos 
y cualitativos de la Educaci6n Superior; el primero se refie
re a una meta numérica de estudiantes, a la cual el plan de -
mediano plazo nos·conducir~ a fin de determinar la disponibi
lidad de edificios para su atenci6n; esto es, el uso efectivo 
de1 espacio y su distribuci6n a fin de contar con la estructu 
ra necesaria.para sus objetivos, así como prever nuevas ini-7 
ciativas acad~micas y la estimaci6n·razonable.de la cantidad
de fondos que'estarin disponibles en términos reales para fi
nanciar el desarrollo planeado a través del uso eficiente de
las finanzas y eliminar el desperdicio para poder disponer de 
recursos en el financiamiento de nuevos proyectos. 

El factor cualitativo alude a la eficiencia en las funcio
nes de las IES mediante una mejoría en la enseñanza; así como 
utilizar al personal académico para investigaci6n y la instru 
mentaci6n de ·cursos que tengan un mayor contenido cultural y 
una mayor vinculaci6n con el aparato productivo del país, 
este áltimo estar~ en funci6n de la concepci6n contenida en -
la imágen del tipó de sociedad a la ~ue se aspira llegar. 
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La estrategia del plan deber~ incluir la localizaci6n de -
los elementos que configuran el 'campo de acci6n con 1os cua-
les tendrá estrecha relaci6n la Educaci6n Superior: 

- La confonnaci6n del aparato productivo por sectores (in
dustrial, agropecuario y de servicios). 

- El desarrollo del mismo a fin de detectar las necesida-
des de profesionales y técnicos en las diversas áreas; y 

- El equipamiento en infraestructura para satisfacer 1as -
necesidades altididas •. 

Las decisiones que se adopten en funci6n de la estrategia, 
determinarán los aspectos esenciales de la pol1tica educati-
va, a la vez que establecerán e1 ma~co para el desarrollo de
las etapas posteriores de1 proceso de elaboraci6n de1 plan. -
Esas decisiones se traducirán en los proyectos de inversi6n 
que permitirán la materializaci6n de la planeaci6n. 

El diseño de una estrategia, sea cual sea su orientaci6n -
general, tendr~ que plantear cu~l será la distribuci6n espa-
cial de las áreas de estudio de.la Educaci6n Superior, as! co 
mo el establecimiento de programas específicos de desarrollo; 
los cuales deberán ser establecidos en forma coordinada y di
señados con el prop6sito de que conduzcan al cumplimiento de 
los objetivos. En complemento, la poblaci6n y las unidades -
productivas, requieren de la existencia de un conjunto de ac
tividades y obras de infraestructura que en funci6n de su ubi 
caci6n y condiciones de acceso, facilitarán u obstaculizarán7 
el proceso. 

Los elementos a coordinar los podemos agrupar en forma ge
neral de la siguiente manera·: 

El académico; se refiere al desarr~llo de programas de en
señanza e inversi6n, el número de alumnos de estudios profe-
sionales y de pos.tgrado, la extensi6n de actividades de inves 
tigaci6n financiadas por la Universidad y por fuentes exter-7 
nas no gubernamentales. 

El físico; las necesidades de acomodo e implicaciones que 
surgen de cualquier modelo de desarrollo nos llevan a determi 
nar los requerimientos de nuevos edificios en los casos en _7 
que se amplia el número de estudiantes. 
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El financiero; asignaci6n de recursos para el cumplimiento 
de las metas y objetivos establecidos ".!.!/. 

La medici6n f'Í.sica de las realizaciones y los resultados -
obtenidos son Gtiles para formular y presentar las peticiones 
de gasto; esta"medici6n sirve para modificar planes y progra
mas con base en la comparaci6n de los resultados de operacio
nes similares y evaluar la eficiencia relativa de los siste-
mas y procedimientos. 

En suma, podemos decir que a partir de la orientaci6n gene 
ral que surge de los objetivos escogidos, la estrategia debe~ 
r~ establecer las líneas a seguir para el diseño de la infra
estructura, de donde surgir~n los elementos de apoyo para la 
elaboraci6n de los correspondientes proyectos de inversi6n. 

d) Las Variables. 

La trayectoria que deber!n asumir 1as principales varia--
bles durante equis per'Í.odo, para el cumplimiento de los obje
tivos, determina el monto de recursos a asignar en t~rminos -
globales, sectoriales y espaciales. Esto permite una ~ayor -
precisi6n en la elaboraci6n de proyectos de inversi6n, de tal 
forma que esta previsi6n de la trayectoria de las variables.
hace posible definir con mayor precisi6n el programa de acti
vidades de la Educaci6n Superior y elaborar en forma m~s ajus 
tada los proyectos de inversi6n que permitan la ejecuci6n de 
esa trayectoria identificada, que conduce al ·logro de los ob
jetivos elegidos, ya que la desagregaci6n secto.rial y espa--
cial permite realizar correcciones y ajustes a la cuantifica
ci6n global de la trayectoria de las variables, para lo cual
ser~ conveniente utilizar modelos matem!ticos que asegura la 
coherencia necesaria. 

_!i/ Las implicaciones de recursos de las diversas alternati-
vas de desarrollo acad~mico necesitan ser especificadas.
así como los requisitos sobre personal académico y de apo 
yo, costos de operaci6n, servicios centrales de apoyo, "bT 
bliotecas, tecnología.educativa y servicios estudianti--~ 
les. En base a elló, la Educaci6n Superior podr~ adoptar 
el modelo de desarrollo m~s acorde a su realidad; 
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podemos distinguir tres tipos de unidades f1sicas de medi-
da. · 

l. Volumen de trabajo: acciones.internas que se ejecutan -
para lograr los resultados previstos (número de clases dicta
das, horas-semana-mes de clases acad~micas por profesor, - -
etc.) 

2. Unidad de medida de producto final: resultado de las ac 
tividades para el logro de una meta determinada, en otras pa7 
labras, bienes y servicios proporcionados (número de estudian 
tes graduados y capacitados). -

3. Realizaciones: efectos de los resultados obtenidos en -
un programa en t~rminos del logro de objetivos para satisfa-
cer una necesidad pública, (disminuci6n del porcentaje de - -
analfabetas, disminuir las deficiencias cient1ficas y tecnol6 
gicas en beneficio de la sociedad). -

La combinaci6n de estas unidades de medida con estad1sti-
cas sobre empleó, puede obtenerse informaci6n del personal ne 
cesario para producir una unidad de profuctó final. AsimismO,. 
la relaci6n entre una unidad de trabajo o de producto final -
con los recursos financieros asignados nos dará informaci6n -
sobre los costos, y la cantidad de unidad de producto final -
producidas con el número de personas nos dan el coeficiente -
de rendimiento, 

Dentro de estas unidades de medida es muy importante desta 
car el de los costos unitarios; ya que es la relaci6n entre~ 
el volumen de trabajo y el costo de los medios empleados para 
producirlo, incluido el tiempo que se necesita para llevarlo
ª cabo. Permite medir eficiencia, para ello se requiere que 
las acciones efectuadas puedan cuantificarse en unidades sig
nificativas de producto final o intermedio. 

En los casos en que no se puede medir las tareas, es útil
determinar el tiempo que el personal dedica a estas activida
des y el costo que ello representa. Por consiguiente en la -
obtenci6n de un resultado o producto final, los objetivos. me 
tas, unidades de medida e indicadores de actividad, más signT 
ficativos, pueden definirse mediante una interpretaci6n sencT 
!la y detallada que haga posible la programaci6n, formulaci6ñ, 
discusi6n y aprobaci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n de --
las actividades. · 
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e) El Programa a Seguir por la Educaci6n Superior. 

Con el disefto de los instrumentos sobre los cuales el poder 
político adoptar' sus decisiones permitir' dar comienzo a la -
aplicaci6n del Sistema Nacional de Planeaci6n de la Educaci6n
Superior; · De tal forma, puede seftalarse que los instrumentos
son los elementos sobre los cuales recaerán las decisiones fi
nales adoptadas en el plano político, constituyendo el elemen
to fundamental para que el plan efectivamente pueda ser ejecu
tado. 

El Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente de la Educa--
ci6n Superior, muestra la relaci6n de los instrumentos con los 
niveles de la planeaci6n de la Educaci6n Superior en México: 

Nivel 
InstrtUcional 

Estatal 

Regional 

Nacional 

Instrumentos 
Unidades Institucionales de Planeaci6n - -
(UIP). 
Comisiones Estatales para la Planeaci6n de 
la Educaci6n Superior (COEPES). 
Consejos Regionales para la Planeaci6n de
la Educaci6n Superior (CORPES). 
Coordinaci6n Nacional para la Planeaci6n 
de la Educaci6n Superior (CONPES) .!.§_/. 

Los instrumentos utilizados por el Estado, estr.ucturados en 
un conjunto coherente para orientar sus actividades en el mar
co de la estrategia adoptada, conforman el programa a seguir -
por la Educaci6n Superior, el cual deber' incidir de forma - -
tal, que las variables cumplan con la trayectoria prevista y -
lograr los objetivos elegidos. 

El programa a ser aplicado a la Educaci6n Superior, básica
mente comprender' dos aspectos: 

l. Asignaci6n de los recursos por los diferentes organismos 
y dependencias.del sector p6blico, en forma coherente con los
lineamientos definidos en los pasos previstos. 

~/ CONPES. Plan Nacional de Educaci6n Superior: lineamientos 
fenerales Fara el ·periodo 1981-1991, Editado por SEP- --

NOIES México 1981, p. 117 
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2. Un cuerpo de instrumentos destinados a orientar la Edu
caci6n Superior de acuerdo a la estrategia elegida. 

En el primer caso, considerando las opciones antes seftala
das, la escasez de recursos del sector público, se deberá evi 
tar una excesiva concentraci6n y asegurar el mejor funciona-7 
miento del conglomerado constituído. En forma complementaria 
será necesario asignar recursos én el resto del pals para do
tar de una manera eficiente al sistema en su conjunto. Por -
otra parte, si otra opci6n fuera atenuar las disparidades re
gionales y mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n, -
será necesario asignar recursos con la finalidad de generar -
una mano de obra con mayor capacidad y eficiencia productiva
en los nuevos polos y canalizar sus flujos en forma funcional 
sobre la nueva estructura. 

En el segundo caso, los instrumentos deberán estimular al 
sistema educativo, con el fin de dar cumplimiénto a los obje
tivos preestablecidos y obtener una mayor relaci6n del produc 
to final de la Educaci6n Superior con el aparato productivo,7 
con el prop6sito de qué los empresarios p6blicos y privados -
realicen sus inversiones en las localizaciones previstas en -
el plan. 

Al respecto, es necesario tomar en cuenta que el empresa-
rio privado ha mostrado resistencia a invertir en aquellas l~ 
calidades en donde la rentabilidad del capital es muy baja o 
donde las circunstancias de una nueva inversi6n implica un ma 
yor riesgo. Por lo tanto, estos instrumentos deberán crear 7 
las condiciones alternativas de mano de obra favorables uara
incrementar la productividad en t~rminos de rentabilidad.de -
capital. 

f) Los niveles de Decisi6n en el Proceso. 

Las decisiones se refieren a los principios esenciales que 
orientarán al sistema educativo del país, los cuales están di 
rectamente ligados al proyecto político del Estado y a la es~ 
trategia econ6mica y social. · 

A6n y cuando el sector p6blico sea responsable de elaborar 
los planes econ6micos-sociales, no excluye la participaci6n -
de los sectores social y privado. El objetivo de la partici
paci6n en el proceso de planeaci6n, no s6lo es en el sentido
de hacerla democrática, sino de que los actores contribuyan -
en la eficiencia y eficacia del proceso, en el sentido de - -
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compromiso con los planes y programas del sistema educativo,
ya que la presencia de intereses de los grupos sociales, - -
siempre presentan diversos tipos y grados de contradicci6n. 
Por tal motivo, el gobierno central debe realizar una acci6n
de mediaci6n política para evitar conflictos y presiones que
pudiesen esterilizar el proceso. Por consiguiente, el plan -
debe estar relacionado con todas las decisiones que se adop-
ten en el sistema. · 

En el proceso debemos considerar los planes que elaboran -
los sectores social y privado para sus áreas de dominio aut6-
nomo, a fin de vincularlos e integrarlos al proceso de desa-
rrollo nacional. 

Pablo Nudelman define cuatro actores en el proceso: gobier 
no central, g 0biernos estatales, empresarios y el sector so-7 
cial 16/. El principal actor del proceso es el Gobierno Cen
tral ya que es ~ste e.l que puede y debe asumir la responsabi
lidad. Por otrá parte, la actuaci6n de los gobiernos estata
les está en funci6n del volumen de recursos que manejen (espa 
cio territorial y funci6n que deben cumplir) y del nivel de 7 
autonomía con que puedan tomar sus decisiones. 

Los recursos que controla el sector privado influyen en la 
producci6n e inversi6n en los distintos sectores y regiones -
del país y, por consiguiente, en la determinaci6n de los re-
querimientos de mano de obra y su nivel de capacitaci6n. El 
grado de poder y capacidad de decisi6n de este sector está en 
relaci6n directa con el volumen e influencia de esos recur--
sos. Finalmente, el grado de poder y capacidad de decisi6n -
del sector socialJ dentro del proceso, depende principalmente 
de su participacion política y del grado de perfeccionamiento 
y amplitud de cobertura de su organizaci6n. 

Los actores del proceso deberán abocarse a tres "áreas".!2/ 
de ejecuci6n de los planes: 

16/ Nudelman U. Pablo, Op. Cit. p. 15 

!l./ "Vertientes" en la terminología de la planeaci6n guberna
mental en M~xico. 
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1. Obligatoria; para .el sector píiblico, en virtud de que -
puede obligar a to.das las dependencias y entidádes a cumplir
las tareas y acciones que establece la planeaci6n. 

2. Acordada; acuerdos explícitos con los particulares o -
grupos sociales organizados, interesados en las tareas y - ·
acciones de la p1aneaci6n educativa con el fin de que hagan -
suyas las decisiones de acci6n postuladas. 

3. Inducida; utilizar el bagaje de instrumentos y acciones 
ecori6micas, sociales, normativas y administrativas del Esta-
do, para conseguir que las decisiones de acci6n de los secto
res social y privado coincidan con las requeridas en los pla
nes. 

Las variaciones que experimenta la poblaci6n, expresadas -
en volámenes, estructuras por edad y sexo, ritmos de creci-~
miento y distribuci6n en el territorio definen los requeri--
mientos sociales, traducidos en demandas de servicios; asimis 
mo, determinan los márgenes de la acci6n del Sector Páblico 7 
para satisfacer cuantitativa y cualitativamente las necesida
des co1ectivas. 

El crecimiento demográfico, aunado a la concentraci6n de -
la poblaci6n en las ciudades sede de actividades fundamenta-
les, contribuye a acrecentar los desequilibrios regionales. -
Estas ciudades se han convertido en el punto de confluencia -
de corrientes migratorias provenientes de zonas de bajo desa
rrollo, con lo que se refuerzan las demandas por servicios de 
salud, vivienda y educaci6n. 

Por otro lado, considerada ya la dinámica demográfica, el 
factor que más directamente incide en el desarrollo de la Edu 
caci6n Superior está constituido por los niveles educativos 7 
que le anteceden, mostrándose un crecimiento del 167% en el -
ingreso al primer grado de licenciatura y 238\ en la matrícu
la total durante los períodos 1970-1971 y 1980-1981 ,!.!/. 

El crecimiento alcanzado en la Educaci6n Superior encuen-
tra explicaci6n en una amplia y mejor distribuci6n de la ofeI 
ta educativa, 6sto sin olvidar la influencia del aumento de -

_!!/ CONPES Op. Cit. p. lZl. 
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la poblaci6n urbana y la insuficiencia de oportunidades de -
empleo para los j6venes. Aqu{ cabe recordar que en las Areas 
urbanas se localiza la mayoría de los establecimientos escala 
res y casi la totalidad de las !ES. -

Pero no s6lo los aspectos cunatitativos de los otros nive
les afectan a la Educaci6n Superior. Hay condiciones de {ndo 
le cualitativa de mayor trascendencia que determinan la situa 
ci6n de este nivel educativo, entre las que destacan: -

- La diferencia entre el caudal de conocimientos y habili
dades con que egresan los estudiantes del Bachillerato y el -
que los estudios de Licenciatura requieren como m1nimo de ap
titudes para el ingreso, lo que afecta la calidad académica -
al efectuar en los primeros semestres de las licenciatu·ras ac 
tividades de carActer propedéutico. -

- La enorme diversidad de planes de estudio existentes pa
ra la Educaci6n Media Superior son origen de máltiples mati-
ces y grados en la preparaci6n de alumnos que ingresan a la -
Educaci6n Superior. · 

- La escasa atenci6n en el nivel Medio Superior, a las - -
ciencias básicas, las matemáticas y metodolog{a de· investiga
ci6n. Esta problemática repercute en la elecci6n de una li-
cenciatura en funci6n de evitar materias consideradas "difici 
les". -

- El e•pleo de modalidades de enseftanza - aprendizaje dis
tintas a la tradicional, tales como la telesecundaria, educa
ci6n abierta, en niveles previos a la Licenciatura, ha diver
sificado los rasgos de los alumnos que ingresan a ella. 

por lo anterior, debe observarse la necesidad de atender -
criterios de integraci6n del Sistema de Educaci6n Superior, -
ésto es: mejorar el trabajo académico de los otros niveles, -
evitar aislamient.os y segregaci6n ajena a las disciplinas y -
profesiones que se desarrollan én el .nivel superior. 

La integraci6n y resoluci6n de la problemática propia de -
la Educaci6n Superior, es la·acci6n concertada del Estado y -
las instituciones p6blicas y privadas, mediante un plan educa 
tivo. · -

A fines de 1978 en la XVIII Reuni6n Ordinaria de la ANUIES 
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celebrada en la ciudad de Puebla, se aprob6 el PNES 19/. La 
principal preocupaci6n del Estado consistía en superar la po
ca trascendencia que'hasta el momento se advertía en los tra
bajos de planeaci6n universitaria. 

Conceptualmente el PNES es el conjunto de acciones progra
madas que regula el desarrollo a corto y a largo plazo de las 
IES e investigaci6n científica y humanística, constituido ini 
cialmente por un número reducido de programas a realizarse de 
inmediato; el PNES increment6 progresivamente sus actividades 
para comprender aspectos de alcance institucional, regional y 
nacional. 

con el Plan se pretendi6 consolidar un Sistema Nacional de 
Educaci6n Superior que fuera capaz de contribuir al progreso
econ6mico, social, cultural, científico y tecno16gico, a tra
vés de la superaci6n académica, el uso eficiente de los recur 
sos y la vinculaci6n de sus programas con los problemas nacio 
nales. -

Las actividades propuestas en el PNES • se conforman en - ·
Areas program1ticas sustantivas y adjetivas, cuyas relaciones 
de funcionalidad se presentan en la gráfica siguiente: 

Cabe resaltar e.1 hecho que el Plan Global de Desarrollo -
1980-1982 (PGD), se aprob6 el 15 de abril de 1980, poste
riormente al PNES, y en él se destacan los objetivos edu
cativos siguientes: 

- Asegurar la· educaci6n básica universal. de diez grados a 
toda la poblaci6n. · 

- Vincular el sistema educativo con el sistema productivo 
de bienes y servicios. 

- Elevar la ·calidad de la educaci6n, mejorar el nivel cul 
tural del pa!s y aumentar la eficiencia del sistema ed~ 
cativo. 
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A continuaci6n haremos una breve descripci6n del PNES 20/. 
los programas que comprende, los objetivos a alcanzar y las -
funciones propuestas para las diferentes áreas de acci6n. 

- Area de lo Sustantivo. 

Las acciones canprendidas en esta área están orientadas a -
elevar la calidad de la Educaci6n Superior en México y a pro
mover una mejor respuesta del sistema a las necesidades del -
desarrollo nacional. 

La estrategia de operaci6n de esta área, tiende a configu
rar la vincu1Aci6n con el entorno so~ial, la generaci6n de la 
infraestructura material y la formaci6n de recursos humanos,
para lo que se determinaron los programas correspondientes a
la docencia, la investigaci6n y la difusi6n de la cultura, -
así como los relativos a los servicios administrativos para -
apoyo directo a las funciones mencionadas. 

- Programa de Docencia. 

El objetivo de este programa es promover una mejor respues 
ta del SNES a las demandas cuantitativas y cualitativas en la 
formaci6n de los educandos. 

20/ 

Entre algunas de las funciones de este programa destacan: 

a) Ampliar y mejorar la atenci6n a la demanda de inscrip-
ci6n mediante el fortalecimiento de los estudios profe
sionales ya existentes y la apertura de nuevas carreras 
y opciones académicas. 

b) Fortalecer y ampliar las actividades de orientaci6n vo
cacional, con especial atenci6n a los servicios informa 
tivos relacionados con la profesiografía, las nuevas o,E: 
ciones de estudio y las condiciones del medio laboral. 

ANUIES. La Planeaci6n de la Educaci6n Superior en México
(ponencia aprobada en la XVIII Reun16n Ordinaria de la -
Asamblea General de la &JUIES • en la ciudad de Puebla. 
noviembre de 1978) Oficina de Publicaciones ANUIES. - - -
M6xico 1979, pp. 67-76. 
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c). Conformar tres subsistemas de Educaci6n Media Superior: 
el primero exclusivamente propedéutico; el segurido exc!u·· 
sivamente terminal y el tercero con características ta
les. que, junto a la formaci6n propedéutica, ofrezca en 
trenamiento para el trabajo. -

d) La aplicaci6n del principio de capacidad o competencia
académica para los estudios superiores mediante la se-
lecci6n racional y objetiva de los estudiantes. 

e) El fomento para emplear métodos y técnicas de enseñanza 
aprendizaje que favorezcan la participaci6n creativa -
del estudiante. 

Lo5+.~squemas indicativos que incluyen estas funciones, - -
son: 

l. Vinculaci6n del sector productivo con el sistema forma-
dor de profesionistas. 

2. Orientaci6n Vocacional. 

3. Implantación de nuevas Licenciaturas y Postgrados. 

4. Establecimiento de unidades regionales para la forma--
ción de recursos humanos e investigación educacional. 

5, Reformas curriculares. 

6. Desarrollo de alternativas educacionales. 

?. Formaci6n y actualizaci6n de profesores. 

8. Fabricaci6n y distribuci6n de material didáctico. 

9. Desarrollo del sistema bibliotecario y de información -
documental. 

10. Servicio Social de estudiantes y pasantes. 

11. Unificaci6n del tronco comGn del curr1culo de Educaci6n 
Media Superior de carácter propedéutico. 

12. Educaci6n profesional postsecundaria y carreras cortas
post-bachillerato. 
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13. Fondo de becas. crédito y servicios asistenciales para
estudiantes. 

• Programa de Investigaci6n. 

El objetivo de este programa es fortalecer la investiga--
ci6n humanística, científica y tecnol6gica en sus modalidades 
básica y aplicada, Así como vincular la investigaci6n a los
problemas sociales del.país. 

Las funciones de este programa son: 

a) Definir las áreas prioritarias, la formaci6n de recur-
sos humanos y el crecimiento de la infraestructura, que 
garanticen la existencia de alta calidad en la investi
gaci6n. 

b) Promover la desconcentraci6n de la investigaci6n en ra
z6n de las necesidades regionales. 

c) Despertar el interés de los sectores econ6micos por la 
investigaci6n básica y aplicada. · . 

Los esquemas indicativos que incluyen estas funciones son
entre otros: 

1) Planeaci6n de la investigaci6n. 

2) Red nacional de unidades especializadas. 

3) Sistema de informaci6n para la investigaci6n. 

4) Apoyo a las asociaciones científicas y humanísticas. 

- Programa de Difusi6n de la Cultura. 

El objetivo de este programa es complementar y ampliar las 
funciones que cumplen la docencia y la investigaci6n. median
te la difusi6n de los bienes y valores de nuestra cultura tan 
to en el interior del país, como en el extranjero. Las fun-7 
cienes del programa son:· 

a) Fomentar el intercambio de manifestaciones artísticas y 
de conocimientos. entre IES. 
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b) Establecer equilibrio entre las actividades de difusi6n 
de las manifestaciones artísticas y la difusi6n de cono 
cimientos científicos, humanísticos y tecnológicos. -

c) Mejorar la infraestructura material y formar recursos -
humanos para la difusión social de la cul'tura. 

d) Propiciar la participaci6n creativa del individuo, a -
quien se dirigen los programas de difusi6n, organizando 
actividades que lo conduzcan más allá de las actitudes
contemplativas. 

Los esquemas indicativos de este programa son: 

1) Identificaci6n y diversificaci6n de contenidos y prop6-
sitos de difusión cultural. 

2) Especialización y actualización de personal para la di
fusión de los conocimientos y manifestaciones artísti-
cas. 

3) Determinaci6n d~ métodos, medios y materiales para la -
difusi6n cultural. 

- Programa de Servicios Complementarios y de Apoyo a las -
Funciones Básicas. 

El objetivo de este programa es promover la ejecuci6n coor 
dinada de aquellas actividades que, sin ser estrictamente - 7 
académicas, resultan indispensables para el desempefio eficaz
de la docencia, la investigaci6n y la difusión de la cultura. 

Las funciones determinadas para cumplir este programa son: 

a) Impulsar decididamente las tareas de planeación institu 
cional, mediante el reforzamiento de los programas que exis-7 
ten y la creación de unidades de planeacion. 

b) Ampliar los programas de capacitaci6n y actualizaci6n -
para personal dedicado a tareas de planeaci6n, administración 
en general, administración de lo académico, servicio social,
etc. 

c) Intensificar la prestación de servicios recreativos pa
ra estudiantes y trabajadores de las IES. 
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d) Estimular la práctica del deporte, otorgándole el sent_! 
do de actividad formativa. 

Los esquemas indicativos de este programa son: 

1) Recreaci6n y Deporte. 

2) Sistema Nacional de Informaci6n de 1a Educaci6n Supe--
rior. 

3) Apoyo a los programas regionales e institucionales de -
mejoramiento de los servicios administrativos. 

4) Formaci6n, actualizaci6n y tabulador nacional de perso
nal académico-administrativo de las IES. 

- Areas de lo Adjetivo. 

Las acciones en esta área se encaminan a crear las condi-
ciones y propiciar los medios de carácter econ6mico, políti-
co, jurídico y técnico para que las instituciones realicen 

.1 .las funciones sustantivas (docencia, invest:igaci6n y difusi6n 
cultural). Son áreas adjetivas: la normativa, la organizati
va, la de desarrollo, la de presupuestaci6n y financiamiento, 
y la de seguimiento y evaluaci6n. 

.¡. 
Dentro de las estrategias plant·eadas para apoyo a las acti 

vidades de esta área están: -

a) Definir formalmente las reglas o normas que habrán de -
facilitar las relaciones de las IES entre sí, con el Estado y 
con los organismos p6blicos y privados. 

b) Establecer las estructuras y mecanismos que favorezcan
la comunicaci6n, el intercambio y la acci6n entre las instit~ 
ciones educativas. 

c) Incrementar los recursos econ6micos destinados a la Edu 
caci6n Superior, as1 como establecer los criterios y procedi7 
mientos para mejorar la elaboraci6n, el financiamiento, la -
gesti6n y ejercicio del presupuesto. 

d) Aplicar seguimientos y evaluaci6n permanente a los pr~ 
gramas de las IES. 
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Los esquemas indicativos de esta área son: 

- Normativa: 

Aportaciones de la ANUIES para: 

1) Elevar a rango constitucional la autonomía universita-
ria; 

2) La legislaci6n en materia de Educaci6n Superior; y 

3) La legislación en materia laboral 

4) Celebraci6n de convenios interinstitucionales de alcan
ce nacional. 

- Organizativa y de Coordinación: 

1) Elaboraci6n de diagnósticos, planes y programas para 
las IES. 

~2) Vinculaci6n con el desarrollo regional 

- Presupuestación y Financiamiento: 

Criterios y procedimientos para la estimación, asignaci6n-
y gestión de recursos federales y estatales para las IES. 

- Seguimiento y Evaluaci6n: 

Elaboraci6n de Programas de Seguimiento y Evaluación. 

Considerando formalmente el PNES, sin duda cumple con los-
requisitos de estructura, contenido y claridad necesarios pa
ra un documento de esta naturaleza. Sin embargo, al referir
nos al alcance del PNES, éste debe proporcionar soluciones a
los problemas educativos de la naci6n, de donde deviene su ra 
cionalidad política congruente con el proyecto político de la 
Administraci6n L6pezportillista. 

La decisión política de elaborar un plan educativo, es una 
medida razonable, dado que durante muchos años la educación -
en general, careci6 de un compromiso p6blico como éste. Cabe 
recordar, que administraciones pasadas definieron a la Refor
ma Educativa (LEA) más como un proceso que como un programa. 
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La variedad, magnitud y complejidad de los problemas obli
ga a un esfuerzo de racionalización. El crecimiento del sis
tema educativo, las deficiencias cualitativas y las preocupa
ciones por el financiamiento sugieren la conveniencia de esta 
blecer las mejores alternativas para aprovechar los medios _7 
disponibles. 

Algunas limitantes del PNES son: el reducido tiempo para
su elaboración, escasamente seis meses; en función de los di
versos estudios técnicos, indispensables para la planeaci6n,
los que difícilmente tendrían cabida en plazos tan breves. Lo 
anterior, deriva de que la discusión, participaci6n y la nego 
ciaci6n de intereses no cuente con estudios sistemáticos ela7 
horados previamente. Otra limitaci6n es el signo ideol6gico
que se otorgue a los programas, ya que de ello depende la - -
asignación de recursos, el grado de beneficio a las diversos
clases y la reproducci6n del esquema de dominación social. 
Corresponde a las autoridades educativas la responsabilidad -
de conjugar lo deseado con lo viable. ~ 

El PNES no puede entenderse como simple articulación de -
los planes particulares de cada sector; el método de elabora
ción basado en la invitación a innumerables y heterogéneas -
instituciones (organismos asesores del Gobierno Federal, aca
demias científicas, etc.) deja abierta muchas preguntas como: 
¿En función de qué criterios se establecieron las priorida--
des, inclusive para seleccionar los temas¿ ¿C6mo se concilia 
ron tendencias e intereses, a veces opuestos? ¿En qué forma7 
se otorgó la congruencia al Plan o sólo representa una aspira 
ci6n del Estado? -

En cuanto al contenido, el PNES enfatiza la racionaliza--
ción de las reformas de administraci6n interna. Diversos pro 
yectos se relacionan, sobre todo, con las áreas adjetivas de 
la administración, esto es, el desarrollo de sistemas de org~ 
nizaci6n, planeación, presupuestaci6n y evaluaci6n; y con la 
formación de grupos técnicos en cada instituci6n. En estas -
medidas se observa una tendencia a imponer un aparato técnico 
-burocrático a los órganos participativos de gobierno de las
IES; cuya función se reduce a la elección formal entre las ºE 
ciones que plantean los cuerpos del staff técnico. 

Para instrumentar esta "racionalización" se establecieron
mecanismos de planeaci6n por inducción, que mediante el finan 
ciamiento y otras formas de apoyo facilita las opciones que 7 

corresponden a la política estatal. 
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La política modernizadora de JLP,-manifiesta en el PNES 
puede resumirse en los siguientes aspectos: 

- Reorientaci6n de las IES, con el fin de lograr que la 
producci6n universitaria responda a los requerimientos -
del aparato productivo. Plantea la adaptación e integra 
ci6n mutua del sistema económico y del sistema educati-7 
vo. Lo anterior se destaca en los pro granas dirigidos a 
la vinculación del sector productivo con la formación de 
profesionistas; creación de nuevas carreras; etc. 

- Racionalización del crecimiento del sistema como necesi
dad para que el funcionamiento sea eficiente, con esto -
se bu·sca modificar el incremento de la matrícula, conjun 
tamente al fortalecimiento de "carreras cortas" que prepa 
ran los cuadros técnicos inmediatos, que permita desaho7 
gar la presi6n de estudios superiores. 

- La creación de unidades de planeaci6n, con objeto de que 
se desarrollen formas racionales de administración uni-
versitaria y las tendencias de actualizar la actividad -
docente, en lo referido a contenidos y métodos que mejo
ren los productos del sistema educativo. 

Evaluar las políticas y acciones educativas del régimen de~ 
JLP, no es tarea fácil; y más aún si dicha evaluación se rea
liza a la luz de los planteamientos del Plan Nacional de Edu
cación Superior. De los múltiples aspectos contemplados en -
el PNES, se seleccionaron algunos por su significado y, ade-
más, por contar con informaci6n que permite realizar el balan 
ce correspondiente. Cabe hacer menci6n que la carencia de da 
tos limita una evaluación objetiva, en ciertos aspectos, por 
lo que s6lo consideraremos las relaciones entre algunas varia 
bles de importancia, como lo son la demanda y oferta educati7 
va, el financiamiento, etc. 

En lo que se refiere a la distribución de matricula de Li
cenciatura en el período 1977-1981, entre las IES, refleja un 
incremento en la atención a la demanda por parte de las insti 
tuciones de provincia y el consecuente descenso de concentra7 
ci6n de poblaci6n estudiantil en el Area Metropolitana de la 
Ciudad de México. La participación de las instituciones est~ 
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tales en la matrícula total nacional pas6 de un 61 \ en 1977 -
a un 71\ en 1981.(cuadro 1) ·21/. · 

Es importante destacar que, si bien el conjunto de instit~ 
ciones estatales participan en mayor grado para atender la d~ 
manda total de Licenciatura, su participaci6n es desigual en 
las distintas regiones (cuadro 2)- Para 1977 las regiones IT 
(NE), VI (S) y V (CS) 22/ absorbieron mds del 70\ de la matr! 
cula atendida por las lñstituciones pdblicas de los estados -
y, en 1981 esas mismas regiones atendieron aproximadamente al 
60\. 

En lo que atafte a los diversos ritmos de crecimiento (cua
dro 2) sobresalen las regiones NO y S que han mostrado un ma
yor dinamismo, duplicando y triplicando su matrícula respecti 
vamente, entre 1977 y 1981; en tanto que 1as regiones NE, CE7 
CO, CS y SE han tenido un incremento promedio del SO\ en el -
mismo período. Finalmente la región ZMCM se ha mantenido re
lativamente constante con un incremento del 9.4\ en la matrí
cula durante los anos indicados y una disminuci6n del 9.St en 
su participaci~n de la matrícula total. · 

La matrícula nacional en el Postgrado, pas6 de 16,386 a 
30,627 (cuádro 3) en el período 1979-1981, lo·que representa 
tin incremento dél 90\. Sin'embargo, este crecimiento no fue7 
acompaftado de un proceso de desconcentraci6n, como el logrado 
en la matricula de Licenciatura. Los estudiantes de Postgra
do en las instituciones de los estados pasaron de 6,647 a - -
11,003 pero su participacidn relativa en e1 total de la matrí 
cula descendi6 del 40,6\ al 35.9\ entre 1979-1981. Esta si-~ 
tuaci6n contrasta con el incremento en la matrícula de Post-
grado atendida por las IES en el 4rea metropolitana que pas6 
de 59.4\ al 64.1\ en el mismo período. .-

21/ En lo sucesivo, los cuadros mencionados se refieren al -
anexo estad~stico, que se encuentra al final del trabajo. 

Se refiere a la regionalizaci6n de la ANUIES: Regi6n I No 
roeste, NO: Regi6n II Noreste; NE: Regi6n III Centro, C;7 
Regi6n IV Centro·occidente, CO; Regi6n V Centro Sur, CS;
Regi6n VI Sur, S; Región VII Surestej SE; y Regi6n VIII -
Zona.Metropolitana de la Ciudad de M~xico, ZMCM. 



Además, la poblaci6n atendida por los estados se concentró 
en las regiones NE, CO y es que absorbieron el 70% de la de-
manda estatal (cuadro 4) por lo que la centralizaci6n y con-
centraci6n de los estudios de Postgrado es un hecho corrobora 
do por las cifras que hemos citado. -

En lo Teferente al personal académico de las IES, se ha ob 
servado un crecimiento a nivel nacional (cuadro 5). Entre 
los años 1979 y 1981 se registraron los siguientes datos: El 
personal por horas pas6 de 42,059 a 53,745; el de medio - - -
tiempo de 5,480 a 5,856 y el de tien!p9 completo de 10,752 a --
13,141. Este crecimiento debe ponderarse confrontándolo con
el aumento de la matrícula estudiantil que para el mismo pe-
r!odo creci6 de 698,139 a 785,419 (cuadro 1). . -

En lo concerniente al personal académico con estudios de -
Postgrado (cuadro 6) se cuenta sólo con la información del 
año 1980 que registra la cifra de 1,072 profesores en todo el 
país. 

La modificaci6n de la oferta de estudios de Licenciatura y 
Postgrado duranté el período 1977-1981, puede expresarse a -
través del número de instituciones, carreras y programas de -
Maestría y Postgrado. El total de IES (cuadro 7) pas6 de 198 
en 1977 a 244 en 1981. 

De las 46 nuevas instituciones, 39 fueron creadas fuera -
del Area Metropolitana de la Ciudad-de México, notándose la -
mayor concentración en las regiones NO y CO. 

También, la oferta de opciones de estudio creci6 considera 
blemente (cuadro 8), de 334 diferentes carreras que ofrecían7 
las IES, en 1979, se pas6 a 418, en 1981. Los mayores incre 
mentos correspondieron a las ciencias agropecuarias y a las 7 
de ingeniería y tecnología; las agropecuarias pasaron de 37 a 
57 y las de ingeniería y tecnología qe 121 a 159 en el perío
do 1979-1981. Con estas modificaciones en la oferta de estu
dios las IES pretendieron captar un mayor número de estudian
tes en áreas identificadas como de interés nacional por el -
PGD y el PNES. 

El análisis por separado, de las 418 carreras profesiona-
les ofrecidas en 1981, revela el incontrolable pluronominalis 
mo y, asimismo, la atomizaci6n de las disciplinas lo que su-7 
giere enfoques parciales y demasiado especializados, factor -
que dificulta el estudio de los problemas nacionales desde --
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una 6ptica interdisciplinaria. 

La oferta educativa en el Postgrado (cuadro 9) tambi~n al
canz6 un crecimiento considerable, pues en el período 1979- -
1981 el número de instituciones que ofrecen este tipo de estu 
dios creci6 de 86 a 128. Al respecto, es importante destacar 
que el desarrollo de los estudios de Postgrado depende del 
crecimiento de la Maestría, apreciándose insuficiencias de 
los programas de Doctorado. · 

Respecto a los nuevos proyectos de Maestría y Doctorado -
(cuadro 10) en las universidades p6blicas estatales durante -
el período 1979-1981 se pusieron en marcha 62, de los cuales
la mayor parte se concentró en las disciplinas administrati-
vas (22%), ciencias agropecuarias y la de ingeniería (14\ ca
da una). En contraste, no se inici6 ningún proyecto en arqui 
tectura, artes, letras, ciencias geográficas, y sólo uno en 7 
ciencias físicas. 

En lo que se refiere a la distribuci6n de los egresados -
(cuadro 11) se observa que en el Area Metropolitana de la Ciu 
dad de México disminuy6 su importancia relativa del 46% en 7 
1976 al 30% en 1980. 

La oferta de egresados de las siete regiones ajenas al Di~ 
trito Federal se concentr6 en las regiones NE, CO y CS que, -
conjuntamente, representaron el 45.6% del total en 1980, fren 
te a las regiones NO y SE que escasamente significaron el 6~T 
para el mismo afio. Es importante destacar que aunque global
mente esta situación podrá modificarse debido al crecimiento
de las instituciones estatales, resulta necesaria una redis-
tribuci6n en la atenci6n a la demanda entre las regiones, pa
ra optimizar regionalmente la estructura de la oferta de egre 
sados en Licenciatura. -

En el análisis de la distribuci6n nacional de los egresa-
dos de Postgrado, se observa que tiende a desconcentrarse - -
[cuadro 12), ya que las IES del Area Metropolitana de la Ciu
dad de México, disminuyeron su participaci6n del 60.7% en - -
1978 al 42.6\ en 1980. En tal sentido las instituciones esta 
tales de las regiones NE, CO y CS que ofrecieron 722, 293 y 7 
288 egresados, respectivamente, registraron una participaci6n 
que en conjunto representa el 46.1% de la oferta total de - -
egresados de Postgrado en el país. Este comportamiento de· 
egresos contrasta con el fen6meno de concentraci6n de la -
matrícula en la Ciudad de México. 
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El PNES destaca la importancia de la administraci6n como -
una funci6n adjetiva y de apoyo a las funciones básicas de -
las IES •. Una de las actividades que conducen, en cierta medi 
da, al logro de los objetivos de la administraci6n es la for7 
maci6n de recursos humanos especializados. Con este prop6si
to, a partir de 1979, se efectuaron diversas reuniones entre
las !ES y la SEP, en las que más de 2000 personas vinculadas
ª la funci6n administrativa participaron en alg6n Programa de 
Formaci6n y Capacitaci6n (cuadro 13) en no menos de 250 insti 
tuciones. · -

Aunado a ello, en más de 60 instituciones se realizaron -
diagn6sticos, estudios de organizaci6n, y disefio de manuales
y sistemas que permitieron reorientar la administraci6n uni-
versitaria para mejoramiento de sus funciones. 

En cuanto a las condiciones generales para el funcionamien 
to de la Educaci6n Superior, además de la estabilidad jurídi7 
co-política, las instituciones requerían de financiamiento -
adecuado y suficiente. Al respecto, cabe subrayar que si - -
bien la soluci6n econ6mica no trae consigo las soluci~nes de-

' carácter estrictamente académico, éstas no se logran sin 
aquélla. 

Las tradicionales demandas de las IES a fin de que se esta 
bleciera un procedimiento más fluído para la entrega de los 7 
subsidios, y se adoptara una política más adecuada con respec 
to a su asignación, deriv6 en la definici6n de seis criterios 
a considerar en la ministraci6n de subsidios. 

- Consolidación de los recursos econ6micos correspondien-
tes al 6ltimo afio de ejercicio presupuesta!. 

- Equidad y proporción conforme a las políticas de descen
tralizaci6n y desarrollo regional. 

- Tasas de crecimiento anual de cada instituci6n en fun--
ci6n de la demanda local y capacidad de expansión. 

- Ajuste de recursos a la tendencia inflacionaria nacional. 

- Asignación para el mejoramiento y superaci6n académica -
del personal docente. 

- Complementariedad de los recursos econ6micos. 
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Además de la situaci6n comentada, el PGD di6 prioridad al 
sector educativo, lo qué se tradujo en una mayór participa-
ci6n de su financiamiento por parte del sector público. Así, 
el presupuesto total del sector educativo registr6 entre - -
1977 y 1982, un incremento, en términos absolutos, equivalen 
te a 5.7 veces, pasando de 93,522 millones en 1977 a 531,71V 
millones de pesos en 1982. · · 

Sin embargo, dicho incremento en precios constantes en -
realidad duplica el total correspondiente al afio base (cua-
dros 14, 15, 16 y 18). 

El presupuesto de la SEP, en el período arriba mencionado 
creci6 6.2 veces, representando para 1982 el 72.4\ del gasto 
educativo. 

Por su parte, los gobiernos estatales aumentaron cinco ve 
ces -a precios corrientes- el presupuesto destinado a metas7 
inherentes a la educaci6n en 1977-1982, lo que signific6 el 
12.8\ del total en 1982. Otra precisión es que el incremen
to a precios constantes es sólo de 1.75 veces. 

Respecto a los gobiernos municipales, aún cuando incremen 
taran el monto de sus presupuestos en el período citado, su7 
participaci6n relativa es baja y representa para 1982 única
mente 1.1%. 

Por lo que toca a la contribuci6n de otras Secretarías y
Organismos Federales en el Sector Educativo, se observ6 un -
crecimiento presupuestario de 4.9 veces a precios corrientes, 
representando el 8.8% del presupuesto total. 

Como puede apreciarse, los servicios educativos están con 
dicionados, entre otros factores, por los índices de. infla-7 
ci6n, ya que no obstante los grandes incrementos presupu~sta 
rios, el gasto real de las instituciones no está al margen 7 
del incremento de los costos. 

En lo correspondiente a la Educaci6n Superior, en térmi-
nos absolutos, se increment6 poco más de 3 veces el monto -
presupuesta! asignado a los Subsistemas Universitario y Tec
nol6gico, entre 1978 y 1982. Sin embargo, la participaci6n
de ambos en el presupuesto total de la SEP en términos rela
tivos, represent6 el 10.3% en 1982 porcentaje que es, uno de 
los más bajos del período (cuadros 15 y 17). 
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En este sentido. respecto a la composici6n del presupues
to asignado a la Educaci6n Superior por la SEP. puede seña-
larse que se distribuy6 en una proporci6n del 70\ al Subsis
tema Universitario y del 30\ al Tecnológico en el período de 
referencia. Así sus montos presupuestales aumentaroff, en - -
términos absolutos, 3 veces para las universidades y 3.2 ve
ces para los tecnol6gicos, lo que en precios constantes equi 
vale a 1.2 y 1.3 veces, respectivamente. -

Para determinar la real importancia de estos incrementos, 
se deberá confrontar con relaci6n a la matrícula y costo por 
alumno/subsistema. 

3. Universidades Póblicas vs. Universidades Privadas. 

La UNAM y el IPN ya no poseen el monopolio de la Educa--
ci6n Superior. debido al aumento de las universidades priva
das vinculadas a los sectores empresariales modernos, intere 
sados en la formaci6n de cuadros técnicos y profesionales --=
con un perfil ideológico acorde con este tipo de empresas -
(con ello se vincula el origen de clase con el mercado del -

. , empleo). 

El desarrollo de las instituciones laicas dedicadas a la 
preparaci6n de personal .de alto nivel, muestran un aumento -
de la participación del "estrato alto" del 20 al 33\; del -
"estrato medio" del 23 a 33t y la procedente de los "secto-
res populares" disminuy6 dél 57 al 33t 23/. Esto Último de 
bido a que los precios de las colegiáturas aumentaron más ra 
pidamente que los salarios de las clases populares. -

Las instituciones privadas casi triplicaron su poblaci6n
escolar entre 1970 y 1980 registrando un crecimiento de - -
12.5% anual. Su participación relativa dentro del conjunto
total de IES; el subsistema privado alcanzó el 13.6% en 1970 
y 13.2\ para 1980. No obstante que hubo congruencia en el -
crecimiento del alumnado. se observó anarquía e improvisada
proliferaci6n de instituciones privadas durante la década: -

lll Latapí Pablo, Análisis de un Sexenio de Educaci6n en Mé
xico Op. cit. p. 
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de 50 existentes en 1970 se pas6 a más de· 100 en 1980, muchas 
de las cuales registran un n6mero insignificante de alumnos,
pero con infraestructura física suficiente para un crecimien
to posterior. Conviene destacar, el alto grado de concentra
ci6n con que surgen las instituciones privadas, ubicándose -
mis de 50 en el Distrito Federal y .las restantes en las áreas 
metropolitanas de Monterrey, Guada!ajara y Puebla~/. 

Las instituciones privadas muestran una calidad académica
aceptable y han adquirido un sólido prestigio con el deterio
ro académico de las instituciones p6blicas 25/. Sin embarg~ 
estas Últimas instituciones no obtienen rend'iiiiientos académi
cos proporcionales a las erogaciones que realizan, debido a -
que dichas instituciones no están interesadas en optimizar -
sus costos, sino en ofrecer servicios capaces de atraer a es
tudiantes pertenecientes a las clases mencionadas. 

Las IES tienen la característica de ser sumamente heterogé 
neas en su estructura y régimen legal, con la particularidad7 
de haberse originado para atender necesidades específicas en
la formación de recursos humanos que respondieran a·requeri-
mientos muy concretos de diferentes sectores productivo y pro 
gramas de desarrollo regional. Weatherford al hablar sobre 7 
los fines de la educaci6n, mencionaba que en"··· las escue-
las p6blicas ••• se persigue ••. la instrucci6n vocacional, la 
adquisici6n de técnicas directamente útiles para ganarse la -
vida; en tanto que, en las escuelas particulares. el fin pre
ferido por la mayor!a de los estudiantes es obtener una educa 
ci6n básica general ••. " 26/. -

En forma general podemos mencionar las funciones y fines -
que ha desempedado la educaci6n privada: Ha sido elemento de 
socializaci6n ( o transmisor de valores) con el fin de produ
cir intergeneracionalmente la cultura de ciertos grupos soci~ 

24/ !bid .• p. 112 

25/ En este deterioro ha influido la inestabilidad política -
de las universidades públicas y la p6rdida de imagen ante 
la opini6n p6blica por el estado ca~tico a que han llega
do. Los problemas politicos, son casi en su totalidad de 
origen sindical. 

26/ Weatherford. Fines de la Educaci6n Superior, UTEHA, Mé
xico 1963, p. 86. 
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les, transmitiendo el status del cual disfrutan. Asimismo, ha 
servido de vehículo para extender la cultura, la instrucci6n
y formación de los cuadros· requeridos por las fracciones polí 
tica y econ6micamente dominantes del pa{s. También en cierta 
medida, ha introducido algunas innovaciones pedag6gicas con -
determinadas tradiciones de excelencia acad~aica y han permi
tido canalizar, hacia el sistema escolar, algunos recursos -
adicionales a los que aporta el Gobierno Federal. 

La existencia y supresi6n de las escuelas o instituciones
particulares han estado condicionadas por las relaciones exis 
tentes entre el Gobierno Federal y estos grupos sociales. De 
bido a ello, los servicios educativos impartidos por los par"::" 
ticulares requieren el reconocimiento de validez oficial otor 
gado por el Estado o de sus organismos descentralizados, en-::
los casos en que estén facultados para ello. 

A este respecto, la fracci6n V del artículo 3° Constitucio 
nal expresa: 

"El estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier -
tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios -
hechos en planteles particulares" 27/. 

Por otra parte, el artículo 24 de la Ley Federal de Educa
ci6n establece la obligación de "vigilar que la educaci6n -
que imparten los particulares se sujete a las disposiciones -
de la ley. por lo que, de esta manera los particulares quedan 
obligados a sujetarse a las condiciones que se establezcan en 
los acuerdos y demás disposiciones que dicten las autoridades 
educativas". Otra disposici6n encaminada a vigilar y supervi
sar la Educaci6n Superior es la Ley Federal para la Coordina
ci6n de la Educaci6n Superior. 

Como podemos observar el acto educativo de los particula-
res, dentro de la legislaci6n mexicana, carece de validez por 
sí mismo, ya que el Estado se reserva el derecho de ser co--
rresponsable, toda vez que se otorga el reconocimiento de va
lidez oficial a los estudios que imparten los particulares, -

El Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ca 
be señalar que el reconocimiento no se otorga a la insti7 
tuci6n o plantel, sino a los estudios proporcionados por
ellos. 
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a través de la supervisi6n y vigilancia de éstos. 

La legitimación de los documentos expedidos por las insti
tuciones privadas se adquiere mediante la firma de la autori
dad competente -en cuyo caso es la que haya concedido el reco 
nocimiento- expresado claramente en el artículo II del Kegla'::° 
mento de la Ley de Profesiones. 

"Cuando los títulos o grados sean expedidos por personas -
que no tengan el carácter de autoridades federales o fun-
cionarios de los estados, deberán contener la legalizaci6n 
de las firmas de dichas personas, otorgada por la autori-
dad competente" ZS/. 

La sanci6n oficial sobre las acciones educativas en el ni
vel superior obedece al grado de complejidad de éstas, ya que 
existe una gran diversidad de planes y programas estructura-
dos de una manera anual, semestral o tetrasemestral. El con
tenido de los programas puede diferir aún y cuando la denomi
naci6n de la asignatura sea la misma. Todo esto pone de mani 
fies.to la complicada responsabilidad que se adquiere al otor-=
gar el reconocimiento a estudios impartidos por los particula 
res en este nivel. -

El sector privado, establece que la educación debe jugar
un papel importante en el proyecto de desarrollo y a las uni
versidades de manera muy particular, la funci6n de formar los 
cuadros técnicos y profesionales que exige el nuevo sector he 
gem6nico de la economía. Este requiere de una universidad -
funcional, acrítica, apolítica, y de "alta calidad académica", 
de acuerdo con sus normas y valores acerca de lo que se en--
tiende por calidad académica. El modelo de universidad es la 
universidad particular que se adapta perfectamente a sus re-
querimientos; una universidad eficiente 1 rentable, "centrada" 
en sus funciones y ajena a la lucha pol1tica e ideol6gica. 

Sin embargo, el desenvolvimiento de las instituciones pri
vadas de nivel superior, depende cada vez menos de las políti 
cas gubernamentales debido al apoyo que reciben de diversos 7 
organismos independientes que necesitan los cuadros que ac--
tualmente están siendo formados por dichas instituciones. - -

28/ CONPES Aspectos Normativos de la Educaci6n Superior, -
ANUIES México 1981, p. 12. 
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Asimismo. se puede observar que un segmento de estas institu
ciones trata de ampliar su cobertura. o de modificar su au--
diencia tradicional. Por lo que, en el futuro. se requerirá
de mecanismos financieros que permitan el funcionamiento de -
sistemas escolares basados en la capacidad de pago de cada -
estudiante. de tal manera que el Estado subsidie la educaci6n 
en la medida necesaria para garantizar una verdadera igualdad 
en la distribución de las oportunidades educativas y socia--
les. 

En los Últimos años se observa que algunas instituciones -
privadas -que tradicionalmente se dedicaban a la educaci6n de 
los estratos sociales altos- se interesan ahora en ampliar su 
cobertura. lo cual ha ocasionado ciertos problemas financie-
ros debido a la dificultad para recuperar sus costos de opera 
ci6n a través de las colegiaturas que puedan pagar sus alum-7 
nos. 

Esto es obvio, tomando en cuenta que los colegios tradicio 
nales, cuyo alumnado procede los estratos sociales altos, ope 
ran regularmente con superávit financiero. De no ser así, -
ellos disfrutan de diversos subsidios de carácter privado, -
compensando los altos costos de la Educación Superior imparti 
da por instituciones privadas. -

Las aportaciones de los particulares al desarrollo educati 
vo, se canalizan principalmente a través de dos mecanismos; 7 
el sistema impositivo y el sistema de educaci6n privada evi-
tándole al Estado la necesidad de cubrir el 100% de esta Edu
caci6n. 

Por consiguiente, las contribuciones del sector privado al 
sistema educativo depende de la eficiencia con que funcione -
la Administraci6n Pública en el área de los impuestos, as! c~ 
mo del comportamiento de las demandas efectivas que pueden 
ser satisfechas a través de la Educación particular. 
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IV EDUCACION SUPERIOR, EMPLEO Y DESARROLLO 

A. La Planeaci6n de la Educaci6n Superior. 

Instituir un Sistema Nacional de Planeaci6n de la Educaci6n 
Superior en México, significa definir y ejercer una política -
educativa que proporcione los mecanismos para la. inserci6n ac
tiva y consciente de las instituciones educativas en e1 proce
so de desarrollo econ6mico social del país; a1 mismo tiempo, -
implica crear las condiciones para que este nivel educativo -
pueda superarse por sí mismo, dando respuesta eficaz a la de-
manda de servicios educativos, tanto cuantitativa como cualita 
tivamente. Por otra parte, pretende introducir cambios para ::
asimilar o producir nuevos conocimientos científico-tecnol6gi
cos y formar los recursos humanos correspondientes. 

La planeaci6n en las IES, es una tarea iniciada en la segun 
da mitad de la década de los sesenta; los 6rganos de planea---=
ci6n -en su mayoría- emergen por acuerdo del rector y en oca-
siones se formaliza en las leyes orgánicas o estatutos univer
sitarios correspondientes. 

En la mayoría de los casos, los 6rganos de planeaci6n se en 
cuentran realizando funciones diferentes a las originalmente ::
establecidas en los correspondientes acuerdos de creaci6n, pe
ro se mantiene la característica común de servir de apoyo téc
nico a las autoridades universitarias. Las actividades y las 
áreas de competencia de los 6rganos de planeaci6n varían en -
funci6n de la estructura organizativa de la instituci6n, de la 
capacidad de integraci6n de los problemas institucionales y de 
la interacci6n con las dependencias académicas y administrati
vas; asimismo, existe una gran variedad de deno;ninaciones ta-
les como: Unidad, Direcci6n, Coordinaci6n, Comisi6n, Divisi6n 
y Departamento, ubicadas en relaci6n directa con la máxima - -
autoridad de la institución. En algunos casos, no tiene inje
rencia y en otros actúan como conciliadores o armonizadores -
frente a las demandas y propuestas de asignaciones presupuesta 
les en la fase de elaboraci~n y revisi6n. -

La importancia de la planeaci6n radica en la capacidad de -
incorporar cambios cualitativos en el sistema a través del aná 
lisis de los problemas, la formulaci6n de alternativas y el dT 
seño e instrumentaci6n de nuevos modelos educativos, así como
la introducci6n de innovaciones en los ya existentes. De ahí 
que debamos considerar a las IES como instancias de promoci6n, 
difusi6n y desarrollo de métodos y técnicas de planeaci6n. 
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Antes de instrumentar la planeaci6n de la Educación Supe--
rior es indispensable la identificaci6n de los problemas funda 
mentales de la realidad nacional para calificar las priorida-7 
des de desarrollo; asimismo, evaluar el sistema actual de la -
Educaci6n Superior y de los ciclos que la anteceden, a efecto 
de preservar o modificar las estructuras, redefinir objetivos 
y mejorar el desarrollo de sus funciones. 

Durante el régimen de LEA -en materia educativa- se actu6 -
con visi6n de largo alcance, ya que se crearon: 650 tecnol6gi
cos agropecuarios, 195 tecnol6gicos industriales, 32 tecnol6gi 
cos pesqueros, 70 centros de estudios tecnol6gicos agropecua-7 
rios, 125 centros de estudios científicos y tecnol6gicos, 42 -
institutos tecnológicos industriales, 8 centros de ciencia y -
tecnología del mar y 8 institutos tecnol6gicos-agropecuarios.11 

Desde el punto de vista jurídico-administrativo en el Sec-
tor Público Federal, la planeaci6n se inicia en el afto de 1976 
a través de la promulgación de las siguientes leyes: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Fede
ral. 
Ley General.de la Deuda Pública. 
Acuerdo de Agrupamiento Sectorial de la Administración 
Pública Paraestatal. 

Los objetivos planteados en ellas pretenden evitar la dupl! 
cidad de funciones y que las decisiones gubernamentales se tra 
duzcan efectivamente en los resultados que demanda la socie- 7 
dad; hacer posible el manejo más racional y eficiente de los -
recursos y llevar un mayor control del gasto; además de garan
tizar el cumplimiento de los propósitos planteados, así como -
optimizar el uso de los recursos financieros y operar los sis
temas de información necesarios para conocer, vigilar y eva- -
luar la situación crediticia del país. 

La visi6n del Partido Revolucionario Institucional. para el 
régimen de JLP, fue considerarlo como un gobierno de transi- -
ci6n, donde es ineludible la crisis internacional que se en- -
frenta. En plena creación de un nuevo modelo de desarrollo, -
se enfrentó a un agudo período de inflación, acompañado de es
tancamiento y desempleo. 

Partido Revolucionario Institucional, Cien PuntosD Plan 
Básico de Gobierno 1976- 1982. Comisi6n Nacional dito-
rial. México 1975. p. 4. 
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"Un período de transici6n, por duro que sea, se justifica -
en cuanto contiene pautas para el desarrollo ulterior, que - -
afiancen las medidas positivas y permitan desterrar los facto
res negativos .•. " ~/ 

En la medida en que se persista en copiar las formas de vida 
de los países industrializados, subsistirán los problemas que -
aquejan a grandes capas sociales, presentando un freno al prop6 
sito de elevar la capacidad de ahorro e inversi6n del pa{s; en
tre estos grandes problemas se encuentran los que se derivan de 
la interrelaci6n entre la educaci6n, empleo y desarrollo nacio
nal. Por lo que, en la elaboraci6n del PNES, se establecen los 
siguientes planteamientos, derivados del diagn6stico que funda
menta el plan de referencia: II 

l. Establecer los objetivos generales que deberá seguir el 
plan: En este lineamiento destaca la necesidad de establecer 
prioridades para regular su orientaci6n, expansi6n, diversifica 
ci6n, distribución geográfica, social y académica. Reducir los
desequilibrios regionales a través de una política de especiali 
zaci6n; así como, que las universidades se preocupen por el de7 
sarrollo del país, combatir la llamada "crisis de vinculación", 
y definir las relaciones entre las IES integrantes, estado y -
sistema de producci6n. 

2. El tipo de funciones a través de las cuales se espera que 
las IES contribuyan al logro de esos objetivos; se refiere a de 
sarrollar modelos de educación adecuados a las "condiciones deT 
país" orientados a la soluci6n de problemas nacionales, optimi
zar el aprovechamiento de los recursos, elevar la calidad y la 
eficiencia así como fortalecer los programas de educación abier 
ta y mejorar la comunicación entre la docencia, la investiga- 7 
ción y el desarrollo del pa!s. 

3. Las características que deberían reunir los mecanismos de 
plarieaci6n; se insiste en una planeaci6n participativa que faci 
lite la difusi6n de innovaciones. -

Entre los principales problemas que enfrentan las IES pode-
mos mencionar; la llamada "crisis de vinculación con el sector 
productivo", resultado de las contr.adicciones que existen entre 

V Ibid .• p. s. 
Rangel Guerra, La Educaci6n Superior en México El Cole-
gio de México, 1979 p. 59 
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los intereses de la élite económica y las aspiraciones de los 
estratos medios; la improvisación académica, como resultado de 
que la sociedad prefiere redistribuir el prestigio ocupacional 
-a través de la expansi6n del número de personal con titulo-, 
antes que distribuir realmente la riqueza y el poder; la fuer
te concentraci6n de la demanda en pocas zonas.el cual proviene 
del modelo de desarrollo hasta ahora adoptado. Sin embargo, -
el principal problema a solucionar es el generar ocupaci6n pro 
ductiva y remunerada necesaria para asegurar el aprovechamien7 
to de los profesionales, a fin de combatir el desempleo y sub
empleo ya existentes. 

l. ¿Por qué Planear la Educación Superior? 

El interés sobre el desarrollo de un país a través de la -
planeaci6n, desemboca en la formulaci6n de programas de desa-
rrollo nacionales, regionales y sectoriales, en los que se es
tablecen prioridades, calendarios de realizaci6n y financia- -
miento. Esto ha conducido al surgimiento de una demanda de ex 
pertos, especialistas, investigadores y en general, de profe-7 
sionales de alto nivel indispensables para la ejecuci6n de los 
programas antes citados. Sin embargo, en el caso de México, -
que inicia su desenvolvimiento con recursos limitados, o inade 
cuadamente aprovechados, carece de los medios materiales y fi7 
nancieros para la formaci6n de estos profesionales dentro de -
sus propios sistemas educativos y productivos, recurriendo fre 
cuentamente a la formaci6n de muchos de sus especialistas en -
otros países a través de becas o de importaci6n de especialis
tas extranjeros. 

Los estudios de Posgrado van proliferando sin planeaci6n, -
y ya es posible comprobar distorsiones semejantes a las que -
existen en las licenciaturas. El 35.6\ de los estudiantes de 
Maestría de todo el país cursan programas de Administraci6n y 
sólo el 4% estudios agropecuarios. Asimismo, se observa que -
los estudios de Posgrado se concentran en el Distrito Federal; 
la UNAM tiene 176 programas (17\), el IPN 62 programas (13\) y 
el conjunto de instituciones en el Distrito Federal 288 progra 
mas (60%). !/ -

Cabe destacar, que no se observa un patr6n de distribuci6n 
en la matrícula que corresponda a las necesidades del país, por 
lo que cabe preguntarse si la apertura de una maestría obedece 
al bajo costo de establecerla. 

Aunque las IES, coinciden en objetivos, la diversidad de -
las mismas hace difícil la coordinaci6n de funciones y serví--

: .. / ANUIES, Estatuto, Organizaci6n y Reseña Hist6rica. ANUIES, 
México 1960 p. 158 
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cios que deben cumplir. Derivado de lo anterior, la importan-
cia de planear la Educaci6n Superior radica en determinar los -
principios, estrategias y·polfticas generales para precisar los 
medios que conduzcan a la realización de los fines de la educa
ción. 

Desde la antigaedad, Aristóteles seftalaba la importancia de 
la Educación¡ 

"De todas las cosas •••• la que más contribuye a la calidad -
permanente de las constituciones es la adaptación de la educa-
ci6n a la forma de gobierno .•• y nadie negará que el legislador 
debe dirigir su atención sobre todo, a la educación de la juven 
tud, o que el descuido de la educaci6n dafia a los Estados. El
ciudadano debe ser moldeado para que se adapte a la forma de go 
bierno bajo la que vive" ~/ -

Asimismo, el Licenciado Fernando Solana. confirmando esta te 
sis, durante el X Seminario Interamericano de Presupuesto plan7 
te6 lo siguiente: 

"· •. el activo .•• de un país lo forman no solamente sus plan
tas industriales, sus carreteras, sus edificios, sino la capaci 
dad de sus personas, la capacidad de quienen integran la socie7 
dad nacional; en la medida en que se eleva esta capacidad por -
la vía de la educación y la capacitación, se está aumentando la 
posibilidad de producir más y de producir mejor •.• los proble-
mas de México, los problemas del desarrollo. los problemas de -
crecimiento del producto, o crecimiento económico, se sienten -
frenados por la falta de una población que oportunamente no tu
vimos la capacidad de preparar". §./ 

Tomando en consideración que la Educaci6n y la investigación 
son factores importantes en el desarrollo y una de las inversio 
nes más rentables en el mediano y largo plazo, podemos identifi 
car en la planeación dos grandes méritos: -

á.- El haber introducido en la toma de decisiones de políti
ca educativa una exigencia de racionalidad, sistematización y -
modernización; y 

Weatherford, Op. cit. p. 44. 
SPP, La Política Educativa en México. D~cimo Seminario -
Interamericano de Presupuesto. México, Mayo de 1981, p.28. 
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b.- El haber hecho sentir la necesidad de una investigaci6n 
científica interdisciplinaria sobre los procesos educativos co 
mo procesos sociales. 

2. Problemas de la Planeaci6n Educativa. 

Las tareas que se han asignado a la planeaci6n de la Educa
ci6n Superior, generalmente se han limitado a resolver proble-
mas cuantitativos; sin embargo, en nuestra opini6n, también de 
ben plantearse soluciones de tipo cualitativo, de tal manera 7 
que la planeaci6n de la Educación Superior sea un instrumento 
de preparaci6n, de contenido, de estructura y métodos por los 
cua1es pueda resolver los problemas que aquejan al sistema edu 
cativo. -

En los países dependientes, como es el caso de México, las 
dificultades se acentóan dada la dependencia econ6mica y tecno 
16gica, además de la ausencia de sistemas de informaci6n esta7 
dística confiable y adecuada que sirva para determinar el com
portamiento futuro del sistema en base a la interrelaci6n de -
1as diversas variables que inciden en su comportamiento. 

Por otra parte, un proceso de planeaci6n que tienda a opti
mizar el funcionamiento de un sistema, requiere de canales de 
comunicaci6n, supervisi6n y coordinaci6n adecuados para esta-
blecer las relaciones entre las diferentes actividades. Para 
que se pueda llevar a cabo esta actividad se requiere que exis 
ta un mínimo de informaci6n jerarquizada, que alimente adecua7 
damente a los canales de comunicaci6n y permita elaborar las -
evaluaciones pertinentes. 

Las dificultades para realizar la planeaci6n de la Educa- -
ci6n Superior radican en la imposibilidad de predecir a largo plazo, 
no solamente los cambios tecnol6gicos, sino también las varia
b1es econ6micas b4sicas ( PIB, estructura, composici6n de capi 
tal, etc.·). Si bien es cierto que han existido esfuerzos de
p1aneaci6n econ6mica, estos no han mostrado una política econ6 
mica_suficientemente definida como para prever la evoluci6n -
de la estructura del empleo, a fin de normar el desarrollo de 
la Educaci6n cuantitativa y cualitativamente. 

En México, el centralismo social, político y ec.on6mico ha -
determinado el crecimiento centralizado del sistema educativo, 
así como la aparente falta de planeaci6n en la Educación Supe
rior. No se ha planeado el crecimiento y la diversificaci6n -
en interrelaci6n con las ciudades y regiones en las cuales su~ 
gen y crecen las IES, tradicionalmente la planeaci6n educativa 
ha p1anteado objetivos, metas y estrategias que parten de aná
lisis globales. Sin embargo, es necesario plantear la posibi
lidad de instrumentar una estrategia de planeaci6n descentra!! 
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zada y disponer de mecanismos necesarios para contrarrestar - -
cualquier acción que intente desvirtuar el proceso de descentr~ 
lizaci6n educativa. 

Esta estrategia no puede ser instrumentada a corto plazo, -
porque no se cuenta con las estructuras administrativas necesa
rias, por lo que se requiriría, avanzar paulatinamente en la -
extensi6n y profundidad de la planeaci6n sugerida y tener en -
cuenta, que una adecuada instrumentaci6n de este modelo, necesi 
ta basarse en una estrategia de car&cter experimental, en la -
que se requeriría; 

- Entrenar o reclutar personal que sirva de apoyo a los gru
pos regionales de planeaci6n educativa. 

- Efectuar en las regiones los sondeos necesarios para prepa 
rar la introducción de los sistemas de consulta y partici7 
paci6n comunitaria en la planeaci6n; y 

- Desarrollar y someter a prueba los instrumentos de evalua
ci6n necesarios para detectar las modificaciones que se -
requieran. 

La fragmentación de la planeaci6n universitaria no es en sí 
m·ála • lo que la hace negativa es que se aisla de su contexto - -
social al actuar fuera de la realidad; hay un gran vacío en --
cuanto a lo que devolver' el SNES a la sociedad, en función de 
los insumos que recibe. 

La planeación educativa ha dejado fuera de su análisis y 
proyecciones un planteamiento esencial: ¿Cómo y d6nde se inte
grarin los egresados de las IES en la década pr~xima? - - - - -
¿C6mo coadyuvarán estos al desarrollo del país?. En general, -
la política educativa de planeaci6n no ha podido modificar las 
estructuras tradicionales y por eso no responde a la realidad -
socioecon6mica. 11 

La demanda educacional es generada por factores sociales que 
pueden ser agrupados en dos categorías analíticas; 

l. Fen6menos ex6genos al proceso de planeaci6n educativa; -
entre ellos podemos considerar el crecimiento demográfico, la -
urbanizaci6n y el desarrollo experimentado por los estratos so
ciales que tienen la capacidad efectiva para demandar escolari
dad. 

Es importante seftalar que esto es un reflejo de la políti
ca estatal, ya que las IES aun con cierto grado de autono
mía forman parte del mismo. 
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2. Fen6menos que pueden ser controlados a través de los me
canismos de planeaci6n educativa como son; la escolaridad que 
el mercado de trabajo exige para desempefiar las diversas ocupa
ciones y el comportamiento de los costos de la Educaci6n. 

Por otra parte, se ha detectado entre los principales proble 
mas de los instrumentos de planeaci6n los siguientes aspectos:-

Se le concede poca importancia a la realidad socioecon6mi 
ca en la cual se ubica la Universidad y se minimizan los costos 
políticos y las dificultades prácticas que acarrea la implanta
ci6n de la planeaci6n. 

La elevada capacidad de computaci6n electr6nica de datos 
que poseen las casas de estudio no tienen el debido aprovecha-
miento que de ella se hace para los efectos de manejo adminis-
trativo, planeaci6n e inclusive investigaci6n. 

Discrepancias entre los resultados esperados de su aplic~ 
ci6n y los resultados reales. 

Una carga negativa consiste en el carácter burocrático de -
las IES; en ellas, muy frecuentemente, 6rganos administrativos 
con mentalidad burocrática ejercen una verdadera dictadura so-
bre los 6rganos dedicados a la docencia y a la investigaci6n. 

La falta de técnicos y de personal debidamente preparado en 
el terreno de la planeaci6n educativa, parece haber conducido -
al país a imitar los modelos del exterior; factores estructura
les dé diverso tipo han determinado que las IES cuenten con po
cos expertos capacitados en las tareas de planeaci6n. Por lo -
anterior, nuestro planteamiento es que la política educativa y 
consecuentemente los planes y programas de estudio, deben ser 
disefiados de tal manera que la Educaci6n que los estudiantes r~ 
ciban corresponda efectivamente a sus propias necesidades y a -
las de la sociedad en que estos viven. 

Los cambios en los procesos tecnol6gicos requieren cambios -
en los insumos educativos de las ocupaciones correspondientes, 
la ciencia está avanzando mucho más rápidamente que la Educa--
ci6n, es decir, la masa de conocimientos se ha incrementado mu
cho más aprisa que los medios de difundirlos. Por tal motivo, 
los disefiadores de políticas educativas tendrán que adaptar la 
enseñanza, tanto en sus métodos como su estructura y contenido 
a las nuevas situaciones creadas por el desarrollo del mercado 
de trabajo, cuyos requerimientos se hacen más fluctuantes. 

Entre los estudios tendientes a mostrar la correlaci6n en-
tre la Educación, los ingresos personales y los niveles de desa 
rrolloalcanzados por el país, el más conocido es el que ha recT 
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bido el nombre de "Hip6tesis del Credencialismo" • el cual su-
giere que la escolaridad está asociada con el ingreso y la po
s ici6n ocupacional, en virtud de que los certificados escola-
res o títulos académicos reflejan capacidades útiles para el -
trabajo. por lo cual los empresarios prefieren a quienes dispo 
nen de mayores grados de escolaridad. -

Los resultados disponibles muestran lo siguiente: 

Aunque se ha comprobado que la escolaridad facilita· el -
acceso a las ocupaciones mejor remuneradas -y que los ni 
veles escolares van aumentando-, también se ha observado 
que la movilidad ocurre entre puestos que corresponden a 
un mismo estrato ocupacional. 

La escolaridad no esta relacionada con la calidad del -
trabajo ejecutado. si se mantiene constante la ocupaci6n 
desempefiada. 

Al mantener constantes otros elementos entre los facto-
res considerados por los empleadores al ofrecer "los me
jores puestos" se encuentran algunas características ac
titudinales o culturales, tales como la fidelidad a la -
empresa o instituci6n. 

Otro de los grandes problemas que enfrenta la planeaci6n -
educativa es que cada día es más difícil establecer las funcio 
nes específicas de una profesi6n. debido a que el grado de in7 
terdependencia de ellas, amenaza su principio de identidad pro 
fesional o especializaci6n. -

La identidad profesional se deriva de lo que se pudiera lla 
mar la autonomía o independencia de cada profesi6n o de cada 7 
especialidad claramente diferenciable en el desempefio que rea
l iza en el campo del trabajo. No obstante, la independencia -
particular de ellas, todas se agrupan en tres sectores profe-
s ionales: el biol6gico o médico• el sector técnico y el sector 
de las profesiones sociales. 

En atenci6n a lo anterior el Dr. Alfonso Barrero establece: 
"La identidad de las profesiones está en raz6n de la identidad 
del campo científico profesional y laboral sobre el cual ellas 
act1fa·n". '§/ 

Barrero Alfonso; La identidad de las ~rofesiones en la -
universidad, el oficio y el trabaJO. em1nar10 Interna-
cional sobre Administraci6n Universitaria. Direcci6n Eje 
cutiva de la Asociaci6n Colombiana de Universidades. Co-7 
lombia.- p. 69 
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El grado de interdependencia de las profesiones están en fun 
ci6n de que tan concreto y preciso es el campo específico que 7 
tiene cada profesi6n, por lo que, entre más interdependiente sea -
una profes Hin es más porosa y penetrable, más propicia a intro
misiones, o injerencias provenientes de otras profesiones. Por 
consiguiente, el grado de identidad de una profesi6n en el ámbi 
to del trabajo, depende del éxito que tenga la Universidad en 7 
determinar cuáles son las ciencias que sustente el arte de la -
profesi6n y cuál es el oficio específico e inconfundible que la 
sociedad y el trabajo esperan y exigen de cada profesi6n. 

El principal problema que ha enfrentado la planeaci6n educa
tiva en las ~ltimas décadas, es el de su expansi6n y financia-
miento. 

Algunos autores establecen que el gasto realizado por el Es
tado en el rengl6n educativo, se convierte, a mediano y largo -
plazos, en una mayor productividad, individual y social; en - -
otras palabras. los miembros de una sociedad por recibir mayor 
Educaci6n adquieren ciertas habilidades y capacidades que los -
vuelven (supuestamente) más productivos. 

Los problemas de financiamiento se agudizan en raz6n directa 
del aumento de la demanda y de los problemas que surgen de la -
mala distribuci6n de oportunidades educativas en el" país. Debí 
do a esta, la asignaci3n de recursos ha adquirido un carácter 7 
selectivo" •.• los colegios superiores públicos s~guen el sende 
ro, no de la expansi6n desmedida y de la admisión automática, -
sino de la mayor selectividad". 9/ La justificaci6n a esta po 
lítica radica en el planteamiento de que deben de asistir a la
Universidad, aquellos estudiantes que presentan mayores probabi 
lidades de ser formados, cambiados y desarrollados. Sin embar
go, no se sabe muy bien c6mo descubrir y seleccionar a dichos 
estudiantes. 

En 1977, el incremento en términos reales del presupuesto -
destinado a Educaci6n fue insuficiente para cubrir el crecimien 
to de la demanda educativa debido al proceso de expansi6n que -
se había observado desde 1970. En ese afio la mayor parte de -
las IES experiment6 una crisis financLera .!..Q/ bastante fuerte 
27 Weatherford, Op. cit. p. 60 
10/ La crisis fiscal puede interpretarse como la insuficiencia 

de recursos por parte del Estado para financiar sus progr~ 
mas de gasto corriente e inversi6n. 
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por e1 tope del 13' de incremento a los subsidios, cuando tres 
aftos antes se habían observado incrementos del SO 6 del 100\ -
en las transferencias proporcionadas por el Gobierno Federal. 
Es obvio que esto también obliga a una reasignaci6n presupues
taria. que di6 como consecuencia una serie de desajustes que -
se expresaron en términos de topes salariales y de falta de -
apoyo financiero para los programas de material didáctico, pa
ra la edición de materiales y sobre todo para el apoyo a las -
IES, en las que el subsidio federal cubre casi el 30t de los -
gastos. · 

El problema inflacionario da lugar a las demandas de los -
trabajadores por revisiones salariales. Desafortunadamente. -
la Educaci6n Superior no es una industria que pueda combatir -
la inflaci6n con mejoras tecno16gicas. por lo que el alza de -
los costos no se contrarresta con aumentos en productividad co 
mo en otras ramas econ6micas. -

El esfuerzo realizado por el Gobierno Federal, mediante los 
aumentos de fondos dedicados a la Educaci6n Superior, se han -
visto contrarrestados por la expansi6n de la misma. Es difí-
cil que las erogaciones de dichos fondos evolucionen más allá 
de un cierto índice. ya que no pueden ser desatendidos otros -
sectores importantes para el desarrollo econ6mico y social del 
país. Esto ha obligado a pensar en la básqueda de nuevas fuen 
tes de recursos financieros para las IES tales como: acciones 
fiscales, cuotas diferenciadas. créditos educativos, bonos pa
ra la Educaci6n, cobro por prestación de servicios, derechos -
por concesiones, lotería deportiva. venta de productos. donati 
vos y aportaciones voluntarias, aportaciones del sector priva7 
do al desarrollo de ciertas 4reas de estudio, así como elevan
do la productividad del presupuesto dedicado a la Educaci6n 
Superior (optimizaci6n de recursos). 

El someter el financiamiento de la Educaci6n Superior a un 
análisis riguroso. implica cuestionar -entre otras cosas- sus 
objetivos. analizar las fuentes de donde proceden los recursos. 
comparar lo disponible con lo que se requerirá en el futuro, 
e investigar si tales recursos están siendo aprovechados en -
forma eficiente. Todas estas inquietudes entre los encargados 
de la planeaci6n del desarrollo económico y social, se han ori 
ginado por el aumento de recursos financieros necesarios para
satisfacer las crecientes demandas. 

La tendencia en la expansión del gasto ha mostrado que la -
demanda educativa está correlacionada con el ingreso per-capi
ta del país y con el ingreso de que dispone cada unidad fami-
liar. Por lo que, una persona adquiere tanta Educaci6n como -
se lo permiten sus condiciones de vida. Asimismo. el desequi
librio entre las cantidades de egresados y las de aquellos que 
se incorporan. en forma favorable, al mercado de trabajo, pro-
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voca una elevaci6n en la escolaridad requerida para el desempe
fio de las ocupaciones disponibles, provocando a su vez mayores 
aspiraciones escolares en los distintos grupos sociales, incre
mentando la demanda educativa del país. 

Las políticas de financiamiento de la Educac~6n Superior, -
muestran una clara tendencia hacia la concentraci6n del ingreso, 
en virtud de que los servicios son utilizados, en un grado pre 
ferente, por los estratos sociales más altos, ya que las clases 
bajas apenas tienen acceso a escasos grados de instrucci6n y, -
en la mayoría de los casos, de calidad deficiente. 

La justificaci6n a las políticas de financiamiento, por par
te de los encargados de la planeaci6n de la Educación seftalan; 
" •.• las políticas que se implantan en este terreno son indispen 
sables para·que el Estado -en cuanto representante de los gru-7 
pos sociales- garantice el desarrollo de la educación de aque-
llos individuos que al incorporarse productivamente a la socie
dad, hacen posible que los subsidios que el Estado les otorg6 
(durante su formaci6n profesional) se traduzca en beneficios p~ 
ra los estratos sociales inferiores". 11/ 

Esta tesis no es más que un buen propósito, ya que en la --
práctica no se cumplen las condiciones necesarias para que la -
Educaci6n beneficie a los sectores económicamente d~biles. Por 
lo tanto, ni las estructuras tributarias permiten transferir -
los excedentes de ingresos de los individuos más escolarizados 
hacia los sectores más pobres; ni las formas en que están dise
ftadas y se ejercen las profesiones, contemplan la satisfacción 
de las necesidades de los grupos sociales menos favorecidos por 
los subsidios otorgados por el Estado. 

Esta situaci6n podría solucionarse mediante dos procedimien
tos: 

.! .. !/ 

l. -

z. -

Corrigiendo la regresividad del sistema tributario,de -
tal manera que los ingresos fiscales canalizados a la -
Educaci6n Superior procedan en mayor grado de los mis-
mos sectores a los cuales est'n destinados. 

Utilizando los recursos fiscales para subsidiar exclusi 
vamente la Educaci6n de los ~ndividuos más pobres (des
de la instrucción elemental hasta la de nivel superior). 

Muñoz I. Carlos, El ~roblema de la Educaci6n en México; 
¿Laberinto sin salida.. Centro de Estud1os Educativos. 
Méx1co 1979. p. 71. 
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En apoyo a lo anterior, tendrían que establecerse determina
das pollticas de canalizaci6n de'recursos a fin de redistribuir 
el ingreso en forma efectiva •. Una de ellas sería exigir que -
los subsidios otorgados por el Estado a las personas de escasos 
recursos, s6lo pudieran ser utilizados en programas educativos 
orientados hacia la satisfacci6n de las necesidades básicas de 
la poblaci6n; esto exigiría rediseftar las carreras profesiona-
les y modificar la estructura de la demanda de trabajo que ac-
tualmente se está generando. 

Consideramos que es necesario revisar a fondo los mecanismos 
de captaci6n de recursos y las políticas que se siguen para de
terminar la forma en que son canalizados hacia la Educaci6n Su
perior. 

3.- Implantaci6n de la Política de Planeaci6n. 

La planeaci6n educativa ha estado siempre presente entre las 
preocupaciones del hombre. Plat6n, en La Rep6blica, presenta -
un modelo en el que trata de mostrar la necesidad de educar a -
los j6venes para defender y promover los ideales de la sociedad. 
De ah{ que Jaime Castrej6n Diez estime que la planeaci6n de la 
educaci6n encamina la valorizaci6n de los recursos humanos y, -
por consiguiente, favorece el desarrollo del individuo, consti
tuyendo uno de los medios fundamentales para el progreso de la 
sociedad, por lo que, la labor y ejecuci~n de los planes de de
sarrollo de la Educaci6n constituyen un deber esencial de las -
autoridades competentes. 12/ 

En nuestro país, el surgimiento de la planeaci6n no se pre-
senta de manera aislada. Su florecimiento en América Latina es 
a partir de los sesenta, partiendo del área econ6mica y exten-
di~ndose a los sectores sociales, entre los que se encuentra el 
educativo; entre los principales antecedentes de la planeaci6n 
podemos seftalar al Instituto Internacional de Planeaci6n Educa
tiva de la UNESCO y, en 1963 la Reuni6n Interamericana sobre -
Educaci6n, los cuales fueron objeto de fuertes influencias res
pecto al carácter que debía tener la planeaci6n como medio para 
resolver las disfuncionalidades de nuestro sistema educativo. 

Posteriormente en 1965 se estableci6 la Comisi6n Nacional de 
Planeamiento Integral de la Educaci6n, primera instituci6n con 
organizaci6n sistemática que tenía por objeto planear el desa-
rrollo del.sistema educativo nacional en todos sus niveles. 

ll/ Castrej6n Diez J., La Educaci6n Superior en M~xico. Edi-
col, México, 1979, p. 258. 
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Sin embargo• tSsta mostr6 escasa reflexi6n y análisis sobre la - -
problemática educativa específicamente de nuestro pa!s. 

Los supuestos básicos de la planeaci6n de la Educaci6n Supe
rior1 son incongruentes con la actual realidad social; la Edu
cacion Superior es un proceso político en la medida en que el -
Estado la instituye. otorga contenido y la utiliza para sus fi
nes, por lo que, el tiempo y el espacio geográfico juegan un pa 
pel muy importante para situar la funci6n de la Educaci6n Supe7 
rior, toda vez que es una variable más entre las que confluyen 
para promover el cambio social. 

Un proyecto ideol6gico no surge desvinculado de lo que esta 
sucediento en el país en un momento determinado. La coyuntura, 
es decir la correlaci6n de fuerzas políticas y el nivel de la -
lucha ideol6gica de fines de la d!Scada de los sesenta, tuvo un 
impacto decisivo en la política instrumentada en el sexenio del 
presidente Díaz Ordai. quien consider6 a la planeaci6n como el 
instrumento principal para resolver los problemas de la Univer
sidad. 

LEA di6 un viraje en esta política abandonando en cierta me
dida, la insistencia en la planeaci6n para enfatizar la necesi
dad de una reforma universitaria. 

Con la planeaci6n se di6 un proceso de transferencia de tec
nología, similar a la de otros bienes y servicios, lo que tuvo 
claros efectos de modernizaci6n. Las universidades que llega-
ron a incorporar esta técnica y procedimientos, por lo general 
asumieron una actitud acrítica, sin preocuparse por la necesa
ria adaptaci6n o reformulación de tecnología importada. La si
tuaci6n universita:r;ia posibilit6 la adopci6n de la técnica, ha
bía uña preocupación por el creéimiento de las IES, que de no 
controlarse podría-ocasionar serios problemas al Estado y ·~ue
llos de botella" insalvables en el mercado ocupacional, una vez 
egresados. 

El crecimiento de la Universidad, que en los cuarenta se en
foc6 como un proceso de democratización, ahora era visto como 
un proceso de masificaci6n; la necesidad de prever el crecimie!!_ 
to de dichas instituciones ha llevado a muchos a buscar en los 
instrumentos de la planeaci6n educativa, herramientas técnicas 
que les auxilien en la soluci6n de los problemas planteados por 
un crecimiento que no puede ser frenado. 

La ANUIES, en representaci6n de las IES, asent6 los postula
dos técnicos y metodol6gicos sobre el "poder de la planeaci6n". 
En 1968 se cre6 el Centro de Planeaci6n Nacional de Educaci6n 
Superior (CPNES), en el seno de la ANUIES, con el fin de formu
lar el Plan Nacional de Educaci6n Superior, cuyo primer paso -
fue la elaboraci6n de un diagn6stico de la Educaci6n Superior -
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en México. que pretendi6 dar a conocer una situaci6n de dispar! 
dad y disfuncionalidad de las Universidades. 

El PNES buscaba, en palabras del Presidente de la ANUIES, ~n 
1968 " ••• incorporar la Educaci6n Superior. de manera definiti
va y permanente a un programa de desarrollo que permi'tiera el -
establecimiento de las condiciones necesarias para su transfor
maci6n y superaci6n a partir de un análisis profundo de la rea 
lidad educa'tiva nacional": 13/ Sin embargo. debido a la carac-= 
terizaci6n que se le di6 a Ta planeaci6n. el plan nunca se ela
bor6. 

En 1977 se elabor6 el Plan Nacional de Educaci6n con el fin 
de dar congruencia a todas las acciones educativas. El plan -
comprendi6 la elaboraci6n de diagn6sticos educativos, integra-
ci6n de objetivos, estrategias, lineamientos y esquemas de pro
gramaci6n. Los trabajos de planeaci6n educativa se llevaron a 
cabo durante 1978 y parte de 1979 culminando con el establecí-
miento de los Programas y Metas del Sector Educativo 1979/82. 
Como resultado de estos trabajos, la SEP y la SPP elaboraron un 
programa educativo quinquenal, el cual sería actualizado cada ~ 
afio, con objeto de visualizar siempre un horizonte de planea- -
ci6n de: cinco afios. 

En noviembre de 1978 la XVIII Asamblea General Ordinaria de 
la ANUIES, celebrada en Puebla. discuti6 y aprobó el PNES que - -
propone pautas generales para incorporar sus servicios a las n~ 
cesidades del desarrollo. 

La ley para la Coordinaci6n de la Educaci6n Superior, publi
cada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre -
de 1978, 14/ es la primera en México dedicada a normar jurídica 
mente estetipo de educaci6n, considerando por separado las 1~ 
yes orgánicas mediante las cuales se han creado las IES y esta
blece las condiciones de integ.raci6n, composici6n, expansión y 
desarrollo. 

13/ 

14/ 

CONPES, Aspectos Normativos de la Educaci6n Superior, 
Op. cit. p. 3s. 
Su base jurídica se establece en la fracci6n IX del artí
culo 3° constitucional que establece: "Con el fin de uni
ficar y coordinar la Educación en toda la República, expe 
diri ·ce1 Congreso de la Uni6n) las leyes necesarias dest! 
nadas a distribuir la funci6n social educativa entre la -
Federaci6n. los Estados y los Municipios, a fijar las --
oportunidades econ6micas correspondientes •.• y a seftalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no cum--
plan .•• las disposiciones relativas, lo mismo a todos --
aquellos que las infrinjan". 
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Desde 1978 y con base en los artículos 8, 11 y 12 fracci6n 
I, de la Ley para la Coordinaci6n de la Educaci6n Superior, los 
recursos federales a las instit~ciones p6blicas de la Educaci6n 
Superior de los estados se entregan por conducto de los gobier
nos estatales, con base en los Convenios Unicos de Coordinaci6n 
{CUC) y según acuerdo suscrito por los gobiernos de las entida-
des federativas, la SEP y la SPP. · 

Con frecuencia son escasamente adecuados los subsidios guber 
namentales para enfrentar las necesidades de las universidades
p6blicas, las cuales se encuentran incapacitadas para desarro-
llar fuentes alternativas de financiamiento. Aún y cuando se -
pueda realizar un ahorro, los patronatos (corporaciones que ma
nejan los recursos financieros) están impedidos legalmente para 
invertir lucrativamente ya que las universidades no deben tener 
recursos para otro fin que no sea el educativo, en virtud de -
que la inversi6n se considera más allá de los verdaderos prop6 
sitos universitarios 15/ · -

En México, los empresarios casi nunca se han preocupado por 
el desarrollo de la cultura. La CONCAMIN reaccion6 negativamen 
te ante la iniciativa de ley tendiente a forzar al sector priva 
do a invertir una parte de sus ganancias en la investigaci~n -
científica 16/ Esta acci6n aliviaría un poco el problema fi-
nanciero estatal y por otra parte, sería una política fiscal -
eminentemente popular. Sin embargo, la ausencia de la sanci6n · 
gubernamental es evidencia de debilidad del Estado frente a los 
sectores empresariales. 

Por otra parte, en 1979 la SEP y el Consejo Nacional de la -
ANUIES puso en marcha los trabajos del Sistema Nacional de Pla
neación Permanente de la Educación Superior, constituyéndose -

Esta norma es aplicable a todas las asociaciones civiles. 
Sin embargo, en virtud de que el financiamiento universi
tario se considera responsabilidad del gobierno, se debe
ría exentar a las IES de estas restricciones e instrumen
tar un sistema de control a trav6s de la SEP y reportarlo 
a las dependencias de apoyo globál como la SPP y la de la 
Contralor{a General de la Federaci6n en al ámbito de sus 
atribuciones. 
"Proyecto de Ley" Excélsior, febrero 7 de 1977; y "Ayuda 
a la investigación" febrero 13 de 1977. Es importante -
destacar que la legislaci6n cónstitucional prohibe los i~ 
puestos especiales a las empresas, sin embargo, reformar 
la Constituci6n Mexicana es jurídicamente posible, si se 
manifiesta la voluntad política y la fuerza legal. 

116 



formalmente la Coordinaci6n Nacional para la Planeaci6n de la -
Educaci6n Superior (CONPES) y estableciéndose las tareas de o~ 
ganizaci6n de los Consejos Regionales (CORPES) y de las Comisio 
nes Estatales (COEPES) • -

Los CORPES son los mecanismos de coordinaci6n responsables -
de lograr la congruencia entre los programas de desarrollo de -
la Educaci6n Superior y los planes estatales; así como. promo-
ver los programas de carácter interinstitucional y regional. -
Asimismo. operan como instancia de apoyo a la coordinación na-
cional. a las comisiones estatales y a las Unidades Institucio
nales de Planeaci6n (UIP). 

En la gráfica siguiente se esquematiza la coordinación de -
los diferentes niveles de planeaci6n educativa en el marco del 
PNES. De acuerdo con la propuesta del Sistema Nacional de Pla
neación Permanente de la Educación Superior. el cual establece 
el mecanismo de coordinación del Sistema de Educación Superior; 

- Unidades Institucionales de Planeación; 
- Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación S~ 

perior (COEPES). 
- Comisiones Regionales para la Planeación de la Educación -

Superior (CORPES); y 
- Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación -

Superior (CONPES). 

PLAN 
.NACIONAL 
DE 
EDUCACION 
SUPERIOR 

INSTITU 
CIONES
DE 
EDUCACION 
SUPERIOR 
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Por otro lado, la Direcci6n General de Profesiones de la SEP, 
realiz6 una serie de investigaciones a fin de conocer cuantos -
profesionistas y técriicos tiene el país; su área de estudios y 
nivel educativo, y lo más importante para los prop6sitos de la 
planeaci6n, su distribuci6n geográfica, a efecto de delinear p~ 
líticas a seguir en la instrumentaci6n de nuevas carreras y el 
perfeccionamiento o actualizaci6n de las existentes. 

La importancia de estos estudios radica en conocer, con la -
mayor precisi6n posible, el número de profesionistas y técnicos 
para su eventual incorporaci6n al sistema de produccion de bie
nes y servicios sociales y nacionalmente necesarios. 

Un análisis de la Ley Federal de la Educaci6n nos lleva a es 
tablecer que aún cuando el país fuese capaz de cumplir con lo citado eñ 
los ordenamientos jurídicos, seria imposible que la educaci6n -
pudiese actuar como un factor de desarrollo relativamente aut6-
geno. 

La Ley Federal de la Educaci6n establece que se debe ofrecer 
al mayor número posible de mexicanos las oportunidades educati
vas que con el m3ximo grado de igualdad que pueda lograrse; así 
como apoyar y complementar procesos que tiendan a resolver los 
problemas y a mejorar las condiciones de vida de los sectores -
mayoritarios. Asimismo estipula que la Educaci6n: 

Promueva las condiciones sociales que lleven a la distri
buci6n equitativa (Art. S, fr. VIII). 
Vigorise los hábitos intelectuales que permita el análi-
sis objetivo de la realidad (fr. X). 
Promueva las actitudes solidarias para el logro de una vi 
da social justa (fr. XV). 
Infunda el conocimiento de la democracia como forma de 
gobierno (fr. XIV}. 

Para el logro de estas finalidades sugiere en su artículo 44 
que: 

Se basen en los principios de libertad responsabilidad 
que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y -
educadores. 
Se desarrollen la capacidad y las actitudes de los educan 
dos para aprender por sí mismos. 
Promuevan el trabajo en grupo para asegurar la comunica-
ci6n y el diálogo entre educandos y la sociedad. 

Asimismo, los planes ~· programas de estudio deben formularse 
con objeto de que los educandos: 

Desarrollen su capacidad de observaci6n, análisis, inte-
rrelaci6n y deducci6n. 
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Reciban arm6nicamente los conocimientos te6ricos y práct! 
ces. 
Adquieran la aptitud de actualizar y mejorar los conoci-
mientos; y 
Se capaciten para el trabajo socialmente útil. :!J../ 

Como podemos ver, s6lo mediante una educaci6n adecuada a es
tos lineamientos sería posible capacitar a los diferentes secto 
res sociales para plantear, manejar y resolver en cierta medida 
sus problemas. La incapacidad de satisfacer los requisitos im
puestos por la legislaci6n vigente, impide contar con los pre-
rrequisitos esenciales para un cambio social orientado en la -
direcci6n que señalan nuestras propias leyes. 

Los principales rasgos observados en la instrumentaci6n de -
la planeaci6n a partir de los sesenta son los siguientes: 

l. Consideraci6n de factores internos; la planeaci6n como -
instrumento técnico debía contemplar aspectos del funcionamien
to interno de las IES y tratar de corregirlos. En los sesenta, 
los factores externos a la Universidad comenzaban a cobrar im-
portancia para la vida interna de estas instituciones y, al no 
considerarlos en el proyecto de planeaci6n, éste estaba destina 
do al fracaso. El elemento más importante fue la creciente de~ 
manda escolar, a la que no.se le dió suficiente importancia. 

2. El formalismo; se concibi6 a la planeaci6n como una téc
nica que debía ser utilizada independientemente de la situaci6n 
a la cual se aplicara. El formalismo se manifest6 en la creen
cia generalizada de que los problemas de las IES obedecían, fun 
damentalmente, a un vacío jurídico que impedía normar su accióñ. 
Por ello se solicit6 al Presidente Díaz Ordaz un proyecto de -
ley que unificara la Educaci6n Superior, el cual fue prcmulgado 
hasta el sexenio de JLP. 

3. Posici6n tecnocrática; al concebir los problemas univer 
sitarios como técnicos, más que como políticos o ideol6gicos,
se consider6 a la planeaci6n como la principal forma de dar so
luci6n a dichos problemas. El especialista -se pensaba- al --
aplicar una técnica determinada, resolvería un problema que se 
daba precisamente por carecer de un aparato técnico-racional 
que lo previera y propusiera soluciones lo más racionalmente -
adecuadas. 

)2_/ CONPES; Aspectos Normativos de la Educación Superior 
Op. cit. p. IS. 
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4. Línea eficientista en la planeaci6n, en su pretensi6n de 
\•olver eficiente· 10 ineficiente, de hacer productivo lo im11ro-
ductivo, en virtud de que es urgente elevar la eficiencia de -
:as IES. 

5. Pragmatismo; se pretende vincular a la Universidad con -
las "necesidades" del desarrollo del país; parte del criterio -
3e funcionalidad que se maneja desde el Estado y conforme a la 
ideología dominante sobre la Universidad: esta instituci6n es -
parte de la sociedad y por ello debe aportarle beneficios a tra 
vés de sus distintos productos. -

En otras palabras, significa adecuar la Universidad a las ne 
cesidades del modelo capitalista del desarrollo del país; que 7 
cumpla de manera lo más eficazmente posible con sus funciones -
de reproducci6n tanto de la ideología, como de la divisi6n del 
trabajo y de la calificaci6n de la mano de obra requerida. Por 
Io tanto, la planeaci6n surge en las IES como una b6squeda de -
respuesta, por parte del Estado; al problema que representaba 
un crecimiento universitario vislumbrado como explosivo, y que 
llevaba a dichas instituciones a caminar por rumbos distintos 
a los requeridos por el desarrollo econ6mico. Para el aparato
~roductivo era disfuncional la Universidad, ya no se ajustaba a 
sus demandas; ésta había crecido demasiado, y aquél no podía -
absorber a sus egresados. 

De esta forma, el carácter de anárquico radicaban para la -
ideología dominante- en el hecho de que las IES crecían de acuerdo 
con la demanda de ingreso que tenian,sin planes ni programas -
que guiaran su acci6n conforme a una racionalidad de tipo capi-
talista. · 

Por otra parte, los principales elementos considerados en la 
política reformista democratizante son los siguientes: 

l. Apertura de la Universidad a los sectores demandantes, 
benefici3ndose, principalmente, los estratos medios de la pobla 
ci6n urbana, rescatando así un elemento ideol6gico importante 7 
para la legitimidad del Estado. 

2. Respeto a la autonomía universitaria por parte del Est~ 
do como requisito para el trabajo universitario, componente ce~ 
tral de la política de Educaci6n Superior del sexenio de LEA. 
Reconciliaci6n entre el Estado e IES, luego del proceso de dis
tanciamiento que culmin6 en 1968. 

3. Vinculaci6n de la Reforma Universitaria con la reforma -
&lobal propuesta por el Estado, lo que permiti6 un pluralismo 
ideol6gico en las universidades y un mayor margen social y polí 
tico. ·ve ahí que se hablara continuamente de una Universidad --= 
que propiciara el cambio social, pero entendido éste dentro de 
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los parámetros sefialados por el régimen reformista-burgués que 
encabez6 LEA. 

4. Tratamiento preferencial por parte del gobierno a las -
IES, fundamentalmente al aumento sin precedentes de financia-
miento. 

Con JLP se di6 un viraje en esta política, planteando que -
se debía combatir la baja calidad académica de la Universidad. 
El desarrollo del país -se decía- requiere de profesionales -
preparados y eficientes, por lo que, ante una Universidad mas~ 
ficada, hacía indispensable para el Estado mejorar, dentro de 
un proyecto modernizante, y en la medida de lo posible, su ca
lidad académica, a fin de que los egresados de ella sirvieran 
más funcionalmente al aparato productivo; esta funcionalidad 
respondía a las demandas de especializaci6n requeridas. 

Por consiguiente, los principales elementos que podemos --
identificar de la política modernizadora de JLP son los si- -
guientes: 

l. 
el fin 
librar 
país. 

Busca de un Sistema Nacional de Educaci6n Superior con 
de sentar las bases para el desarrollo nacional y equi
el sistema universitario con base a la realidad del - -

2. Modernizaci6n académica¡ eficiencia en el proceso de en 
sefianza -aprendizaje, teoría y técnicas tomadas de las prácti7 
cas de las IES de países desarrollados (a través del Programa 
Nacional de Formaci6n de Profesores). todo ello orientado a -
conseguir una Universidad "racional" y orientada a la eficien
cia. 

3. Modernizaci6n institucional; estima los requerimientos 
de la sociedad hacia la Universidad (demanda educativa y nece
sidades de desarrollo regional), planeaci6n técnico-administr~ 
tiva acorde con las variaciones regionales. 

4. Sefialamiento de alternativas de nuevas estructuras uni
versitarias, con objeto de posibilitar la adecuaci6n constante 
de la Universidad a los requerimientos cambiantes de la socie
dad: bósqueda de una Universidad moderna contraria a su antec~ 
sora, la instituci6n tradicional. 

S. Pragmatismo econ6mico, el pretender vincular más a la -
Universidad con la producci6n, seftalando la necesidad de elab~ 
rar proyectos de cooperaci6n para incorporar la tarea educati
va a las empresas póblicas y privadas. 
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4.- Técnicas de Planeaci6n Educativa. 

En la planeaci6n se han utilizado técnicas cuantitativas que 
han servido como instrumentos metodol6gicos en la formulaci6n -
de planes y el análisis de alternativas; su característica res~ 
de en la posibilidad de formalizar un fenómeno y manejar facto
res cuantificables que provean de informaci6ri necesaria para la 
toma de decisiones. Las técnicas cuantitativas exigen un cono
cimiento profundo y preciso del fen6meno estudiado. pero no sus 
tituyen la parte que se refiere a plantear el problema correcto 
e incluso esconder un error de planteamiento. 

El querer resolver un problema equivocado se da con frecuen
cia en nuestro país. consumidor de tecnología importada. vía -
una imitación extral6gica. equivale a adoptár mecánicamente tec 
nologías ajenas a nuestra realidad. -

Dentro de los enfoques que se han utilizado para plan~ficar 
el crecimiento de los sistemas educativos se pueden mencionar 
tres; la planeaci6n por demanda social, planeaci6n de recursos 
humanos y el análisis costo-beneficio. Estos dos 6ltimos están 
orientados a establecer una relaci6n entre el sistema educativo 
y el sistema econ6mico y conlleva a la idea de una planeaci6n -
integral. lo que plantea problemas a nivel institucional. y re-
gional. 

Planeaci6n por Demanda Social. 

Los intentos de planeaci6n educativa promovidos en los SO's 
aplicaban una metodología denominada "Demanda Social"; que con
sistía en prever. con antelación, cuál sería la demanda social 
de Educación que harta la población, fijando ciertas cuotas de 
atenci6n y calculando los recursos materiales. humanos y finan
cieros para tal propósito. El cálculo de la demanda se realiz~ 
ba por medio de estimaciones, se proyectaba la población desa-
gregada por grupos de edad y niveles de ingreso y se aplicaba -
un coeficiente de demanda, obtenido de estudios hist6ricos de -
la correlación entre ingreso per/cápita y demanda escolar 18/ 

Este enfoque considera a la Educaci6n como un bien de consu
mo exigido por la sociedad; sus estimaciones se basaban en indi. 
cadores demográficos y económicos. así como de la eficiencia i~ 
terna del sistéma educativo. ·En funci6n de estas estimaciones 
se formulan planes para la ampliación de los servicios educati
vos. 

18/ P~rez Rocha Manuel, Educación y Desarrollo; La Ideolo-
fía del Estado Mexicano. Ed. Linea, México, 1983. p. 146. 

Esta metodología se aplic6 en México en 1959). 
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En la elaboraci6n de cualquier modelo para estimar el creci
miento futuro de la población escolar de una 'IES, se debe cons! 
derar que ésta forma parte del sistema educativo y que existen 
otros elementos en el medio social que condicionan su crecimien 
to. -

Una revisión de como han evolucionado las técnicas de planea 
ción educativa permite afirmar que la metodología de la "Deman-=
da Social" fue r&pidamente reemplazada por la previsi6n de re-
cursos humanos, que posibilitó, una planeación integral. 

Planeación de Recursos Humanos. 

Esta metodología no se funda exclusivamente en criterios eco 
nómicos para determinar las necesidades educativas, sino que --=
conced& lugar importante a los objetivos sociales y culturales 
servidos por la Educación y a las tendencias demogr&ficas subya 
centes en la demanda de la misma. Supone la posibilidad de es-=
tablecer una relaci6n entre la demanda de fuerza de trabajo y -
los niveles educativos. Asimismo, supone una estructura ocupa
cional fija. El punto de partida es la existencia de un objeti 
vo o de proyecciones de crecimiento del Producto Nacional Bruto 
a través de estimaciones por sectores económicos, y usando coe
ficientes fijos que reflejan la demanda de fuerza de trabajo co 
mo función de los niveles de productos sectoriales, se pronostT 
can los requerimientos educativos. -

Este enfoque es sumamente criticado por el uso de los coefi
cientes fijos, y la posibilidad de convertir las necesidades de 
fuerza de trabajo en necesidades educativas. 

An&lisis Costo-Beneficio. 

Este enfoque visualiza al sistema educativo como una gran em 
presa cuyo producto y por lo tanto sus insumos deben ser regul~ 
dos por el comportamiento del mercado de trabajo. Trata de es
tablecer las relaciones económicas entre el sistema educativo 
y el. económico midiendo los beneficios en la inversión educati
va y usarlos como guías en las decisiones de distribuir recur·
sos dentro del sistema educativo. 

La Educación es considerada como una inversión y su retorno 
es medido comparando el flujo de costos y beneficios, en cuyo -
caso las utilidades son los ingresos por trabajo percibidos por 
el individuo y los costos son los incurridos durante el tiempo 
que permanece en la escuela. 

De los métodos antes descritos el más significativo es el de 
la "Planeaci6n de Recursos Humanos", que consiste b&sicamente -
en lo siguiente: 
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a).- Estimación de la producción total, puesto que el método 
de las necesidades de mano de obra busca ligar los objetivos -
del sistema educativo con los del sistema económico; es necesa
rio, en primer lugar, efectuar estimaciones de los objetivos -
económicos expresados generalmente en el Producto Interno Bruto 
o el Producto Nacional Bruto. 

b).- Estimación de la producción por sectores, puesto que se 
analiza la evolución de la estructura de la economía, cuyo ni-
vel de actividad repercute sobre la mano de obra y en consecuen 
cia sobre las necesidades de la Educación. -

c).- Estimación del recíproco de la productividad de la mano 
de obra por sector, a fin de ligar el nivel y la estructura de 
la producción con la fuerza de trabajo; es necesario estimar el 
número de personas empleadas por unidad de producción. 

d).- Estimación de la distribución de la mano de obra por 
profesi6n y por sector: supone que las diversas categorías de -
trabajadores deben tener diferentes tipos de instrucción, por -
lo que es necesario determinar el número de trabajadores necesa 
rios en cada profesi6n. Para hacer esto, se elaboran estimacio 
nes de la distribuci6n profesional de la mano de obra en cada 7 
sector. multiplicando estas cifras por las estimaciones de los 
efectivos empleados en cada sector calculados en la etapa "c"; 
así se obtiene el número de trabajadores necesarios por cada -
profesi6n y sector. 

e).- Estimación de la estructura profesional global, en esta 
fase se suman los efectivos empleados de una profesión determi
nada en todos los sectores, para obtener la simulación del núme 
ro total de trabajadores de dicha profesión necesarios para al7 
canzar los objetivos de producci6n. 

f).- Estimación del stock de Educación por profesión; para -
determinar. a partir de la estructura profesional, el stock de 
la mano de obra que debe fijarse como objetivo, es necesario -
evaluar el tipo de Educación que implica cada profesión. Mult! 
plicando estas estimaciones para los efectiv9s empleados necesa 
rios en cada profesión, se obtiene el número de trabajadores _7 
poseedores de los diferentes tipos de Educaci6n por profesi6n. 

g).- Estimación del stock total de Educación; sumando las c! 
fras obtenidas en el inciso anterior para obtener el número to
tal de trabajadores que debe poseer cada uno de los tipos de -
Educaci6n, 
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h}.- Estímací6n del crecimiento de efectivos de mano de - -
obra por ~ipo de Educaci6n; para traducir las estimaciones de -
flujo, es necesario restár de las cifras de stock fijadas como 
objetivo, el nómero de trabajadores en servicio (se supone que 
lo seguirán siendo hasta el final del afio) de esta forma se ob
tiene por nivel de Educaci6n la estimaci6n del crecimiento de -
la mano de obra necesaria durante el período de proyecci6n. 

i).- Estimaci6n del flujo total de graduados; puesto que una 
parte de los graduados no entra al mercado de trabajo. es nece
sario multiplicar las estimaciones por nivel de Educaci6n del -
crecimiento de la mano de obra, por los cálculos del recíproco 
de la tasa de actividad de esos graduados para obtener las esti 
maciones del flujo total de graduados necesarios durante el pe7 

ríodo de la proyecci6~. 

La metodología de la planeaci6n de recursos humanos en los -
países donde se aplic6, absorbi6 cantidades exhorbitantes de -
horas-hombre y d6lares; por lo que, resta mucho por hacer en -
cuanto afinar los métodos de evaluaci6n de las necesidades de -
mano de obra y aumentar su precisi6n. 

S. Las tendencias Actuales ~n Materia de Planeaci6n. 

Las principales características que muestran las tendencias 
actuales de la planeaci6n educativa son las siguientes: 

a) Existe una relaci6n estrecha entre la educaci6n y la deman 
da real de potencial humano y demás necesidades de incremento -
econ6mico y desarrollo social. 

b) Se comienza a instrumentar un orden de selectividad y 
e<\uilibrio en la expansi6n cuantitativa. 

c) Promover la adopción de reformas internas e innovaciones 
en la estructura. contenido y método de los sistemas de Educa-
ci6n. con miras a mejorar su calidad, eficiencia y efectividad 
del proceso. 

d) Se comienza a dar mayor importan~ia a la Educación Extra 
escolar, que pueda contribuir de inmediato y sustancialmente aT 
desarrollo nacional; corno los programas especiales para adies-
tramiento de obreros y agricultores; así corno mejorar la forma
ci6n de profesores y administradores. 

Como puede observarse la política que orienta a la Educaci6n 
Superior es un ajuste entre el producto educativo a la demanda 
real de potencial humano. Para lograrlo habrá de realizar un -
estudio de los recursos humanos nacionales de las futuras nece
sidades con el fin de que la planeaci6n de la Educación Supe- -
rior reciba la importancia que le corresponde en el proceso de
desarrollo nacional. 
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Las estimaciones publicadas por el lnsti~uto Nacional de Es
tadística, Geografía e Informática (INEGI) de la SPP, muestran 
que las cifras de profesionistas y técnicos a mediados de 1980 
es de aproximadamente 902,577; visto de otra manera, de cada 75 
habitantes en México, uno sería profesionista o técnico, Así -
mismo de 1970 a'l980 el sector con mayor capacidad de absorci6n 
de técnicos y profesionistas ha sido el terciario, integrado -
por comercio, servicios y gobierno; para 1980 este sector con-
centra el 77% del total, seguido de la industria de transforma-
ci6n con el 13.3% y la industria de la construcci6n con el 3.2%. 
En conjunto, estos tres sectores aglutinan el 93.5t del total 
de profesionistas y técnicos econ6micamente activos. El 2.6% -
corresponde al sector primario el cual muestra una escasa parti 
cipaci~n. (ver cuadro No. 19). -

Esto nos lleva a considerar que independientemente de las -
previsiones derivadas de un análisis de las cifras presentadas, 
es importante destacar que entre los prop6sitos de la planea--
ci6n educativa está el de adecuar la oferta y la demanda de pro 
fesionistas: Nos referimos no s6lo a la calidad de la enseñan~ 
za, sino también a la adecuaci6n de la misma a las necesidades 
del desarrollo"socioecon6mico nacional, regional y local. 

La expansi6n de la Educaci6n Superior y las dificultades ere 
cientes en la asignaci6n de recursos para la Educaci6n, han he7 
cho necesaria la planeaci6n dentro de cada instituci6n, con ob
jetivo de determinar su modelo de desarrollo, sus requerimien-
tos materiales y financieros, sus programas académicos y sus ac 
tividades de investigaci6n. -

El PNES estima que para el año 1990 México contaría con 87 R 
de habitantes, que éstos el 10% corresponderá de edad 20 - 24 
años, la presencia de casi 2.25 millones de alumnos en el nivel 
superior, significa que estudiarán de cada 4 j6venes de este -
grupo de edad, lo que equivale al 25%. 

Los principales problemas en la elaboraci6n de los planes, -
no tiene una respuesta te6rica única, sino también es posible -
establecer respuestas empíricas, las cuales están determinadas 
por una concepci6n esencialmente política. 

Existen un conjunto de teorías, esquemas de ar1álisis y méto
dos de trabajo en relaci6n al campo del desarrollo y la planea
ci6n aún y cuando en su mayor parte se encuentran en una fase -
embrionaria de desarrollo, constituyen la base ineludible para 
los trabajos que se llevan a cabo en este ámbito. 

B. La Política Educativa y el Desempleo. 

En las Últimas décadas el enorme rezago educativo en ciertos 
niveles de especialidad, forma parte de los factores limitantes 
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del desarrollo de.México; no se puede avanzar porque no hay po
blación capacitada en determinadas áreas. de ahí que sea consi
derado como el factor más importante que limita.el desarrollo -
nacional. 

Un ejemplo de la importancia de poseer recursos hU111anos debi 
damente capacidados son los pa"íses vencidos y devastados en la
Segunda Guerra Mundial -Jap6n y Alemania-. sociedades que 15 6 
ZO años después de terminada la guerra se han recuperado favo
rablemente. debido a que había EducaciAn, capacitación y disci
plina; porque el recurso principal de todo desarrollo es el ho~ 
bre, recurso y objetivo al mismo tiempo, estaba ahí. latente en 
las familias y escuelas de esas dos sociedades. 

En atención a lo anterior, se debe considerar que si el sec
tor educativo se ha caracterizado comdnmente como tradicionalis 
ta por centrar su atenci6n en conceptos y valores que requieren 
ser puestos al día, hay que elaborar una estrategia ideológica 
que redefina el desarrollo de la Educación, de acuerdo con las 
nuevas necesidades del actual proyecto de desarrollo. y con es
pecial énfasis en la interrelaci6n del sistema escolar con el -
aparato productivo y los requerimientos de fuerza de trabajo -
que eliminen en cierto grado el nivel de desempleo. 

l. Sistema Escolar y Fuerza de Trabajo. 

La funci6n central que se le atribuye a la Educaci6n es la -
formaci6n de los recursos humanos requeridos para la expansión 
de las actividades productivas del país. 

Los estudios realizados sobre la vinculación de la Educaci6n 
con el empleo han planteado múltiples deficiencias, establecien 
do entre otros postulados que·la persistencia de niveles altos
de desempleo y subempleo. se debe a la falta de capacitación de 
la mano de obra, transformándose de problema educativo en pro-
blema ocupacional y cuyos orígenes se encuentran en las defi- -
ciencias de la calidad en la oferta de .recursos humanos. 

Este pensamiento sostiene que existen suficientes puestos de 
trabajo disponibles; es decir que el nivel de la demanda es ade 
cuado o que puede llegar a serlo. pero la falta de calificaci6ñ 
de la fuerza de trabajo impide su cobertura y frena el proceso 
de modernización del aparato productivo. 

En respuesta a este planteamiento. la política educativa -
plantea promover la ampliación de la oferta de educaci6n tecno
lógica y establecer mecanismos o sistemas de capacitaci6n para 
lograr una mejor vinculaci6n entre el proceso de {ormaci6n de -
mano de obra y las necesidades del aparato productivo. 
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La teoría "tradicional" de la Educaci6n establece que ésta. 
saca al hombre de su ignorancia y subdesarrollo y lo pone en un 
estado de ilustraci6n y civilizaci6n; de esta forma el cerebro 
humano puede pasar de la ignorancia a la inteligencia y el tra
bajo humano se transforma de torpe en diestro. Por lo que, el 
sector privado ve en la Educaci6n el medio de proporcionar des
trezas, de preparar a los j6venés para la funciones econ6micas 
en una sociedad tecnol6gica cada vez más compleja, y de sociali 
zarlos para que puedan·encajar en nuevos tipos de. organizacio--= 
nes econ6micas. Por otra parte, los padres y alumnos la consi
deran como la clave para lograr ingresos y una posici6n más ele 
vada; que para los pobres se considera particularmente vital de 
que la movilidad social puede significar la diferencia entre la 
pobreza y el acceso a la sociedad de consumo. 

Sin embargo. se ha comprobado que muchas destrezas para el -
trabajo se adquieren, no en la escuela sino en el trabajo, y es 
te adiestramiento es considerablemente más barato (en los nive-= 
les operativos) que en la instrucci6n escolar; y en muchos ti-
pos de trabajo especializado puede reemplazar a ésta. De ahí 
que se considere como inncecesaria la inversi6n masiva en la -
Educaci6n si el objetivo es incrementar la producci6n econ6mica 
nacional per/cápita, en virtud de que. una industria con elevado 
porcentaje de óbreros calificados tiene mayor productividad - -
aunque sus obreros no tengan tanta instrucci6n como los de - -
otras industrias. 

Es importante distinguir con precisi6n las diferencias entre 
capacitaci6n y entrenamiento; a la escuela le corresponde capa
citar proporcionando los conocimientos básicos y los hábitos de 
razonamiento científico necesarios para comprender el mundo del 
trabajo técnico o sea "introducir a la cultura tecnol6gica". 
El entrenamiento en cambio es el aprendizaje de destrezas espe
cíficas y cuyos responsables de su administraci6n y financia- -
miento deben ser las entidades productivas de los sectores pG-
blico, privado y social. 

El análisis de la evoluci6n del mercado de trabajo muestra -
los siguientes aspectos: 

Una fracci6n considerable de ingenieros y otros profesio
nales de "alto nivel" se encuentran desempeñando actividades -
que podrían ser normalmente ejecutadas por técnicos del nivel 
medio. Esto ha involucrado el subempleo de "profesionales".· p~ 
ro por otra parte -y esto es un hecho-. en muchos casos la Edu
caci6n ofrecida en las IES fue equivalente solamente a la de -
una capacitaci6n de nivel medio. 

Algunos egresados del sistema vocacional al nivel primario 
pudieron obtener empleos que correspondían en realidad a un ni
vel medio de entrenamiento; y 

128 



Algunos trabajadores con muy poca Educación formal han -
sido promovidos a posiciones ocupacionales superiores. 

Derivado de lo anterior la relación entre el nivel de Educa
ci6n y su categoría profesional -su ocupación real- se explica 
por las siguientes causas; · 

a) La demanda por personal ténico há aparecido repentiname~ 
te en ciertas ramas económicas. 

b) La oferta excede a la demanda en otras ramas; y 
c) Como consecuencia de a y b la improvisación se ha hecho 

necesaria. 

La política y planeaci6n de la Educación debe determinar la 
posibilidad de que en el futuro la interacción entre Educación, 
empleo y desarrollo, pueda realizarse de manera mis efectiva y 
justa, reduciendo el desperdicio de recursos y esfuerzos, elimi 
nando la frustación de grupos hasta ahora marginados y que pue7 
den transformarse en conflictos sociales bastante fuertes a en
frentar por el Estado. 

En la política nacional de empleo se atribuyen dos funciones 
básicas a la.Educación: 

l. La calificación t&cnica profesional de la fuerzade traba 
jo para desempeftar eficientemente las distintas ocupaciones - 7 
existentes; enseftar a hacer bien las cosas, desarrollando los -
conocimientos, las habilidades y destrezas de las personas para 
ejercer una ocupaci6n u oficio; y 

2. La Educaci6n de la población, orientada a eliminar las -
barreras distintas a la calificación que limitan la movilidad 
de las personas entre mercados de trabajo a fin de acelerar la 
incorporación de la población marginada al proceso y beneficios 
de la modernización del país, en otras palabras, significa modi 
ficar las actitudes, hábitós y valores que impiden la incorpor~ 
ción de las personas a situaciones de vida más moderna, adaptán 
dolas 19/ · -

El desempleo y la subocupación alcanza en nuestro país a los 
egresados del sistema educativo y no ónicamente a los que tie-
nen formación humanística sino precisamente a los que cuentan -
con certificados y títulos de nivel medio y superior. 20/ 
19/ Judisman Clara, La Educación en la Política Nacional de 

Empleo. en: Revista del Consejo Nacional Técnico de la -
Educación (CONALTEC). Ndm. 40. Abril - Junio 82. p. 189. 

20/ Cabe seftalar que éste es uno de los principales postula-
dos de Carlos Muftoz Izquierdo. 
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El fenómeno lejos de ser ocasional. se presenta como sistemá 
tico y progresivo. es un subproducto; no ha existido hasta aho~ 
ra una política real de maximizaci6n del empleo y de redistribu 
ci6n eficaz de la riqueza. Esto há provocado que la tasa de in 
cremento de las oportunidades de empleo remunerado sea inferior 
a la velocidad a la que el sistema escolar está lanzando perso
nal educado hacia el mercado de trabajo. Ante esto, los emplea 
dores tiende a elevar artificialmente los requisitos escolares
de las diversas ocupaciones. Como consecuencia, los egresados 
con baja escolaridad difícilmente encuentran empleo, y los que 
cuentan con escolaridad mediana logran puestos paralelos que -
hace algunos afios se requería una escolaridad baja. 

Ante esta devaluación de la educación, la demanda se despla
za hacia niveles más altos y en términos cuantitativos, el sis
tema escolar comienza a agudizar las contradicciones sociales. 
en virtud de que al egresar de él se encuentran con la frustran 
te noticia de que no hay sitio para ellos en la fuerza de traba 
jo ocupada. -

La Educación, por más que intente legitimar el sistema esta
blecido. va creando en los educandos conciencia de la situación, 
y un cierto sentido crítico, transformando los conflictos laten 
tes en conflictos manifiestos, por lo que. el sistema escolar,
de factor de conservación se convierte en un factor de cambio, 
en la medida en que tiene en sí mismo gérmenes de cambio social 
-especialmente en el nivel superior- en donde diversas corrien
tes ideológicas y de intereses económicos y políticos luchan -
por manipular al estudiante en apoyo a caus~s ajenas al mismo. 

Algunas de las conclusiones de Carlos Muftoz Izquierdo en la 
investigaci6n Ex ansión escolar mercado de traba o distribu
ción del Ingreso en f xico, son las s2gu1entes: 

l. La probabilidad de incorporarse a la poblaci6n econ6mic~ 
mente activa es directamente proporcional a los grados de esco
laridad. Para las grandes mayorlas de escasa o nula escolari-
dad, esta probabilidad es baja. 

2. Quienes más se están beneficiando de la distribuci6n del 
ingreso, en términos de escolaridad, son aquellos que alcanza-
ron estudios universitarios y tienen vínculos con las fraccio-
nes del poder político y económico. 

3. La escasez de empleo, de la cual no es directamente cul
pable el sistema escolar, causa el desaprovechamiento de la mayo 
ría de los recursos humanos del país, que son aquellos que cue~ 
tan con menor escolaridad. 
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4. La Educaci6n sufre consecuencias de procesos de injusti
cia generados por .la economía, y por otra parte, contribuye a 
reforzar esos procesos ~/ 

El alza de salarios a la luz de la estratificaci6n econ6mica 
de la poblaci6n agudiza el carácter selectivo del sistema esco
lar, los sectores y grupos favorecidos por el aumento salarial 
mejoran en relación con los demás, sus oportunidades de Educa-
ción, dado que existe una correspondencia fundamental entre ca
pacidad econ6mica de los grupos sociales y la prolongaci6n de -
su escolaridad. Por contrapartida, los grupos excluídos del -
aumento salarial, sufrirán una mengua relativa en sus oportuni
dades de acceso y perseverancia en el sistema escolar. 

Por otra parte, la oferta de personal calificado resulta es
trecha cuantitativamente Y- además deficiente cualitativamente 
para los requisitos monopólicos, en virtud de que es una mino-
ría la que accede a la formación técnica superior, debido a que 
l~s condiciones de mercado han impúlsado a los estudiantes ha-
cía otras profesiones en lugar de las carreras tecnológicas que 
se cultivan pobremente en las IES. 

La actividad de los monopolios con respecto a las IES, persi 
gue tres objetivos fundamentales: · -

l. Satisfacer la demanda de mano de obra calificada que re
claman sus inversiones. 

2. Adecuar el tipo de enseñanza a la tecnología requerida, 
realizar los estudios naturales y las investigaciones de merca
do que les permita racionalizar su cálculo econ6mico; y 

3. Crear las condiciones de traslado, para que el mejor pe~ 
sonál local trabaje en sus grandes laboratorios o, alternativa
mente, hacer que la actividad científica se desarrolle localmen 
te. · -

La primera medida que han adoptado para atacar el problema 
del abastecimiento de mano de obra calificada es tomar a su pro 
pio cargo la· i.nstrucción del mismo, así como introducir sus ins 
tructores y sus métodos en las IES y escuelas técnicas. -

A la larga, las grandes corporaciones buscan dividir el tra
bajo, asignado a las IES el papel de entrenadores de personal 
técnico, preferentemente para las áreas tecnológicas y en menor 
medida para la formación de personal administrativo. 

~/ Latapí, Pablo. Op. cit., p.p. 123 - 126. 
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2. Expansión Escolar y Desempleo. 

En México la distribuci6n del in~reso ha sido el resultado -
de un proceso de desarrolló iniciado en la década de los 40's, 
el cual se apoy6 en la sustituci6n de importaciones. Partía -
del supuesto de que la gradual transferencia de mano de obra 
-de los sectores de baja productividad- hacia los sectores de -
mayor capacidad productiva, transformaría la estructura econ6m,!. 
ca, la cual llegaría a ser capaz de ofrecer ocupaciones adecua
damente remuneradas a la mayor parte de quienes desearan parti
cipar en el sistema productivo. Para ello era indispensable -
que el sistema escolar fuera capaz de preparar los recursos hu
manos que irían siendo absorbidos por los sectores econ6micos -
de mayor productividad. 

Sin embargo, al adoptar un sistema productivo en el cual muy 
pocos individuos tuvieron la oportunidad de participar en condi 
ciones satisfactorias, la expansión escolar no produjo los efec 
tos esperados en virtud de que las condiciones tecno16gicas de
producci6n provocaron un crecimiento relativamente lento de la 
demanda de fuerza de trabajo, dando lugar al subempleo y desem
pleo de las personas que tuvieron acceso a la Educación Media -
Superior. 

Las estructuras ocupacionales estan constitu!das por las pro 
porciones en que las distintas ocupaciones participan en el em7 
pleo total. Para su análisis se requiere clasificar las diver
sas ocupaciones en forma precisa y la forma en que actúan la in 
terrelaci6n de tres variables; el crecimiento econ6mico, Educa7 
ci6n y bienestar social. El análisis de sus interrelaciones -
muestra lo siguiente: 

a) Falta una correspondencia entre los requerimientos plan
teados por el proceso de producci6n y la orientación de los si~ 
temas educativos y de capacitaci6n. 

b) Las características del funcionamiento de los mercados -
de trabajo producen el divorcio de la "demanda económica efect,!_ 
va" de los requerimientos de la producci6n. 

c) A pesar del dinamismo del aparato productivo, las estra
tegias de política econ6mica adoptadas dieron como resultado -
una insuficiente absorci6n de la mano de obra. El subempleo y 
la existencia de amplios estratos de trabajadores en niveles de 
ingreso ínfimo, son pruebas de ello. 

d) La expansión escolar contribuy6 a reducir la incorpora-
ción a la población económicamente activa de los grupos de me-
nor edad, mientras que los servicios de seguridad social al am
pliar su cobertura, redujeron la permanencia en la fuerza de -
trabajo de los grupos de edad más avanzada. 

e) El rápido crecimiento demográfico -principalmente de los 
grupos de edad en condiciones de trabajar- presiona sobre los -
mercados de trabajo. 

132 



f) La existencia de una tendencia creciente de la particip~ 
ci6n de la m9jer en las actividades productivas.22/ 

Por otra parte, se ha podido constatar que las relaciones e~ 
tre la escolaridad, ocupación y salario no tienen un carácter -
cirectamente causal, ya que'entre ellos interviene un conjunto 
de factores de diverso género que se asocian, por una parte, -
con diversas características de la organizaci6n del mercado la
boral, y por otra, con la distribuci6n asimétrica del poder en
tre los diversos grupos sociales. 

De ahí que Carlos Mulíoz Izquierdo 23/ señale que si bien es 
cierto que quienes adquieren más escoliiridad perciben en prome
dio mayores salarios, también lo es que no todos los egresados 
del sistema escolar tienen las mismas probabilidades de obtener 
empleos adecuadamente remunerados, y que esto no s61o es atri-
buible a desajustes cualitativos entre los contenidos de capaci 
taci6n y los requerimientos del mercado laboral. -

"Las nuevas generaciones están recibiendo más educación que 
las generaciones anteriores, la cual permite obtener empleos -
que desempeñaron con menor escolaridad, los padres de quienes -
ahora egresan del sistema educativo; además, la productividad -
generada por personas con el mismo puesto pero con diferente es 
colaridad • no muestran diferencias por lo que• los ingresos ~-
las ocupaciones no son compatibles con los objetivos manifies-
tos del sistema educativo" 24/ 

En 1980, la cobertura de la Educaci6n Superior comprendía al 
15.3% de la poblaci6n con edad de entre los 20 y 24 afios; die~ 
años antes, s6lo tenía acceso a este nivel el 6.3\ de la misma 
cohorte demográfica.25/ Esta expansi6n se basa en las aspira-
ciones y expectativaS-de los grupos sociales que desean mejorar 
la posición socioecon6mica en que se encuentran. Sin embargo, 
tales expectativas han entrado en conflictos con los intereses 
de quienen regulan el crecimiento y la configuración del siste-
22./ Suárez Me. Auliffe Antonio, "Producción, Empleo y Estructu-

ras Ocupacionales en México'. En: Revista del CO~ALTEC. Xúra. 
40. pp. 352 - 353~ 

23/ Mulíoz Izquierdo Carlos, "Políticas Educativas y los Proble
mas del Empleo". Revista del CONALTEC Nl'.Ím. 40. p. 332. 

24/ Ibid. p. 333. 
27)¡ ANUIES, Anuario Estadístico de 1980, ANUIES México. 
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ma económico, ya que las tasas de ahorro de estos últimos -que 
son compatibles con los estándares de consumo que ellos mismos 
ha fijado-. no permiten una·expansi6n de la demanda laboral co
mo la que sería necesaria para satisfacer las expectativas de -
las clases emergentes. 

Por otra parte, la tecnolog!a utilizada en el sistema econ6-
mico, así como la configuración analítica de la demanda de tra
bajo, están también condicionadas por los intereses de los sec
tores dominantes a quienes resulta conveniente restringir la -
demanda laboral. Por lo que, las inversiones para incrementar 
la demanda de trabajo son incompatibles con la necesidad de am
pliar las oportunidades de empleo, en la medida que lo requeri
rían las expectativas de los estratos medios. 

Asimismo los egresados de las enseñanzas subprofesionales es 
tán adquiriendo una formaci6n inadecuada a los requerimientos 7 
del desarrollo tecnológico. Dichos egresados tratan de inser-
tarse en las ocupaciones del sector moderno y como en dicho sec 
tor no se ha creado un número suficiente de oportunidades para
absorberlos, se ha provocado una elevaci6n en los requerimien-
tos educativos que deben ser satisfechos para desempeñar los -
puestos que ahí existen. 

La acelerada modernizaci6n de México implica una acelerada -
adecuaci6n de la estructura.diferenciada de requerimientos de -
calificaci6n. Sin embargo, las investigaciones hasta ahora rea 
lizadas son una aportación básica para la instrumentación de _7 
una política de Educaci6n Superior acorde al ritmo y dirección 
previsible en el futuro de nuestro país. 

La política educa ti va de nuestro país, supone que es "bueno" 
generalizar la enseftanza. Entre sus metas está satisfacer ple
namente la Educaci6n Primaria y ampliar lo más posible el acce
so al nivel Medio Superior. Parece ser un axioma que el desa-
rrollo educativo es igual a expansión del sistema escolar. 

Sin embargo, el axioma merece pensarse, antes de fundar en -
él la política educativa. Pues resulta que puede haber accio-
nes que en un sector son positivas, pero que tiene efectos pro
blemáticos en otros. Tal es el caso de la expansión escolar -
respecto al mercado de trabajo. 

Los rechazados de la enseñanza superior no son, sino la agu
da manifestación de la creciente incapacidad para crear oportu
nidades de trabajo calificados, el rechazo que hace el desarro
llo del capitalismo y el dominio genera1izado de la ciencia y -
tecnología. 
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El déficit de empleo está provocando un fuerte desequilibrio 
estructural entre Educación y la ocupación. El exceso de egre
sados del sistema educativo, permite a los empleadores contra-
tar a personas con niveles de escolaridad más altos que los es
trictamente requeridos para los puestos disponibles, Este fen6 
meno implica la devaluación de la Educación respecto a su valor 
en el mercado de trabajo, devaluaci6n que se desplaza de arriba 
a abajo y afecta, sobre todo, a las personas de menor escolari
dad. 

En 1980, los profesionales en ejercicio sumaron más de 874 
mil lo que, en termines globales, coincide con los requerimien
tos y dinámica de los sectores productivos, Sin embargo, por 
grupos de carreras se presentaron deformaciones que han genera
do superávit en las ciencias de la salud y administrativas; y 
déficit en ciencias agrícolas e ingenierías, lo que provoca de
sempleo en las primeras y la probabilidad de recurrir a profe-
sionales extranjeros en las segundas 26/ 

En síntesis, la ideología en que se basa la política restric 
tiva usa tres argumentos falsos: 1) México es un país en desa7 
rrollo y no cuenta con los recursos financieros para proporcio 
nar enseñanza superior a todo el que la solicita. 2) La neces1 
dad de ajustar el producto del sistema educativo a las restric7 
ciones del mercado de trabajo. 3) Gastar recursos s61o en aque 
llos aspirantes que tienen la capacidad intelectual para alcan7 
zar los niveles que exige la ensefianza superior. 

El sistema escolar mexicano, en su diseño y operaci6n real -
es profundamente disfuncional para el mercado de trabajo al que 
se supone debe servir. De las escuelas salen, afio con afio, - -
enormes cantidades de personas con calificaciones ocupacionales 
nulas o escasas y un pequeño n6mero de personal con calificacio 
nes elevadas. Pero el mercado de trabajo no se comporta en co7 
rrespondencia con el perfil de la oferta de mano de obra. El 
ritmo con que se crearon plazas para personas con cursos univer 
sitarios es casi tres veces más rápido (155\, década 1960-1970T 
que el de las nuevas plazas para las personas sin escolaridad 
(56\) o con bajos grados de escolaridad primaria {64%). 27/ 

26/ CONPES, Plan Nacional de Educaci6n Superior, SEP ANUIES Mé
xico 1982 p. 83. 

?:.J../ Ibid. p. 103 
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La expansi6n del sistema escolar ha provocado la devaluaci6n 
progresiva de la Educaci6n ante el mercado de trabajo. A medi
da que se generaliza un determinado nivel de escolaridad, suben 
también los requisitos escolares para el empleo, Los estratos -
sociales más pobres que al fin van teniendo acceso a algunos -
grados de escuela, llegan tarde a la competencia en el mercado 
de trabajo. La Educación que se propusieron adquirir para obte 
ner determinado empleo, ya no les da acceso a éste. Como suce7 
de con cualquier bien que de escaso se torna abundante, la Edu
caci6n se devalúa en la medida que se generaliza, perjudicando 
sobre todo a los estratos más pobres. 

Tanto la devaluaci6n educativa como el desajuste entre siste 
ma escolar y absorción de la fuerza de trabajo son problemas es 
tructurales, que reqúieren de la acci6n conjunta de varias Se7 
cretarías. Aliviar el desempleo implica diseñar esquemas de -
producci6n más intensivos en mano de obra. pero esto no se pue
de hacer sin alterar las pautas de producción y consumo. las -
que a su vez están condicionadas por la distribuci6n del ingre
so y la estructura del poder. 

La relaci6n entre los planes y programas de la Educación Su
perior y la realidad nacional debe permitir al egresado su ocu
pación en la categoría que en un principio se le había destina
do, ya que por ello el profesionis~a muchas veces se ve obli
gado a no ejercer su profesión o buscar colocaci6n en activida
des que poco o nada tiene que ver con ·su formación y lo más gra 
ve. la frustración y el desliento que ello origina en el ánimo
personal. 

En años recientes el aumento de la instrucci6n no condujo ne 
cesariamente a tasas más elevadas de desarrollo. sino más bien
al reemplazo de la mano de obra menos instruída por la mano de 
obra más instruída en la fuerza de trabajo empleada, y a una ma 
yor instrucción entre los desempleados. El número de trabajo 7 
no ha aumentado en la misma proporci6n como el de las personas 
instruída·s • por consiguiente el incremento en el nivel promedio 
de escolaridad no ha sido utilizado plenamente por la economía. 

Para cada una de las categorías ocupacionales que requiere -
el sistema econ6mico, existe uno o más tipos de profesionistas 
o téénicos capaces de desempeñarlas. Sin embargo, cuando la pr~ 
paraci6n no corresponde a la realidad, se inicia un proceso de 
sustituci6n, que en ocasiones posee mayor o menor grado de pre
paración que requiera un determinado puesto de trabajo, lo que 
implica un desperdicio de la inversión realizada en la Educa- -
ci6n de profesionistas y una subvaloraci6n de la misma. 
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C. El Binomio Educación y Desarrollo. 

En la mayoría de las naciones no se ha llegado a un consenso 
sobre qué es el desarrollo, debido a su complejidad es difícil 
determinar el grado de desarrollo alcanzado¡ éste no puede me-
dirse solamente por el producto nacional, ni por la forma como 
el producto per cápita se distribuye, ya que en Última instan-
cia una sociedad es desarrollada en la medida en que tembién se 
desarrollan las personas que lo integran¡ cuando son capaces de 
producir más, de inventar más cosas, de vivir mejor con menos 
horas de trabajo, de no enajenarse solamente en la producci6n y 
el-consumo, y tener mayor participación en las decisiones que -
nos afectan a todos. -

Por lo anterior, el concepto de bienestar se asocia a la dis 
ponibilidad de bienes y servicios básicos por parte de la comu7 
nidad, esa disponibilidad se materializa en estructura de consu 
mo que dependen del nivel y la distribución del ingreso. Esta
distribuci6n es una resultante de las formas de organizaci6n so 
cioecon6micas existentes que se concretan en un nivel de empleo, 
una forma de inversi6n laboral y una determinada estructura ocu 
pacional. -

La Educación se ha convertido en un factor limitante a nues-
1 tro desarrolló, debido a que la expansi6n escolar no ha impulsa 
do -como se esperaba- la movilidad social, por el modelo de de7 
sarrollo económico al cual ha recurrido el país para incorporar 
a los egresados del sistema educativo en el sistema econ6mico. 

El modelo de desarrollo instaurado en el país supone, err6-
neamente, que los bienes que podemos producir son ilimitados, 
así como que las diversas clases sociales se encuentran arm6ni
camente articuladas entre sí. Sin embargo, nuestro modelo de -
desarrollo corresponde a una etapa de capitalismo tardío y de-
pendiente, y se ha apoyado en la esperanza de que nuestro "ejér 
cito de reserva de mano de obra" permita impulsar el crecimien7 
to sobre la base de remuneraciones bajas para el factor trabajo. 

Detrás del modelo de desarrollo del país operan diversas ca~ 
sas de la actual situaci6n, representada por la estructura de -
estratificaci6n social. "Los contrastes entre las expectativas 
que despertaron tanto el desarrollo econ6mico como la expansi6n 
escolar y los logros efectivamente alcanzados; pueden atribuir
se a diversas decisiones adoptadas por un sistema social asimé
trico, en virtud de que las demandas por educaci6n están escas~ 
mente relacionadas con las verdaderas necesidades del país y es 
trechamente vinculadas con las exigencias de los pequefios gr~ 
pos que dirigen el aparato productivo. 
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Pablo Latapí propone las siguientes línea de acci6n para com 
batir el desempleo: l.!/ · 

1) La primera sugerencia versa sobre la regulaci6n del flu
jo escolar. Por una parte habrá que ajustar la disttibuci6n de 
las plazas escolares a pautas m's igualitarias, con mayor com-
pensaci6n, de manera que la Educación fomente la incorporaci6n 
a la vida econ6mica de los sectores más rezagados. Por otra -
parte habrá que regular el flujo de alumnos a los diversos nive 
les y tipos de escolaridad de manera que atenue la devaluaci6n
de la Educaci6n en el mercado ocupacional. Convendría dismi-
nuir el financiamiento público a los niveles superiores de ense 
fianza en las zonas urbanas más desarrolladas, como mecanismo iñ 
directo para orientar el flujo escolar, a la vez como medida de 
redistribución. 

2) La segunda proposici6n, esta fundada en el hecho de que 
la desocupaci6n abierta esta afectando sobre todo al grupo de -
12 a 24 años de edad, el coeficiente de desocupaci6n en esta -
cohorte es mayor 4 6 5 veces, que entre las personas de m's - -
edad. En consecuencia el sistema escolar deberá ofrecer la ca
pacitaci6n para el trabajo durante y después de la enseftanza me 
dia y vincular a los jóvenes desertores con programas de empleo 
p6blico. Esta acción correría a cargo del Estado a fin de im-
pulsar el sector informal de la economía y generar actividades 
intensivas en mano de obra. (agroindustriales o textiles) Así 
podría aprovecharse la capacitación de recursos humanos de cali 
ficaciones intermedias que no tienen cabida en la industria. -

3) El desempleo es responsabilidad de la planeaci6n econ6mi 
ca, 'pero la educaci6n no debe comportarse como si éste no exis-= 
tiera. El sistema educativo no es un.estacionamiento donde se 
retiene a los jóvenes para aplazar su desempleo, sino una pa~ 
te integrante del sistema social. 

Bl sistema educativo ha crecido en ciertas épocas respondien 
do al prop6sito de "reducir el desempleo" mediante la elimina--= 
ci6n del mercado de trabajo de un segmento de la poblaci6n. La 
consecuencia anticipada de esto fue po·sponer la edad de salida 
de la escuela. Por lo que "Se presume que el sistema educativo 
ha generado expectativas que la estructura social y econ6mica -
no puede enfrentar y que un reajuste entre las escuelas y reall 
dades ~cupacionales resolverá las tensiones entre escuelas y -
trabajo."~/ 

28/ Latapí. Pablo; Op. cit. pp. 132 - 133. 

~/ Pérez Rocha, Manuel. Op. cit. p. 232. 
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Nuestra economía no está ofreciendo las oportunidades indis
pensables para que la capacitación que puedan adquirir los tra
bajadores, a través de los diverios mecanismos que se pongan a 
su alcance, a fin de que mejore sus condiciones de vida. La ba 
ja productividad se debe a la baja capacitación de la mano de ~ 
obra y al escaso interés de la poblaci6n por mejorar sus nive-
les de capacitaci6n, mientras no les sea evidente que por ese -
medio podría tener acceso a mejores expectativas económicas y -
sociales. · 

Las diversas alternativas en busca de un desarrollo nacional 
con un nuevo estilo de crecimiento, plantean incorporar a la -
producci6n, la mano de obra que no est& en condiciones de parti 
cipar, en una medida justa, de los beneficios del desarrollo. -
Por lo que se recomienda orientar las políticas de empleo hacia 
el sector moderno, a través de la ensefianza ténica y su vincula 
ción con el aparato productivo. -

l. Enseñanza Tecnol6gica y Productividad. 

Se ha prestado muy poca atenci6n a que el sistema educativo 
de un·,país prepare. produzca y mejore su mano de obra directa-
mente productiva, es decir, sus trabajadores calificados y semi
calificados as! co•o sus técnicos de alto y medio nivel y su -
personal administrativo. Debido a ello nuestras IES producen -
un ·.excedente relativo de profesionales quienes, a largo plazo. 
se convierten en técnicos medios, trabajadores calificados o em 
pleados administrativos medianamente calificados. Debido ya -7 
sea a las fuerzas del mercado de trabajo o a su deficiente cali 
dad como profesionales de alto nivel. Por consiguiente, esta-7 
mos produciendo mano de obra de nivel medio de calificación a -
costo de nivel universitario, traduciéndose esto en un desperdi 
cio de recursos humanos y en una frustraci6n masiva. -

La educaci6n formal se ha identificado comúnmente con la edu 
caci6n general, en tanto que la ensefianza no-formal, con la edü 
caci6n técnica. Esta Última parece tener un campo más restrin~ 
gido y específico. Philip. H. Coomb 30/ señala los siguientes 
objetivos de la Educaci6n no-formal: ~ 

a) Asegurar la movilidad ocupacional. 
b) Mantener a la poblaci6n econ6micamente activa entrenada 

de acuerdo con los niveles tecnol6gicos requeridos a fin de in
crementar su productividad; y 

c) Capacitar a la poblaci6n para utilizar de la mejor mane
ra posible su tiempo libre. 

30/ Coomb, Philip H. La Crisis Mundial de la Educaci6n. 
ciones Península, Barcelona 1971, p. 36. 

Edi-
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Es evidente que la ciencia es responsable del avance del co
nocimiento; la tecnología y la Educaci6n hacen posible sus apli 
caciones concretas a las tareas de producci6n y de desarrollo 7 
social, dentro de este marco es necesario desechar la relativa
obsolescencia del conocimiento existente. es decir. si un cien
tífico o doctor que se haya graduado hace 20 años no ha aprendi 
do nada desde entonces, no tiene un grado académico sino s6lo 7 
un papel de escaso valor. De ahí que la investigaci6n en él -
campo de la educación deba tratar de clarificar las relaciones 
entre la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la Educaci6n. 

En M6xico, el término "técnico de nivel medio" se ha referi
do a aquellos individuos con habilidades técnicas en las matem6 
t icas • ciencia y tecnología• así como a un·a considerable propor 
ci6n de los obreros m!s calificados. estos 6ltimos, individuos7 

·con un gran talento natural que han recibido entrenamiento eri -
la industria. 

La tecnología es una forma o manera determinada de emplear -
los materiales~ herramientas, miquinas, métodos, organizaci6n e 
insumos en general; con vistas a realizar la producci6n de una
mercanc{a, (o conjunto de éstas) rama industrial o sector econ6 
mico y/ó sistema econ6mico en su totalidad. La producci6n pue7 
de ser realizada -seg6n el caso-. maximizando el beneficio eco
n6mico o maximizando la utilizaci6n física de los insumos. Bn
dónde la tecnología, denota el esfuerzo por aplicar el conoci-
miento técnico y científico en la bósqueda de nuevos materiales, 
miquinas, herramientas, métodos y organizaci6n para mejorar las 
técnicas de producci6n. Por ello la tecnología es definida con 
base en un conjunto de cuatro factores fundamentales: 

i Conocimiento para producir el bien o servicio. 
ii Equipos de maquinaria para producirla (capital). 
iii Recursos humanos calificados para efectuar las activida 

des productivas necesarias (trabajo). -
iv Un sistema calificado socialmente de propiedad intelec

tual que se manifiesta cx>n patentes, marcas y derechos de autor. 

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que la tecnología -
es la. aplicaci6n concreta del conocimiento científico y descu-
brimientos a las tareas de producción; consecuentemente es una
disciplina que involucra la economía, ingeniería, mano de obra. 
acervo intelectual, capacitaci6n y, finalmente, Bducaci6n. 

La realizaci6n de cualquier tecnología requiere, en nuestra
opini6n, de tres tipos de mano de obra y acervo intelectual: 

a) Científicos e ingenieros altamente calificados para dise
ñar su estructura básica. 

b) Técnicos de alto nivel para controlar y dirigir su aplic~ 
ci6n. 
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c) Técnicos de nivel medio y mano de obra calificada (trab~ 
jadores directamente vinculados con la producción) para reali-
zarla en la práctica, 

La comprensi6n de los principios científicos conectados con 
la producción, así como su manipulación, es una cuestión de Ed~ 
cación. El ·uso adecuado y eficiente de las herramientas, maqui 
naria, métodos, fórmulas, organización e insumos en general - 7 
(realización práctica de la tecnología en sí misma) es una cues 
ti6n de Educación, entrenamiento y capacitación, ya que el he-7 
cho de manipular la tecnología involucra necesariamente el pro
blema de enseñar y aprender cómo hacerlo. 

·"Es verdad que una mano de obra debidamente calificada es -
una condición necesaria para alcanzar un alto nivel tecnológico. 
Esta mano de obra calificada no es, sin embargo, por ella misma, 
una condición suficiente tal como lo ha demostrado •.. la fuga de 
talento ••• Es absolutamente necesario, en consecuencia, estable
cer un equilibrio entre el desarrollo del sector científico y -
económico •.. y la expansión del sistema educativo, la fuente de 
personal científico, técnico y en general, de personal intelec
tual". g/ 

El progreso tecnológico parece ser un subproducto pero tam
bién un ~actor del progreso económico y social; hablando en tér 
minos generales, es posible distinguir tres niveles tecnol6gi-7 
cos: 

l. Manipulación de la tecnología extranjera sin o con muy -
pocas modificaciones (iJWolucra un uso muy restringido de la ma 
no de ~bra nacional, asr como el acervo intelectual doméstico)~ 

2. Adaptaci6n de la tecnología extranjera correspondiente a 
las necesidades reales de los sectores económicos (en este caso 
se requiere de un considerable acervo intelectual nacional y la 
realizaci6n práctica de dicha tecnología a través de mano de -
obra nacional). 

3. Creación de una tecnología nueva y específica completa-
mente adaptada al país o región sin aislarse de los .focos tecn~ 
lógicos mundiales a fin de llegar a ser autónomos o casi autón~ 
mes en el campo tecnológico. 

Dada la división internacional de trabajo, ya tenemos cerra
da la puerta para el establecimiento de muchas industrias en -
las que resulta ilusoria cualquier competencia con otros países. 

Domínguez Jorge E. 
Planeación, Centro e 
p. 70. 

9, 
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Si no utilizanos nuestras limitadas posibilidades industriales 
será imposible un progreso real. Una de las primeras formas -
de consolidaci6n de las industrias viables consiste en prepa-
rar a los productores, tecnificando a los obreros y dando capa 
cidades directivas a los llamados a dirigir la industria. -

Diversos funcionarios públicos han insistido en que México
necesita formar técnicos de nivel medio. Según ellos, el país 
cuenta con un técnico por cada 5 profesionales -y nece·si ta en 
realidad un profesional por cada 5 técnicos. Sin embargo, en
México hay 5 profesionales desempeñando funciones correspon--
dientes de los técnicos de nivel medio, por cada profesional -
colocado realmente en la posición ocupacional para la cual fue 
preparado. 

Para solucionar este problema se plantea intensificar el -
crecimiento de la Educaci6n Media y desacelerar el de la ense
ñanza superior para evitar el subempleo de quienes egresamos -
de las IES. 

Esta política es incompatible con las aspiraciones de los -
sectores mayoritarios del país, sin embargo, es la que los en
cargados de la planeación educativa consideran como "más racio 
nal". 

Las necesidades de la estructura productiva son el factor -
determinante en la identificación de las necesidades de forma
ci6n. Por lo que la funci6n del sistema educativo es prever -
en cantidad y calidad satisfactoria a cada nivel y segmento -
ocupacional un "producto" adecuado a dicha segmentación, jerar 
quizaci6n y especializaci6n. -

El marco de las relaciones laborales imperante en el país -
es un factor estructural que determina la empleabilidad de los 
recursos humanos formales; muy reducida para los egresados por 
parte del sector empresarial. 

Las !ES se han convertido en áreas abiertas a.los conflic-
tos sociales y a la lucha ideológica y política generando una
atm6sfera que hace difícil para ellas el cumplimiento de sus -
programas educativos y científicos; por lo que la propuesta de 
solución a esta situación fue evitar que las universidades se
sigan desarrollando de "manera anárquica" procurando un cambio 
en forma "racional"; dicha racionalidad consiste fundamental-
mente, en limitar el crecimiento de la Educación Superior para 
evitar la "sobreproducción de profesionales", ofreciendo opor
tunidades para cursar carreras cortas, a fin de formar técni--
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cos capaces de satisfacer las necesidades educativas, econ6mi
cas, políticas y sociales de los mexicanos. 

Lo anterior nos muestra que el régimen plantea el incremen
to de la capacidad de los universitarios; en la medida que - -
cuente con los recursos docentes y educativos necesarios para 
impartir Educaci6n de buena calidad y cuando existen demandas
efectivas para los egresados, que en caso contrario serán cana 
!izados a las instituciones que les ofrezcan opciones ocupacio 
nales de nivel subprofesional adoptando criterios que permitan 
seleccionar a los alumnos que sean recibidos en la IES o en -
las instituciones de nivel técnico. 

Con la creaci6n de un "Sistema nacional de enseñanza media
terminal" se pretende evitar el crecimiento de las institucio
nes de Educaci6n Superior. Esta idea plantea que todos los -
alumnos que no demuestren tener aptitudes necesarias para cur
sar estudios de nivel superior sean canalizados hacia carreras 
de nivel subprofesional. Hipotéticamente, esto permitiría me
jorar la calidad de la Educaci6n Superior y facilitar que los
alumnos de estas instituciones.reciban mejores recursos docen
tes y de otros géneros. 

Esta disyuntiva de regular el crecimiento de la Educaci6n -
Superior está en funci6n de las demandas derivadas del creci-
miento de la economía o en funci6n del desarrollo de la llama
da "demanda social". Por lo que·se han planteado dos solucio
nes para corregir la actual situaci6n: 

- Controlar el crecimiento de la Educaci6n Superior, o 
- Se contin6a desarrollando ese nivel educativo al mismo 

ritmo que exige la expansi6n de la Educaci6n Media. 

Los beneficios de la primera alternativa son: 

- Elevar la calidad de la Educaci6n Superior. 
- Solucionar la imposibilidad de seguir aumentando los sub-

sidios destinados a las !ES. 
- Que la escolaridad de los egresados se aproxime a las ocu 

paciones que a corto plazo estarán dis_ponibles en el mer-=
cado laboral (es decir los egresados no tengan que acep-
tar puestos inferiores a los que te6ricamente deben - - -
desempeñar). 

En defensa de la segunda alternativa se señala: 

- Las necesidades de ofrecer a todos, por razones de justi
cia las mismas oportunidades educativas. 
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La necesidad de seguir elevando la fuerza de trabajo para
mejorar la capacidad productiva. 

- La posibilidad de que la mencionada devaluaci6n educativa
contribuya a mejorar la distribuci6n del ingreso. 

Por otra parte en contraposición con la primera, y segunda -
alternativa se señala~ 

Primera: 

- Desarrollo de universidades elitistas acentuando la desi-
gual distribución del ingreso. 

- Neutraliza la escasa posibilidad que ofrece el Sistema de 
Educación Superior. 

Segunda: 

- Al tener que regular el desarrollo de las llamadas ·~ali-
das terminales", se negaría la oportunidad de recibir Edu
caci6n Preparatoria a un n6mero considerable de alumnos. 

- Las condiciones de estos alumnos al incorporarse al merca
do de trabajo serían más deplorables. 

Esta concepción pone énfasis en el crecimiento industrial co 
mo el .centro del proceso de desarrollo y de modernización de la 
economía, a partir de la cual será posible proporcionar ocupa-
ci6n productiva e ingresos a amplios contingentes de poblaci6n
que se incorporan al mercado de trabajo. Para lograrlo la Edu
cación tiene que calificar a la mano de obra de acuerdo a los -
requerimientos impuestos por el crecimiento del sector indus--
trial. De esta manera, el aparato educativo se subordina a los 
designios del crecimiento del aparato productivo. 

El crecimiento cuantitativo del aparato productivo de bienes 
y servicios se acompaña cada \'ez más de una diversificaci6n - -
constante de la división del trabajo por motivos esencialmente
tecnol6gicos. Derivado de ello, nace y se desarrolla una nueva 
capa de trabajadores denominada como "técnicos medios". 

La formaci6n técnica escolar pretende formar la mano de obra 
del futuro, mientras que la capacitación interna pretende reme
diar las insuficiencias iniciales de preparaci6n de la pobla--
ci6n económicamente activa y establecer los mecanismos de adap
taci6n al cambio tecnológico de manera permanente. Las constan 
cias expedidas por la empresa tiene un valor estrictamente limT 
tado al ambiente de ésta, en cambio, los diplomas otorgados por 
el Subsistema de Educaci6n Técnica tiene valor nacional. 
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Sobre la base de tres grandes sistemas -Educaci6n tecnol6gi
ca, formaci6n en las empresas y sector social de formaci6n- el 
Estado mexicano, planea a corto y mediano plazo la evoluci6n -
cuantitativa y cualitativa de la formaci6n de los recursos huma 
nos. -

La educaci6n técnica es un conjunto de modalidades de forma
ci6n escolar que tiene como finalidad, preparar para el ejerci
cio de una actividad y ocupaci6n determinada, y que se efect6a
bajo las directrices del Estado. 32/ Esta educaci6n, se impar
te en los niveles Medio Básico y Medio Superior. 

En el nivel Medio Básico podemos identificar la Educaci6n -
técnica terminal con duraci6n de un afio y cuya finalidad es la
de capacitar al educando como obrero especializado para que se 
incorpore rápidamente al proceso productivo; este tipo de educa 
ci6n se imparte en los Centros de Capacitación para el Trabajo7 
Agropecuario e Industrial. 

Asimismo, el Bachillerato Tecnol6gico capacita a los educan
dos en el trabajo productivo de las·especialidades tecnol6gica, 
agropecuaria, forestal, industrial, comercial y pesquera con -
equivalencia a la secundaria general, permitiendo el acceso al
nivel Medio Superior. 

El nivel Medio Superior proporciona conocimientos necesarios 
para continuar estudios de nivel Superior, otorgando diplomas -
de técnicos calificados en las áreas agropecuaria, industrial y 
pesquera. Dentro de este nivel podemos incluir a la Educaci6n
Normal, en virtud de que ésta forma a los educandos para activi 
dades docentes y permite la continuidad en los estudios superiE 
res. De igual forma, existen las opciones terminales con el _7 
prop6sito fundamental de preparar a los técnicos en actividades 
industriales, comerciales y agropecuarias e incorporarlos al 
sector productivo. 

La formaci6n profesional vinculada con las empresas y el apa 
rato productivo ha tenido el apoyo del Estado creando mecanis-7 
mos de capacitaci6n dentro de las empresas estatales, entre - -
ellos podemos mencionar al Centro Industrial de Productividad,-

E/ Abarca principalmente al llamado ''sistema de educaci6n téc
nica" as1 como a los centros de Educaci6n Superior, ya que~ 
estos pretenden proporcionar una preparación para una profe 
si6n o segmento ocupacional. -
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creado a mediados de los cincuenta, antecesor directo del Cen
tro Nacional de Productividad (CENAPRO); de esta forma, 
por diversos mecanismos las acciones de capacitaci6n privada.
Hasta 1962 a través del plan "Escuela Industrial" y la crea--
ci6n de la instituci6n denominada Adiestramiento Rápido de la
Mano de Obra (ARMO), intervino decididamente en este campo. 

La acci6n del Estado ha pasado progresivamente de la anima
·ci6n y el impulso, a la direcci6n y control de la capacitaci6n 
mediante la obligatoriedad de la misma en 1974. 33/ La insufi 
ciencia de esta medida llev6 al Estado a reformar-'"el texto - 7 
constitucional y la Ley Federal del Trabajo en 1978, originan
do la creaci6n de la Unidad Coordinadora del Empleo y la Capa
citaci6n (U CECA). 

A traves de una amplia red de instituciones privadas (en la 
mayoría de los casos con fines lucrativos) se prestan servi--
cios de formación de recursos humanos a las empresas 34/ me--
diante cursos de capacitaci6n y desarrollo de habilidaoes espe 
cíficas de los trabajadores, así como la impartici6n de infor7 
maci6n técnica y formaci6n de cuadros administrativos y direc
tivos. 

La capacitaci6n ocupacional por parte del sector social de 
formaci6n; son las instituciones como el Instituto Mexicano .
del Seguro Social (IMSS), así como asociaciones cívicas de mu
nicipios, de organismos gubernamentales nacionales y estatales 
que ofrecen oportunidades de elevar el nivel cultural de los -
trabajadores, y de una capacitaci6n mínima para un oficio pro
ductivo y que con frecuencia prestan servicios asistenciales -
econ6micos adicionales. 

El creciente dualismo existente en México entre la Educa--
ci6n Técnica escolar y las múltiples actividades e institucio
nes (públicas y privadas) de formaci6n profesional extra-esco
lar, ubican al país dentro del modeló de dos sistemas parale-
los y separados de formaci6n de recursos humanos, con un ere--

~/ Ley Federal del Trabajo; Artículo 13~ fracci6n XV. 

34/ Véase; Ca~acitaci6n Externa y Directorio de Instituciones
Externas e Capacitación. 
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~/ Ley Federal del Trabajo; Art~culo 1~º f~acci~n ;xv. 

ll/ ViÉase; ca¡acitacidn:Externa y Directorio de Instituciones
Externas e Capacltac~6n. 



Educación Técnica provienen 1:1e grupos socioecon6micos desfavo
recidos, particularmente desde el punto de vista de su bagaje
cul tura!. 

La perspectiva estatal de la Educación Técnica tiene dos ob
jetivos: 

l. Aumentar rápidamente la participaci6n relativa de la 
matrícula en las modalidades de Educaci6n.Técnica dentro de la 
matrícula total de la Educación Postprimaria. 

2. Aumentar la proporción de las matrículas en las líneas -
terminales respecto a las líneas propedéuticas, y limitar la -
expansión de estas Últimas. 

Con el fin de orientar la formaci6n de los obreros y cua--
dros técnicos que supuestamente demandará, a corto y mediano -
plazo, la estructura productiva, el Estado ha propuesto una -
perspectiva cuantitativa que normará el crecimiento y la impor 
tancia relativa de las diferentes modalidades de la Educaci6n7 
Tecnológica. 

Las políticas de selectividad y restricción en.la admisi6n
a niveles superiores de Educaci6n, y a la terminalidad de. los 
canales técnicos, han producido efectos contrarios al objetivo 
deseado. Por ejemplo, la Educación Normal en México, concebi
da inicialmente como una Educación terminal, poco a poco se ha 
convertido en propedéutica, hasta alcanzar hoy niveles de Pos
grado. En el caso de los CONALEP, puede producirse una tenden 
cia similar. En síntesis, pueden producirse dos fen6menos: Uñ 
mayor rechazo hacia la Educación Técnica, particularmente de -
carácter terminal, y una mayor presión por parte de sus posi-
bles usuarios para transformarla en un medio de acceso a nive
les más altos de acreditación. 

El problema de la empleabilidad del creciente volumen de -
técnicos medios que se espera generar, muestra las siguientes
características dentro del contexto del patr6n dominante de re 
laciones industriales en México: -

- Se manifiesta frecuentemente que existe un enorme déficit 
de técnicos medios, sobre esta base, se decide prepararlos en 
escuelas técnicas, las cuales se van ampliando en cada promo-
ción escolar. Sin embargo, las cifras mencionadas (en general 
600.000 técnicos medios) se refieren a puestos de trabajo, su
puestamente existentes y necesarios; se da por descartado que 
la racionalidad económica permitirá su empleo al nivel corres
pondiente, pero no mencionan ni los modos de contratación domi 
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nantes en la mediana y gran empresa mexicana, ni los modos de
contrataci6n colectiva y de promoción escalafonaria regidos en 
la Ley laboral, ni el método que ha permitido detectar este 
déficit. 

- Los criterios y prácticas de selección y promoci6n -según 
las caracteristicas de cada contrato colectivo-, refuerzan la
importancia de los sistemas internos de capacitació~ y adies-
tramiento, disminuyendo la supuesta empleabilidad de obreros -
calificados o de técnicos medios acreditados por el sistema es 
colar a través de sus modalidades de Educación Técnica, en vir 
tud de que el empleador tiene derecho de cubrir las plazas va7 
cantes en las cuales "por su naturaleza o especialidad no exis 
tan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlas7 
y no se haya establecido un procedimiento a tal efecto en el -
contrato colectivo. 221 

- La posibilidad de "hacer pasar" a técnicos medios como -
trabajadores de confianza (libremente contratados por el - - -
empleador), está prohibida por la ley 36/, además, en el movi
miento obrero mexicano, se observa una"'"'tendenciá hacia la deli 
mitación lo más estrecha posible de los puestos considerados ~ 
como de confianza. 

- La distinci6n entre aquellas instituciones que se propo-
nen desarrollar principalmente el conocimiento te6rico (las -
universidades) y aquellas cuyo objetivo principal es dotar de 
destrezas y habilidades instrumentales (las llamadas escuelas
técnicas) a los educandos, determina el futuro ocupacional de 
los mismos, ya que será diferenciado y estará sujeto a reglas
distintas respecto al mercado de trabajo. 

- La creaci6n del CONALEP corresponde a un intento de esta
blecer carreras con un claro destino ocupacional, con múlti--
ples incentivos como son: becas-crédito, relaciones estrechas
entre el mercado de trabajo y los planteles para garantizar un 
acceso rápido al mismo, propaganda intensiva en los medios de 
comunicaci6n, etc. 

35/ Ley Federal del Trabajo., Artículo 159, inciso IV. 

36/ "Son funciones de confianza las de dirección, inspecci6n, -
vigilancia y fiscalizaci6n, cuando tengan carácter gene---
ral" Ley Federal del Trabajo, Art. 9. · 
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Lo anterior con un fin bien determinado; a saber, invertir
el orden tradicional de preferencia entre Educación General y
Educaci6n Técnica, en beneficio de esta 6ltima y, dentro de -
ella, hacer prevalecer las opciones terminales sobre las prope 
déuticas, para asegurar la formaci6n del personal técnico de 7 
nivel medio que se considera necesario desde el punto de vista 
econ6mico. 

Ante este programa los empleadores se enfrentarán a tres 
opciones; 

- Insistir en la contrataci6n de técnicos medios, con ries
go de conflicto sindical. 

Aceptar y respetar el escalafón por antigüedad y capaci-
dad de su trabajo, con posible merma de la productividad, 
pero con paz social. 

- Buscar mecanismos para evadir tal contradicción, mediante 
la contrataci6n de técnicos, hijos de trabajadores sindi
calizados u otros sistemas. 

Algunos de los principios básicos para que la Educaci6n TéE 
nica consiga los objetivos deseados son que: 

l. Las condiciones y exi~encias de nuestra economía nacio-
nal determinan la orientacion y carácter de la Educación Técn! 
ca. 

Z. El paralelismo entre economía industrial y comercial y -
la enseñanza técnica, determinará los conocimientos que se -
impartan y en general todos los aspectos de la obra educativa. 

3. Las enseñanzas sean eminentemente prácticas, y no crear
largas carreras inaccesibles, de tal suert~ que un obrero oh-
tenga un caudal de conocimientos utilizables en su trabajo, a 
corto plazo. 

4. La Educación no tienda a impartir enseñanza de "adorno"
si no que busque proporcionar una aptitud para ganarse la vi-
da. 

2. Investigación Tecnológica y Dependencia. 

No obstante que la tecnología depende del rumbo marcado por 
la extensi6n y profundidad de los cambios operados en el proc~ 
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so productivo, para ser socialmente efectiva requiere gue las
IES destaquen necesariamente la importancia de la ensenanza -
tecnol6gica a efecto de contribuir a resolver los requerimien
tos de desarrollo econ6mico-social del país. 

La Educaci6n Tecnol6gica es adiestramiento, disciplina en -
la ejecuci6n de las cosas, adquisici6n de cierto grado de domi 

• nio de un arte o de un oficio; sin embargo, existe una contro7 
versia acerca de si a esto se le debe llamar Educación. Los -
humanistas han insistido frecuentemente en que un hombre puede 
ser expertísimo en sacar muelas sin dolor o en componer algu-
nas maquinarias de avanzado desarrollo técnico con precisi6n,
sin que por ello deje de ser ignorante, fanático y lugarefio. -
La capacidad técnica no es lo mismo que la ilustraci6n. John
Dewey, en contraposición, sostuvo que la Educación Tecnológi-
ca, dirigida acertadamente, era tan buena como la obtenida a -
través de las humanidades. D~jo que si creíamos lo contrario
era porque hemos sido engafiados por los griegos. 37/ 

" .•. Existe una diferencia entre el técnico y el hombre de
ciencia. ¿Cuál es esa diferencia? Presumiblemente, el técnico
estudia la naturaleza con el propósito de dominarla, en tanto
que el hombre de ciencia la estudia con el propósito de - - -
comprenderla. Así el horizonte del hombre de ciencia es más -
amplio que el del técnico, pues si cierta clase de conocimien
tos no ofrecen perspectivas de aplicación, el interés del téc
nico desaparece, mientras que el del hombre de ciencia sigue -
tan vivo como siempre". ~/ 

La aspiraci6n de integrar el saber para que la ciencia, tec 
nología y producci6n formen una unidad, surge de las necesida7 
des de desarrollo económico-social en los años sesentas; cuan
do se acentu6 la preocupaci6n en los círculos de decisión polí 
tica y econ6mica, por el papel que juegan las ciencias y la -7 

Plat6n y Arist6teles eran arist6cratas que creían que cor
tar leña y sacar agua, por muy bien que se hiciera, era -
trabajo de esclavos y que la ocupación natural de las men
tes libres consistía en la contemplación de la verdad inmu 
table. Para ser justos con Dewey, debemos recordar que la7 
tecnología tiene muchos niveles y que él hablaba de los su 
periores, no de los ordinarios -componer y reparar-, ya 7 
que el verdadero técnico es el hombre cuya reflexi6n está
avivada continuamente por nuevos problemas y cuyos horizon 
tes siempre se ensanchan. -

38/ Weathcrford, Op. cit. p. 99. 
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tecnología en el desarrollo econ6mico. 

Hasta ese momento, gran parte del apoyo para la formaci6n -
de los cuadros de alto nivel habían provenido del exterior. A 
fines de los sesentas se inici6 un proceso de transformaci6n -
cualitativa en el país, estableciendo por primera vez mecanis
mos para propiciar la aceleraci6n del desarrollo cientí.fico y 
tecnol6gico, en tanto aumentaba la preocupaci6n por la transfe 
rencia tecnol6gica y su vinculaci6n con la inversi6n nacional7 
y extranjera. 

El dinamismo propio de la economía norteamericana y la de-
manda de personal técnico calificado por arriba de la oferta -
producida por sus Universidades, de hecho marca una necesidad
estructural de importar técnicos y demás personal calificado -
de otros países. 

Para los países atrasados, la sangría causada por la emigra 
ci6n de personal dedicado a las actividades cientifico-tecnolo 
gicas, cualitativamente es enorme, por la raz6n de que la au.-7 

··sencia de éste abre una brecha que llevará lustros en volver a 
ser cubierta. 

Por otro lado, la atracci6n de los EUA es más importante en 
los altos· niveles del doctorado en ciencias y del personal des 
tinado a trabajar en laboratorios científicos; las condiciones 
de trabajo -e incluso políticas y sociales-, convierten al - -
cien~ífico en un candidato permanente a la emigración, para ob 
tener altos sueldos y mejores condiciones para las actividades 
científicas. 

La divisi6n internacional del trabajo incluye una divisi6n
análoga del trabajo científico. Los grandes centros de produc 
ci6n científica están radicados en la metropolí norteamericana 
y en los países periféricos se organiza la ensefianza atendien
do a los intereses imperiales y contribuyendo al establecimie~ 
_to de una cultura subordinada. · 

Un punto de carácter estructural es la carencia de empleos
adecuados de nivel científico, lo que ocasiona la migraci6n 
del personal altamente calificado a los países avanzados. 
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La década de los setenta inici6 con una inversi6n global - -
equivalente al 0.13% del PIB para atender los requerimientos -
del quehacer científico y tecnol6gico. En 1970 el número de -
instituciones dedicadas a estas actividades era de 375 y el per 
sonal asociado a los proyectos de investigaci6n alcanzaba la c~ 
fra de 3365. Otra variable que indicaba la escasez del persa-~ 
nal científico mexicano, era la relaci6n existente entre estu-
diantes de Educaci6n Superior e investigadores, alcanzando una
proporci6n de 83 a 1, mientras que el promedio en los países de 
sarrollados erari de 12 a 6. Lo anterior demuestra el nivel - 7 
cuantitativo y sus implicaciones cualitativas, en lo que toca a 
personal altamente calificado. ~/ 

La actividad científica y tecnológica del país carecía de me 
canismos de regulaci6n y, usualmente, se orientaba por la voluñ 
tad de los mejores investigadores. En los años setenta fue or7 
ganizado, sobre bases más racionales, el desarrollo científico
tecnol6gico, lo que permitió pasar de las actividades individua 
listas a la estructuración de grupos de investigaci6n. El lo-7 
gro de este paso, se debi6, entre otras cosas, al proceso de 
acumulaci6n del capital humano que los científicos habían gene
rado. 

Por otra parte, en los medios de decisión política, se mos-
tr6 una mayor preocupaci6n sobre aspectos del desarrollo tecno
lógico, como respuesta al agotamiento del modelo econ6mico basa 
do fundamentalmente en la sustitución de importaciones de pro-7 
duetos finales. Esta coyuntura permiti6 la creaci6n de nuevas
estructuras y mecanismos para la capacidad científica-tecno16gi 
ca. -

En los años setenta se defini6 e incorpor6 al perfil de los 
problemas y prioridades de México al discurso general de la po-
1 Ítica científica y tecnol6gica, creando. finalmente, el -
CONACYT como coordinador y catalizador del proceso de las acti
vidades científicas. 

39/ Lajous Vargas Urquidi et. al. La Educación Superior, la ~ 
ciencia y la tecnología en el Desarrollo Econ6mico de Méxi 
EE_, Coleg10 de México, 1967 p. 125 
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La Educaci6n Superior se caracteriz6 por una fuerte partici
paci6n en las actividades científico-tecnol6gicas. Dichas acti 
vidadcs se orientaron más acentuadamente hacia aspectos vincula 
dos con el desarrollo socioecon6mico, reduciéndose la participa 
ci6n porcentual de la investigaci6n asociada a interes~s acadé7 
micos individuales. En paralelo, las dependencias gubernamenta 
les y sector paraestatal crearon nuevos n6cleos de investiga--7 
ci6n principalmente en áreas productivas. 

Los elementos para el desarrollo científico-tecnol6gico son: 
el crecimiento explosivo de la Educaci6n Superior, .la intensifi 
caci6n y multiplicaci6n de los estudios de Posgrado y el surgi7 
miento de programas masivos de formaci6n de recursos humanos a 
través de los sistemas de becas. 

Del balance de la década 70-80, se recogen los resultados -
siguientes: 

El país forma casi la totalidad del personal científico-tec
nol6gico en el nivel Licenciatura; son pocos los casos de perso 
nal mexicano que cursan este nivel en el extranjero. La distr1 
buci6n regional acusa grandes disparidades en cuanto a la capa7 
cidad interna de formaci6n de dicho nivel, de personal con gra
do de Maestría, un moderado incremento en las especialidades y 
una deficiencia notable en los estudios de Doctorado. 

La inversi6n en investigaci6n y desarrollo para el afio 1980-
ascendi6 aproximadamente a 15 mil millones de pesos, mientras -
que en ése mismo afio las actividades científicas y tecnol6gicas 
alcanzaron una inversi6n pr6xima al 0.6% del PIB. 

La relaci6n 83 a 1, se logr6 abatir considerablemente a 67 -
a 1, distando mucho de la relaci6n presentada en los países in
dustrializados. Con base en estas cifras y en el gasto prome-
dio por investigador, para dicho afio, calculado en 1.2 millones, 
se puede estimar que hacia a final de la década se había rebasa 
do la cifra de 3 millones a 13 millones de investigadores, en-7 
tendiendo por investigador toda persona asociada a los aspectos 
académicos de los proyectos de investigaci6n. 40/ 

Al vincularse la Educaci6n Superior con los sectores produc
tivos, deberá ponerse énfasis esp~cial en la creaci6n y consoli 
daci6n de los mecanismos que promuevan el desarrollo experimen7 
tal . 

.!Q_/ Datos obtenidos del Plan Nacional de Educaci6n Superior - -
CONPES: El Estado de la Ciencia y Tecnología, p.p. 72-74. 
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En 1970. la inversi6n nacional presentaba la estructura de -
20\ en investigaci6n básica. 60\ en la aplicada y solamente 20\ 
en desarrollo experimental. Siendo deseable una proporci6n de 
20:40:40, con la finalidad de propiciar mejores niveles de efi
ciencia de la tecnología en los sectores productivos. 41/ 

En la ideología del Estado mexicano prevalece la tesis de -
que el progreso científico y tecnol6gico se traduce en crecien
tes nece.sidades de mano de obra cada vez más calificada. Con -
mayor insistencia pretende explicarse el "atraso" y la dependen 
cia econ6mica precisamente por falta de correspondencia entre 7 
esos factores de progreso y la evoluci6n de la Educación. 

El sistema científico-tecnol6gico, a pesar de que la comuni
dad científica lo juzga subdesarrollado y que la brecha tecnol6 
gica con respecto a los países industrializados crece. no consT 
gue captar el interés de los virtuales usuarios, no logra que 7 
el sistema productivo utilice sus frutos y cuando menos demande 
el desarrollo de algGn tipo de investigaci6n científica y tecno 
16gica. Los esfuerzos estatales -como la creaci6n del CONACYT7 
no logran despertar interés de quienes controlan el aparato pro 
ductivo, sino incluso se convierten en estructuras burocráticas 
que absorben grandes recursos financieros. 

"El traspaso éficiente de tecnología s6lo se puede efectuar
en el país recipiente si ha alcanzado también un alto grado de
desarrollo científico. Y ese desarrollo científico s6lo se al
canza si existen programas de formaci6n sistemática de profesio 
nales, técnicos y mano de obra especializada, encuadrado dentro 
de un sistema científico y tecnológico con objetivos propios -
que intenten romper la dependencia tecnológica". 42/ 

La transferencia de una nueva tecnología depende básicamente 
de un intercambio de informaci6n más que de un intercambio de -
cosas. Cuando la información existe y está disponible, puede -

. !!/ Jbid .• p. 76. 

42/ Pallán Figueroa, Carlos, aci6n Des a 
rrollo en América e ucat1vos, 
Mlix1co 1982, p.p. 
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circular solamente si, y 6nicamente si, las personas que la re 
cibirán la leerán, la interpretarán· y si estln eventualmente 7 
calificadas, y debidamente educadas. El papel de la Educaci6n 
se hace entonces impresionantemente evidente en este caso. 

México no es productor de tecnología moderna sino, más -
bien, importador de ella, -o en el mejor de los casos-, adapta 
dar de la misma. Por consiguiente, e~ tecnol6gicamente depen7 
diente de los centros innovadores existentes y requiere deter
minados prerrequisitos técnicos y científicos esenciales que -
debe satisfacer a fin de poder adaptar la tecnología del exte
rior. Uno de los más importantes es la existencia de una mano 
de obra y un acervo intelectual nacional debidamente califica 
do. Cúando tales condiciones no se dan, son de esperarse des7 
perdicios de recursos humanos y econ6micos. 

La dependencia tecnol6gica denota que la operaci6n de sus -
actividades de producci6n opera con procedimientos técnicos 
que han sido descubiertos, innovados y aplicados originalmente 
y en su mayoría en el extranjero y que en consecuencia pertene 
cen a individuos, empresas o gobiernos del exterior. -

Estos sistemas se hallan atados al pago de licencias, paten 
tes y erogaciones conexas para poder realizar su producci6n. 7 
En el largo plazo, la meta esencial consistiría en reforzar -
nuestras IES mediante el disefto de políticas debidamente conce 
bidas de la ciencia, investigaci6n y desarrollo tecnol6gico de 
carácter multinacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio y análisis de las ideas y datos expuest:os en el 
present:e documento; nos llevan a sugerir las conc1usiones si-~ 
guientes: 

l. Conceptual e hist:6ricament:e, los fines y estructura de -
la Educaci6n, en todos los nivéles, son determinados por la ·-
distribuci6n del poder y de la rfqueza entre los diferent:es -
grupos sociales, int:egrados en un modelo de desarrollo al ser
vicio del grupo hegem6nico. En tant:o que el papel de la Educa 
ci6n en el desarrollo.depende del modelo plant:eado, por lo que 
existen t:ant:os proyectos educativos, como proyectos de socieda 
des. El proyect:o educat:ivo dominant:e en M&xico tiene la. carac 
t:erística de ser contrario al cambio social y favorable para ::
asegurar la estabilidad del sist:ema. Durant:e el período - - -
1976 - 1982 el sistema educat:ivo funcion6 co•o un mecanism,o 
de control.social del Estado, por las siguientes razones: 

a) 

b) 

c) 

Regulación de las oportunidades de ascenso de determina 
dos est:ratos sociales, •ediant:e un proceso dist:ributivo 
y selec_t:ivo, que alcanza su expresHSn máxima en la Edu-
caci6n Superior, · · 

Det:ermina. los planes de estudio· y contenidos educat:ivos 
orient:ados hacia el modelo cultural e ideológico más -
conveniente para los intereses del grupo hegem~nicó. 

Los beneficios educativos son ut:i1izados en la negocia
ción polít:ica ant:e los diversos grupos sociales, para -
mant:ener'un grado relativo de consenso. 

2. · La Educaci6n Superior en M6xico, puede asumir papeles -
de funcionalidad o disfuncionalidad con respecto a una de las 
part:es del sistema social, o puede t:ener la misma relación con 
respecto a la t:otalidad del sistema, aunque son frecuentes las 
formas de ajust:e parcial o de conflict:o que se gest:an. Así, -
la Educación Superior es disfuncional al sist:ema económico, -
porque fonila recursos en perfiles profesionales cuant:it:ativa-
•ente superiores a los requeridos, Pero simult,neamente puede 
ser funcional al repro'ducir las relaciones sociales de domina-. 
ción y estratificaci6n, que aseguren la estabilidad y permane!! 
cia del sistema. · 

Para el sistema sociopolítico, las IES son disfuncionales, 
al considerar un espacio relativamente autónomo, que cuest:iona 
la realidad social, además de ser centro generador de teorías 
nuevas, lo que la identifica como un posible elemento cataliz~ 
dor de conflictos sociales; y funcional, en el sentido que pe~ 
ait:e el cont:rol de las presiones sociales, al satisfacer aspi
raciones de st:atus de ciertos grupos sociales. 
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Lo anterior, obligadamente nos conduce a un análisis de ca
da IES por separado, tendente a identificar los factores rea-
les de comportamiento, que le otorgan un car4cter ambivalente. 

3. La Educac.i6n Superior en México, en general• manifiesta_ 
una·crisis académica y financiera, cuya problem4tica tiene co
mo caracteristiéas métodos tradicionales de enseftanza y baj·a -
calidad en la misma. escasa difusión de la cultura, pobre in-
vestigaci6n científica, eficiencia'terminal baja, desvincula-
ci6n con los procesos económicos, escasez de recursos finan- -
ciéros, insuficiencia de instalaciones flsicas, crecimiento -
anárquico de la matricula y predominio dé las profesiones libe 
rales. -

Gran parte de la problem4tica de la Educaci6n Superior se -
centra en su financiamiento; sin embargo, éste'a1canza planos 
m4s profundos que la insuficiencia de recursos financieros. 7 
Implica replantear, bajo términos de .eficiencia y eficacia, -
las funciones de las IES (docencia, difusión de la cultura e -
investigaci6n) y de los niveles que le preceden conforme a las 
necesidades·de nuestra sociedad. 

La planeacidn educativa no es la panacea a la problemática 
descrita, pero'resulta una herramienta 6til 0 cuyas principales 
restricciones son la expansidn de las IES y el financiaaiento, 
situaci~nes que se agravan en el marco de un proceso inflacio
nario. Sin embargo incrementar las labores de planeaci6n que 
conduzcan al establecimiento e integraci6n del Sistema Nacio-7 
nal de Educaci6n Superior (SNES) -no ~6ló foJ."llal•ente~. permi
tirá evitar la'duplicidad de programas'y esfuerzos de las IES 
y aprovechar los recursos disponibles. -

A pesar de los incrementos en los montos de las transferen
cias (subsidios) del Gobierno Federal, la Educación que impar
ten las IES tenderá a encarecerse, con el prop6sito de alige--
rar el déficit presupuestal. · 

Atendiendo a criterios de justicia, el traslado de los cos
tos de la Educación a la masa estudiantil. deberá tener el ca
r4cter de diferencial, es decir, que se obligue á participar -
·m4s en los costos de su propia Educac;ión a quien mAs posee y -
viceversa,· · · 

De continuar el deterioro académico en las IES se acentuará 
el proceso de privatizaci6n y el carácter selectivo de la Edu~ 
caci6n Superior. Este proceso favorecer& a los grupos con ma
yores ingresos• que obtendrán Educación de calidad, Y.: en co.n- -
trapartida, los estratos con •enores ingresos sufrir'n mengua 
en sus oportunidades de acceso al sistema educativo•· o queda::
r4n definitivamente exclufdos de él, . . 

4, Existe un desequilibrio cuantitativo y cuali,tativo entre 
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la estructura del mercado de trabajo y la Educación Superior.
ocasionando el desaprovechamiento de parte de los'recursos hu
manos del país y el deterioro del precio del trabajo (devalua
ci6n educativa) en el mercado, derivado de una inadecuada pla 
neaci6n educacional, no s6lo en el nivel superior, sino tam- ~ 
bi6n en los niveles que le preceden. 

No es probable que el desequilibrio mencionado, se corr13a 
dnicamente con esfuerzos por planificar sobre bases firmes en
lo concerniente a los objetivos entre la Economía y Educaci6n-;
o la aplicación de nuevos criterios para cuantificar la deman
da de profesionales requerida por el país. La ráíz del proble 
ma se encuentra en el comportamiento general del sistema econo 
aico y político que nos rige. La política educativa -per se-~ 
tiene capaéidad limitada para combatir los problemas del desem 
pleo, por lo tanto resulta necesario el uso de instrumentos de 
pol~ti'ca econ6mica que modifiquen la estructura ocupacional. 

s. Las· tendencias en la formación de recursos hwnanos en M! 
xico, durante el periodo 1976 - 1982 son: 

a) 

b) 

e) 

Una mayor diferenciación entre Educaci6n Superior y Ed~ 
caci6n T6cnica. · · 

Expansión de la Educacidn T6cnica con la creación de c~ 
nales térainales en·el nivel medio superior. · 

Una marcada subordinación de los contenidos de la Educ~ 
ci6n T6cnica a las necesidades de las empresas. 

Con la finalidad de apoyar el crecimiento económico, el Es
tado Mexicano impuls6 al sector empresarial, condicionando el 
proyecto educativo a'la fuerte de•anda de personal técnico en
ciertas ramas de la economía. De tal manera, se oriént6 a los 
grupos poblacionales con acceso a la Educaci6n Superior, prin
cipalmente hacia determinadas carreras tecnológicas, y en esca 
la menor en áreas administrativas. Esta estrategia asignó un
carácter ·instrumentalista a las IES ~capacitación de recursos-=, 
ocasionando que los egresados de los niveles Medio Superior y 
Superior, respondieran a los intereses del sector empresarial
y no estuvieran acordes con las necesidades del pa~s. -

La ampliación de la oferta de Educación T6cnica y el esta-
blecimiento de.sistemas de capacitación, ·son'factores que en -
parte c.ontribuyen al ''subempleo profesional" y desempleo abier 
to, ya que la velocidad con que el sistema escolar lanza perso 
nal educado h~cia el mercado de trabajo, es mayor que la crea7 
ci~n de empleos de determinados niveles de capacitaci~n. 

6. La política estatal de ampliar los diversos niveles edu
cativos, entre ellos la Educaci6n Superior, para proporcionar_ 
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instrucción a las mayorías, en ar-as de. una igualdad de oportu 
nidades educativas y sociales, es el resultado de las contra-7 
dicciones existentes de las aspiraciones de los estratos me- -
dios y bajos con la fracción hege1116nica, en virtud de que esta 
6ltima prefiere redistribuir el prestigio ocupacional aediante 
el incremento de personas con "Título Profesional" antes que -
hacer m4s equitativa la distribuci6n real del poder y riqueza. 

La existencia de un sistema de estratificaci6n social, es -
el factor principal para que la igualdad educativa sea inalcan 
zable, los estratos econ6micamente solventes reciben educaci6ñ 
privilegiada en instituciones privadas nacionales o extranje-
ras. Las acciones que .amplían el sistema escolar y la descon
cent:raci6n de los servicios·educat:ivos son encaminados a la -
igualdad de oportunidades educativas y, por ende, sociales. 
Sin embargo, de mayor efectividad resultar4n las medidas socia 
les y económicas que vuelvan menos rígida la estratificaci~n.-

El sistema educativo, en general, refleja las contradiccio
nes del sistema capitalista dependiente, y parad6jicamente la 
solución a sus disfuncionalidades, no se encuentra en la esfe7 
ra educativa, sino en las modificaciones estructurales que se 
efect6en al siste•a en general. Esto no significa que 1as ins 
tituciones no puedan influir en el contexto en que se desen- 7 
vuelven, sino que los alcances de sus acciones son restringi-
dos. 
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Publicaciones ANUIES, México -
1979. 

La Filosofía como Arma de la Re
voluciO.n Cuadernos Pasado y Pre
sente, México 1979. 

La Lucha por la Hegemonía en Mé
xico t9G8 - t9BO stgto Veintiuno 
Editores, M~xtco 1981. 
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BROOKE, Nigel 

BORRERO, Alfonso 

CARDOSO y FALETTO 

Centro de Estudios 
Educativos 

CIBOTTI y SIERRA 

Coordinaci6n Nacional 
de Planeaci6n de la 
Educaci6n Superior 

COOMB, Philip H. 

"Actividades de los empleadores -
mexicanos respecto a la Educa--!
ci6n" Revista del Centro de Estu
dios Educativos No. 8, México - -
1978. 

La Identidad de las Profesiones -
en la Universidad el Oficio el 
Tra a10~ eminario nternaciona -
sobre A ministraci6n Universita-
ria, Direcci6n Ejecutiva de la 
Asociaci6n Colombiana de Universi 
dades, Colombia 1980. -

Dependencia ~ Desarrollo en Am6ri 
ca Latina, Siglo XXI Editores, M! 
XiCO" 1972. 

Marco General para la Planeaci6n
educativa del pais Centro de Estu 
dios Educativos, M6xico 1977. -

El Sector Póblico en la Planifica 
ci6n del Desarrollo, Siglo XXI 
Editores, M6xico 1979. 

As~ectos Normativos de la Educa-
ci n Superior, ANúíES México - -
1981. 

Plan Nacional de Educaci6n Supe-
rior: Lineamientos generales pa
ra el periodo 1981 - 1991, SEP- -
ANUIES~Exico 1981. 

Plan Nacional de Educaci6n Supe-
.!:!E.!:• SEP-ANUIES México 1982. 

La Crisis Mundial de la Educación. 
Ediciones Pen~nsula Barcelona, --
1971. 
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CORDERA R. y TELLO C. 

CRUZ, Aurelio 

DIEZ, Castrejon J. 

DOMINGUEZ, Jorge E. 

FUENTES, Molinar Olac 

GOMEZ, Campo Víctor M. 

GREEN Rosario, 

GUEVARA, Gilberto, et al 

· JUDISMAN, Clara 

LAJOUS, Vargas URQUIDI 
Adrian y Víctor 

México, Disputa por la Naci6n; -
perslectivas y o~ciones del desa
rroi o, Siglo Veintiuno Editores, 
México 1981. 

"P1aneaci6n de la Educaci6n Supe
rior y las Unidades Instituciona
les de Planeaci6n" Revista de Edu 
caci6n Superior.No. 17, México, -
dic. 1978. 

La Educaci6n Sulerior en México,
Edicoi, México 979. 

Educaci6n, De~endencia Tecnol6gi
ca y Planeaci n, Centro de Estu-
dios Educativos, México 1969. 

"Educaci6n Póblica y Sociedad" en 
México Hoy, Siglo Veintiuno Edito 
res, México 1979. -

"Tendencias de la Educaci6n Técni 
ca y la Formaci6n Profesional ex7 
traescolar en México" en Revista
del CONALTEC Nóm. 40, México 1982. 

"La Dependencia Financiera de Mé
xico rrente a Estados Unidos: al 
gunas consecuencias" Revista Foro 
Internacional, Colegio de México
Oct-Dic. 1978 nóm. 2. 

La Crisis de la Educaci6n Supe--
rior en Mi!xico, Ed. Nueva Imagen, 
México 1981. 

"La Educaci6n en la Política Na-
cional de Empleo" en Revista del
CONALTEC Nóm. 40, México 1982. 

La Educaci6n Superior, la.ciencia 
f¡ la tecnologia.en.el Desarrollo-· 

con6m1co de México, Colegio de -
México, México 1967. 
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LATAPI, Pablo, et al 

LATAPI, Pablo 

LOPEZ, Z. y GONZALEZ C. 

MARTIN, Uriz Ignacio 

MU~OZ, Izquierdo Carlos 

NUDELMAN, U. Pablo 

An~lisis de un Sexenio de Educa-
ci6n en México 1970 - 1976, Edito 
rial Nueva Imagen, México 1980. -

L6 Educaci6n en el Desarrollo Eco 
n mico Nacional. Centro de Estu-
dios Educativos, México 1964. 

Política Educativa y Valores Na-
cionales, Editoriail\lueva Imagen, 
México 1979. 

"Un modelo para estimaci6n de re
cursos en Instituciones de Educa
ci6n Superior" Revista de Educa-
ci6n Superior nám. 32, México - -
1979. 

Crisis Econ6mica del Siglo XX, Co 
lec. Temas Clave, Ed. Salvat, Bar 
celona 1981. 

El problema de ·1a Educaci6n en Mé 
xico: ¿Laberinto sin salida? Cen 
tro de Estudios Educativos, Méxi7 
co 1979. 

Estudios y Ensayos, Educaci6n, Es 
tado y Sociedad en México (1930-7 
1976), Revista de Educaci6n Suee
rior ndm. 34 abril - junio México nn-. 
"La productividad de la Educaci6n 
en Mj;xico", Revista del Centro de 
Estudios Educativos nüm. 1, Méxi
co, 1971. 

"Políticas Educativas y los Pro-
blemas del Empleo" en Revista del 
CONALTEC nGm. 40, México 1982. 

Sistemas Nacionales de Planeaci6n: 
asgectos conceituales PROCÁDE- -
ON , México 19 1. 
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ORNELAS, Navarro Carlos 

PALLAN, Figueroa Carlos 

PALLAN, Figueroa C., 
et al 

PEREZ, Rocha Manuel 

PERRY Anderson, 

1 
RANGEL Guerra, 

RISIERI, Frondizi 

ROBLES, Martha 

SALDIVAR, Américo 

SANVICENTE, Añorve E. 

STAVENHAGEN, Rodolfo 

"Las Relaciones entre el Desarro
llo Econ6rnico y la Escuela" en -
Revista del CONALTEC nGm. 40, Mé
xico 1982. 

Universidad, Investigaci6n y De-
sarrollo en América Latina, Cen-
tro de Estudios Educativos, Méxi
co 1982. 

Planeaci6n de la Educaci6n Supe-
rior, cÓNPES México 1981. 

Educaci6n y Desarrollo; la ideolo 
gfa del Estado Mexicano Ed. Linea, 
Mexico 1983. 

Las antinomias de Antonio Gramsci, 
Revista Cuadernos Polfticos nGm.-
13, Ediciones Era México 1977. 

La Educaci6n Suierior en México -
El Colegio de M xico, México 1979. 

"La Universidad en un Mundo de -
Tensiones", Deslinde nl'.irn. 20 Cua
dernos de Cultura Polltica Univer 
sitaria, DGDC-UNAM, México 1972. 

Educaci6n y Sociedad en la Histo
ria de México, Siglo Veintiuno -
Eaitores, México 1981. 

"Desarrollo, Empleo y Educaci6n:
El caso de México" en Revista del 
CONALTEC ndm. 40, México 1982. 

"El Compromiso de las Ciencias So 
ciales" Las Ciencias Sociales, Co 
lec. Las Humanidades en el siglo~ 
XX, México 1976. 
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SUAREZ, Me Auliffe A. 

WEATHERFORD 

"Producci6n. Empleo y Estructuras 
ocupacionales" en Revist:a del - -
CONALTEC nám. 40, Méx1co 1982. 

Fines de la Educaci6n Superior, -
UTEHA. México. 1963. 

C) Documentos y otras fuentes 

Asociaci6n Nacional 
de Universidades e 
institutos de Ense
nanza Superior 

Poder Ejecutivo 
Federal 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Secretaría de 
Educaci6n Páblica 

secretaría de Progra 
maci6n y Presupuesto 

Anuarios Estadísticos 1976. 1977, 
1978, 1979. 1980 y 1981 ANUIES. -
México. 

Plan Global de Desarrollo 1980- -
1982, SPP, México 1980. 

Cien Puntos, Plan Básico de Go--
bierno 1976 - 198z. Comisi6n Na-
cional Editorial. México 1975. 

Ley Federal de Educaci6n. Diario
Oficial de la Federaci6n. - - -
Noviembre 29 de 1973, México-

Com endio de Técnicas de Planea-
ci n E ucat1va. Seminario Interno 
3e Planeaci6n. Direcci6n General
de Planeaci6n Educativa, México -
1976 (mimeografeado). 

Manual de Proeramaci6n y Presu--
puestaci6n, Direcci6n General de 
Programaci6n. México 1979. 

La Política Educativa en México.
X Seminario Interamer1cano de Pre 
supuesto. México 1981 (mimeogra--=
feado). 

166 



A HE X O ESTADISTICO 



CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 
CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 
CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CUADRO 

CÜADRO 

CUADRO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

INDICE DE CUADROS 

MATRICULA DE LICENCIATURA EN EL D.F. Y RESTO DEL 
PAIS (1976 - 1981). 
MATRICULA DE LICENCIATURA POR REGION 
(1976 - 1981). 
MATRICULA DE POSTGRADO EN EL D.F. Y RESTO DEL -
PAIS (1978 - 1981). 
MATRICULA DE POSTGRADO POR REGION (1978 - 1981). 
PERSONAL DOCENTE DE LICENCIATURA POR CATEGORIA Y 
REGION (1979 - 1981). 
PERSONAL DOCENTE DE POSTGRADO POR TIEMPO DE DED! 
CACION (1980). 
NUMERO DE INSTITUCIONES POR REGION (1977 - 1981) 

CARRERAS POR AREAS DE CONOCIMIENTO (1979 - 1981) 
NUMERO DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN ESTUDIOS DE 
MAESTRIA O DOCTORAUO (1979 - 1981), -
PROYECTOS DE NUEVOS POSTGRADOS EN UNIVERSIDADES 
PUBLICAS APOYADOS POR LA SEP (1979 - 1981). -
NUMERO.DE EGRESADOS DE EDUCACION SUPERIOR POR R~ 
GION (1976 - 1980). 
NUMERO DE EGRESADOS DE POSTGRADO POR REGION 
(1978 - 1980). 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ADMINISTRA 
CION UNIVERSITARIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR ESTATALES (1978 - 1982). 
PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL SECTOR EDUCATIVO - -
(1977 - 1982). 
PARTICIPACION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL PRESUPUE§ 
TO FEDERAL (1977 - 1982), 
SUBSIDIO OTORGADO POR LA SEP A LOS SUBSISTEMAS -
UNIVERSITARIO Y TECNOLOGICO (1979 - 1982). 

PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES POR -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1970 - 1980). 

INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO (1968 - 1982). 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE PROFESIONIS-
TAS Y TECNICOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA -
1980). 



CUADRO 1 

MATRICULA DE LICENCIATURA EN EL D. F. Y RESTO DEL PAIS 
1976/1977 - 1980/1981 

1976/1977 % 1977/1978 % 1978/1979 % 1979/1980 ' 1980/1981 % 

D.F. 206 842 38.3 230 036 37.0 246977 35 ... 227 837 31.1 226 373 28.8. 
Resto del 
pal• 332 530 61.7 392 098 63.0 451 162 64.6 503454 68.9 559 096 71.2 

TOTAL 539 372 100.0 622 13• 100.0 698 139 IDO.O 731291 IDO.O 785 419 100.0 

Fucnt•: AnuariM ntadbtica., ANUll!S. 



CUADRO 2 

MATRICULA DE UCl!NaAl\lllA POR REGION 
1976/1977-1980/1911 

1976/1977 % 1977/1978 % 1978/1979 ' 1979/1910 ' 1980/1911 ' Rep6nl 4S 304 100.0 S6 61S 124.9 66090 14S.9 7&390 161.6 90936 200.7 
(1.4) (9.1) (9.5) (10.4) (11.6) 

Resl6n 11 73432 100.0 71626 107.1 92 561 IJ6.0 10474S 142.6 113 925 IS.5,I 
(13.6) (12.6) (13.3) (14.3) (14.S) 

R•lll6n 111 23 119 100.0 27 321 111.2 30794 133.2 33644 145,S 36470 IS7,7 
(4.3) (4.4) (4.4) (4.6) (4.6) 

Rep6nlV as SIO 100.0 95 119 111.2 99 745 116.6 11092S 129.7 122 138 142.1 
(15.9) (15.3) (14.3) (15.2) (IS.6) 

Relll6n V 70787 100.0 82 89S 117.1 94 381 133.3 100365 141.1 104 272 147.3 
(13.1) (13.3) (13.S) (13.7) (13.3) 

Rep6nVI 27 239 100.0 43 ISS 151.4 SS 936 20S.4 67900 249.3 11039 297.S 
(5.1) (6.9) (l.O) (9.3) (10.3) 

Relllbn VII 7 139 100.0 8360 117.1 11 648 163.2 92SO 129.6 10266 143.8 
(l.J) (1.3) (1.7) (1.3) (1.3) 

Relli6n VIII 206 842 100.0 230036 111.2 246 977 119.4 227137 110.1 226 373 109.4 
(38.3) (37.1) (35.3) (Jl.2) (28.1) 

TOTAL 539 372 100.0 622 134 115.3 691139 129.4 7JI 056 IJS.6 715 41' 145.6 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (IDO.O) 

Fuente: All111rfol ntad(tt~. ANUIF.S. 



CUADRO 3 

MATRICULA DE POSGRADO EN EL D. F. Y RESTO DEL PAIS 
1978/1979 - 1980/1981 

1978/1979 % 1979/1980 t 1980/1981 % 

D. F. (Unlvel1idadet e 
inltl1utoa 9739 59.4 14754 60.7 19624 64.1 
Re1lo del poli 
(Univenlclld11 
e in1ütutoo) 6647 40.6 9559 39.3 11003 35.9 

TOTAL 16386 100.0 24313 100.0 30627 100.0 



CUADRO 4 

NA TIUCULA DE POSGRADO POR REGION 
1971/1979 - 1980/1981 

Resión 1 
Rogl6a 11 
Resi6nlll 
Resi<>n tv 
RtP<mV 
Resi6n VI 
Rqióa VII 
Rq;ón VIII 

TOTAL 

1978/1979 
624 

3 ISI 
431 
919 

1 107 
309 
106 

9739 

16386 

1979/1980 
919 

4 S67 
341 

1814 
1 344 

4S8 
117 

147S4 

24 314 

1980/1981 
1 111 

4 729 
456 

2 392 
1 533 

513 
269 

19624 

30627 

" 



CUADRO 5 

PERSONAL DOCENTE DE LICENCIATURA, POR CATEGORIA 
Y REGION 1979-1981 

PH 1979 ··TC PH 1980 TC PH 1981 TC 
MT MT MT 

Reglón l 3 253 428 1 277 3 873 S04 1 472 4431 540 1 608 
Reglón 11 5 034 669 1 378 s 714 831 1 S48 6 31S 832 1 879 
Región lll 1 875 188 545 2 226 217 666 2 216 344 776 
Reglón IV 3 780 390 1 314 4433 386 1 533 4 821 449 1 613 
Reglón V 5 806 636 1 138 7998 865 1 346 8 315 657 1 254 
Ret!i6nVJ 3 153 S44 983 3029 619 1 013 3 6S7 6'J1 1 062 
Región VII S60 81 162 605 77 140 665 122 167 
Reglón VIII 18 S98 2 S44 3 955 24 000 2027 4 15323 325 2305 4 782 

TOTAL 420S9 S 480 10 752 SI 878 5 526 11 871 S3 .74S 5 85613 141 

TOTAL 
GLOBAL 58 291 69275 72 742 

Fuente: Anull7ioo 8'tad(ltfCOI, ANUJES. PH: Por h- MT: Mtdlo tilftlpo TC: T-po completo 



CUADRO 6 

PERSONAL DOCENTE DE POSGRADO 
POR TIEMPO DE DEDICACION 

1980 

1980 
Porbocu 449 

Medio üempo 63 

Ttempo complero 

TOTAL 

560 

1072 



CUADRO 7 

NUMERO DE INSTITIJCIONES POR REGION Y TOTAL 1977-1981 

1917 i 1978 % 1979 i 1980 1981 % 

R"li6n 1 28 14.1 29 14.6 38 17.8 43 18.9 41 19.2 

Reai6n 11 36 18.2 34 17.1 35; 16.4 35 15.4 38 IS.6 

Rep6aW 12 6.1 14 7.0 13 6.1 16 7.0 19 7.8 
,_ 

Resi"n IV 19 9.6 21 10.6 22 10.J 27 11.8 27 11.0 

Rqi6n V 24 12.1 22 11.0 23 10.7 23 10.1 26 10.7 

Rqi6n VI 25 12.6 25 12.6 24 11.2 24 10.S 24 9.9 

Rtli6DVU 8 4.i> 9 4.S 8 3.7 8 3.S 10 4.1 

~VIII 46 23.3 45 22.6 SI 23.! S2 22.8 53 21.7 

TOTAL 198 100.0 199 IDO.O 214 100.0 228 IDO.O 244 IDO.O 

F-le=---.AHVJES. 



CUADRO , 8 

CARRERAS POR AJU!AS DE coNOCJMmNTO 
11179-11181 

111711 • 11180 • 11111 • 
Ciencia Apopc.- 37 11.1 411 13.6 57 13,6 

Ciencia N11un1et y Euctu 19 5.7 17 4.7 24. 5.1 

Ciencia de lo SoJllCI 25 7.5 26 7.2 26 6.l 

Cleni:iu Socllk1 y Admlniltrativu 111 26.6 115 26.3 102 24.4 

Ed11e1d6n y Hullllftidadn 43 12.11 42 11.6 50 12.0 

lnsenlerla y Tecnololl1 121 36.2 132 36.6 1511 38.0 

TOTAL 334 100.0 361 IDO.O 411 IDO.O 

Futn1e: Pob&ld6n de Uonclltwll n lffUco, ANUml. 



CUADRO 9 

NUMERO DE INSTilUCIONES QUE OFRECEN ES'IUDIOS 
DE MAESTRIA O DOCTORADO 

Maestría 

Doctorado 

TOTAL 

1979-1981 

1979 1980 1981 

76 

.10 

86 

97 114 

12 14 

109 128 



-CUADRO 10 

PROYECTOS DE NUEVOS POSGRADOS 
EN UNIVERSIDADES PUBLICAS APOYADOS 

PORLASEP 

1979-1981 

1919 1980 1981 TOTAL 

Arquitechml, Artes y Letras 

Ciencias Administrativas 6 6 2 14 

Ciencias MatemAticas 2 2 

Ciencias Biológicas 2 2 s 
Ciencias Químicas 2 3 

Ciencias F&ic:u l 

Ciencias de la Tie.1ra 

Ciencias BiomMicas 2 s 8 

Ciencias de la {Jl8eniería 4 2 3 9 

Ciencias A&n>pec:uarias 3 s 9 

Ciencias Sociales 4 3 8 

Ciencias de la Educación 2 3 

Total de Proyectos 26 25 11 62 

Fuente: Direc:ci61lGenenl de Ja~ Cleatlllc:a y SUpendba Acadl!mic:a, SEP. 



CUADRO 11 

NUMERO l>B E<;RESM>QS 1>1! EDUCACION SUPERIOR POR llEGION 
1976-1980 

1976 ' 1977 ' )978 ' 1979 i 1980 ' 11.cli6oll 3092 100.0 3667 118.6 4055 131.1 48~~ ·15s.6 6186 200.1 
(6.4) (6.7) (6.8) (7.2) (8.9) 

Repón 11 6188 100.0 7101 114.8 8086 130.7 9919 160.6 10595 171.l 
(12.7) (12.8) • (13.6) (14.9) (15.2) 

Reilióa UI 2051 100.0 2689 131.1 2678 130.6 3002 146.4 3 246 158.3 
(4.2) (4.8) (4.S) (4.S) (4.7) 

llqióalV 7600 100.0 9 192 120.9 9902 ll0.3 10076 13l.6 10500 138.2 
(IS.6> (16.5) (16.7) (15.1) (15.1) 

11,epón V : 4 184 100.0 6 335 ISl.4 7721 184.S 8710 208.2 10615 255.1 
(8.6) (11.4) (13.0) (13.1) (15.3) 

RepooVI 2623 100.0 3 396 129.4 3 481 132.7 4618 l76.I 51144 222.8 
(5.4) (6.0) (S.9) (6.9) {8.4) 

Real<>n vu 588 100.0 888 !SI.O 768 130.6 983 167.2 1092 18S.7 
(1.2) (1.6) (1.3) .. (1,.5) (1.6) 

lleai6n.Vlll 22348 100.0 22 171 99.2 22 563 101.0 24538 109.8 21434 95.9 
{45.9) (39.9) (38.2) (36.8) (30.8) 

TOTAL 48674 100.0 55439 113.8 59254 121.7 66656 136.9 69512 142.9 
(100.0) {100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

F._N: ""-""""- nudúlicot, A.NUIES. 



CUADRO 12 

NUMERO DE EGRESADOS DE POSGRADO POR REGION 
19711-1980 • 

1978 % 1979 % 1980 % 

Reli6n 1 4S 100.0 66 146.7 106 235.6 
(3.5) (3.1) (3.7) 

Región 11 147 100.0 459 312.l 722 491.2 
(11..S) (21.4) (25.6) 

Relti6n 111 101 IDO.O 45 4'1.6 70 69.3 
(7.9) (2.1) (2..S) 

Región IV 52 ··roo.o 198 390.S 293 S63.S 
(4.1) (9.3) (10.3) 

Rep6nV 149 100.0 298. 200.0 2U 193.3 
. (11.6) (13.!I) (10.2) 

i: .. Rep6nV1 9 100.0 90 1000.0 103 1144.4 
'.::"o. (0.7) (4.2) (3.6) 

Rep6nVD 42 
(1.5) 

Resl6n.VJU 779 100.0 983 126.2 1207 1549.0 
(60.1) (46.0) (42.6) 

TOTAL 1282 (100.0) 2139 {166.8) 2831 {220.8) 

F..a•: ~eetact&tkce.ANUtES. 



CUADRO 13 

FORMAClON DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ADMlNISTRACION 
UNIVERSITARIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

ESTATALES, 1978-1982 

NWllerode 
Número de instituciones 

TIPO DE ACCION Níun. participantes benefü:iadas 

Presupuesto por P1ogrrunc 
Cunos Nacionales s 151 29 
Seminuios de Semibiliucibn y 
Capacitaci6n Presupuestaria IS 890 IS 

Duarrollo Adminlstrattro 
Semlnuio de Sensibilizad6n 12 540 12 
Talleres de capKitKi6n para la 
elabormción de manuales 
administrativos 21 404 10 
euno. de eapacitaci6n 
administratin 4 192 1ss• 

Apoyo al Fwrctonamtento 
A.dmln&tratillO 

Diagnósticos Administrativos 
Institucionales IS al menos IS 
Diqnósticos Adminiatrati":os 
Específicos 8 al menos 8 
Estudios de Reorganización 10 al menos 10 
Elabonci6n de Manuales 
AdministraliYos 22 almenos22 
lmplement.ci6n de Sistemas 
Administrativos 8 al menos 8 
Re.W6n de Documentos 
Nonnativos 6 almenos6 

Fueo111: Dldcci6a de Fomento &utilllcioaü, SEP. 
• Incluye imlitu- del slatema de ed11caci6n tecnolblica. 
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CUADRO 14 

fUSWUl!S10 l!IE1lCIDO - EL tt.clO& l!Dl!CAnYO 
1m-1m ._ .. ,...) .............. -- --- o.w.-- ..... _p_ 
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IOJ IM.9 H UJ 11111.S 47 Ja7 U4M.1 • 101 1 IJJ.1 11500 1 712.J JU UI 
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CUADRO 15 

PARTICIPACION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL 
PRESUPUESTO FEDERAL 

1977-1982 

• 
Pre1upuesto Federal 
(Miles de millones) 

•• 
Pre1upucsto total 
Sector Educativo 

% 

Presupuesto SEP 

Precios Precios 
.uto Corrientes Constantes 

1977 ... oo 

1977 730.6 730.6 12.8 
1978 937.4 810.2 13.0 
1979 1 199.1 875.8 13.9 
1980 1 858.8 1 091.5 11.8 
1981 2152.6 1 297.7 11.8 
1982 4450.0 1 564.7 12.0 

F111nl8: Dincclltn General de Prosramaci6a, SEP. 
• lllduye •clor cenlnll y -talll. 

••Incluye SEP, 01r .. •clo-. orpn1un .. rederaln, aobloru .. ealallleo JI 
munlcipaln y orslllllamoo e illllilUclon .. particularea. 

% 

8.S 
8.3 
8.7 
7.S 
8.0 
8.7 



CUADRO 16 

SUBSIDIO OTORGADO POR LA SEPA LOS SUBSISTEMAS 
UNIVERSITARIO Y TECNOLOGICO 

1978-1982 
(Millones de pesos) 

Sistema universitario• Sistema tecnolbalco•• TOTAL 

Precios Precios Precios 
corrientes ci:-n1tantes corrientes 

AlllO 1978sl00 

1978 9159 9.159 3 623 
71.7% (100.0) 28.3% 

1979 9615 8 127.6 3 237 
74.8% (88.7) 25.2% 

1980 10617 7 21:?.6 3 589 
74.7% (78.7) 25.3% 

1981 11011 6007.0 4 211 
72.3% (65.S) 27.7% 

1982 28081 ... 11 424 11704• .. 
70.5% (124.7) 29.5% 

Fuente: Dlrecclbn Genenl de .._.,,acl6n, Sl!P. 
• Incluye 11nlwnld1dll _, .... ,UNAN, UAM. 

Precios Precios 
con1tante1 corrimtes 
1978 • 100 

3 623 12 782 
(100.0) 100% 
2 736.2 12 852 

(75.S) 100% 
2 438.1 14 206 

(67.2) 100% 
~ 297.3 IS 222 

(63.4) 100% 
4 761.S 39785 
(131.4) 100% 

•• Incluye IPN, CINVESTAV, ln1tit11t01 tecnol6sleo11sropecuui01, fo,..tale1 
y de clenct. muln•. 

• •• M011to orlpnll con ftducdllll preaupuntal. 

Precios 
constantes 
1978 = 100 

12782 
(100.0) 

10863.9 
(84.9) 

9 650.0 
(75.4) 

8 304.4 
(64.9) 

16 185.9 
(126.6) 

Nota: E1t01 montOI no Incluyen los recunos otorpdOI por ta SEP para educacll>n medl1111perlor. 



CUADRO 17 

PU:IUPUUIO DE LAS IJNIVEUIDADEI UTATALlll'OA RIENTE DE FINANCLUllEN10 
ll10-l-

(llllmllo-) 

10TAL0 FVENUS O TAOS 
FEDEAAL ESTATAL INOllDOl ,.OPIOS - - - - - - - - - -- ... _ ... - ._ ...... -· - .. -- - ... - ... ........ ... 

Alo 1'70•100 1'70•100 11110•100 1'70•100 1970•100 

1970 40006.I 44J 006.1 100121.0 100121.0 256211.o 2SUU.O uno.a UHO.I 
1171 uuu.a 411 16J.7 105128.0 100220.0 :IOJ42S.I 2'2112.0 112>2.0 1.1061.7 
1172 414 7JJ.O 415412.0 1417J6.I IJ'921.7 :ISIHU 20t29.l 166'9.4 11 Sil.O 
lt7J 141J7'.J 679950.6 MOnJ.S 2tUJI., JSStJU 211675.S U1'11.t 116J6.S 
1974 1 20 157.l llJ 125.0 62'4ff.J 417 140.0 40071.6 JOU7J.I 150616.J n11u 
1975 1 114 575.l 1 no 1'7.6 ,.,..., 512 602.6 7JJ:IOU 440 IS9.J 16JJ27.t 970.U 
1976 2 934 200.0 1 09 OJa.6 1 ssuoo.o 763560.S 1062 OCXl.O 520MJ.5 315 JGO.O IS46J4.6 
1977 4 559 600.0 1 51J 744.J 2 742 400.0 952 ss2.9 1 JIO 100.0 47PJ67.I 4J7 100.0 151 l:IJ.s 
1971 7 277 145.0 2 .... 017.0 J t76SJJ.O 119J4J4.2 2 2S4 J21.0 676566.9 517 517.0 176 J:IS.6 451714.0 U7 690.l 
1979 9 514 6Sl.O 2 412 OJ5.7 5 442174.0 IJll Olt.5 2 9JS 651.0 7'4tDIJI 6JOll2.0 16006J.t 575 309.0 145 9I0.4 
1980 13601169.0 2773607.0 1•3211)(.0 171903.9 4070011.0 llUJM.4 IOI U7.0 161510.t 297 790.0 60 723.a 

t".a&e: SE.l'-DIP"..._.to de EalMl&tka ANUll::S. 
•No ~ure UNAM, UAM, IPN. 



CUADRO 18 

INDICE DE PRECIOS ALMA 'YOREO 

1978=100 

1968 
1969 
1970 

. 1971 
1972 
1973 
1974 
l97S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

27.6 
28.3 
30.0 
31.l 
31.9 
37.0 
45.3 
so.o 
61.2 
86.4 

100.0 
118.3 
147.2 
183.3 
245.8 

1977~100 

31.9 
32.7 
34.7 
3S.9 
36.9 
42.8 
52.4 
57.8 
70.8 

UIO.O 
l lS.7 
136.9 
170.3 
212.l 
284.4 

91.9 
94.2 

100.0 
103.6 
106.3 
123.3 
150.9 
166.6 
203.9 
287.9 
333.2 
394.l 
490.4 
610.7 
819.0 

.;';' ,, .. 
-,_.-_ 
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CUADRO 19 

POnLACION ECONOMICAM!;STE ACTIVA DF. PRCIFE.~IOSISTAS Y 
TECNICOS POR RAMA DEACTl\'IDAD ECOSOMICA 1980 

(Abtoluco. y Rrlad.,os) 

Agricultura. Ganaderfa 
Silwicuhur•. C•1• )' Pnca 
lndua1ria E••racd•a 
lndunria drl Pc1161eo 

lnrlwnria de la 
T ... ndormad6n 

lnduqria dC' la 
Cur.,.ruc:ci6n 

Gr1wrui6n dfo Diwribuci6ft 
de Ennsta Ellurica 

Trar.tponn 

Com~rcio} Sc-nki01t1) 

Toe.al 

Ar.RIC"l.'Ln..:aA. 1su1.,t•IA 
GA .... Allfal4. 11'.lllAC:
>ll \ºICl L 11 ºAA fl\ 11. 
CAl'A W PJ."'CA 

'"'"''$11ll"' 
Dll 

Pl.ftt.01.1.0 

1!'1.Dt'SRl4 
(11 LA 

'ª"'''(.lª uu:111~ 

HS76 1.59 

BS04 O.ff 

10019 1.11 

iZOS8t U.'6 

HUI S.li 

&IS7 0.68 

10109 1.11 

695' ~27 7;".06 

so:!r7':' 100.00 

•~llt .,1 au Ll.1'0:Ar.IOS 1 aAssro.11... CO\lf RCIO y 
llf 14. YllftTalaU lt.~ HR\ICIO'\ 

cu~~,tat·r. e~ M 
t:IO!'lo - l:\faGl.o\ 

lll.cllllCA 

• Dato. aiimadoe en baw al t. 1 ~ dr cn:dmim10 medio anual. UUÑcbn· 
do la ntrv.nura pon:rn1ual de 1970. 

(1) Incluye Gobierno y Actiridadn ins~fü.ic-ntcmC'Glc npedl"Kadu 
Fuca1c: S P P Dirc«itm Grneral de ú1~dfadca J 

S E P Pirttci6a ~al de Prolnionn. 

"" 
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