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.PADILLA ARIAS ALBERTO: "UNIVERSITY ACADEMIC WORKERS FORMATION 1970-1985 11 • 

DISSERTATION TO OBTAINA PHD IN SOCIOLOGY. F.C.P. Y S. UNAM. 

SINTHESIS 

This is a 15 year research in university academic workers formation in 

many institutions. The investigation beginz, at the begiming of the 70 1 s, 

when The Advance Education Modernizing Proyect started; and analyse, -

consequemes and proyections ot this proyect in the last 25 years of this 

XX century. 

This analisis describes, specific formation conditions of Academic Workers 

in the Autononomons Metropolitan University in general, and in the Xochimi! 

co Unit in particular. Is in this Xochimilco Unit, in which me make a series 

of formation proposals, as a conclusion of our work that, offer a contribution 

to this University Institution. 

The first two chapters describe The Advance Education Modernizing Proyect 

as a governmental proyect and the creation of the "ACADEMIC UNIVERSITY 

~ (which is abreviated as TAUin this work). 

In the first part of this study, the origin of the University culture indu~ 

try is analysed, from the National University Sistem Organization approach 

and the Academic workers formacion program is describedim its diferent 

tasks like tea~hing, researching and culture service and communiation. 

The research data interpretation is made from a "Cultural crities" approach 

of Latin America Educational Liberation. this give us a not very interesting 

point of view of what has been and of what could be the Universities and in 

UAM-Xochimilco unit in particular. 

In the two appendixes, we include data analysisof both 56 instituions, and 

UAM_Xochimilco unit. All this data constitutes the disiertation ran material 

but more importance is given to the interpretation itself. However these 

analitic elements ave relevant· as methodological terms and empirical susten-

tational ends. 



University Academic workers formation constitutes an Strategic Valve in 

two senses: In the cultural domination approach or "liberation" approach, 

and the cultural resistence strugle approach. Is in this point where we should 

work very hart in University Academic workers f ormation in orden to preserve a 

pluri cultural and pluri etnical society. 

In the introductions of thi, resawch, we explain whart research proccess was, 

the problem, we founded both, practica! and theoretical. Here, we responded to 

many "WHYS" of the rearch complexity and sorne apparent "No-jenjes 11 in the the.9_ 

retical frame andits uses all along the study. 

This is many years reflexion work on tho object, without any ideologistic pre

tentions, but always with the purpose of allon a dialogic relationship betwen 

object and subject. 

This study invites us to action, and not to stay only in the reflexion and the 

critic speach. this study compromise ouseleves with the effort of al those whon 

are lookines for our people liberation in aliance whith other ethnic groups, in 

the same responsability space, where we can influence the status que transformation. 

University Academic Workers formation is field of great responsability for all 

Superior Educational Instituions working in the national and Latin America Tran~ 

formation and Liberation. 

ethodological process mas fundamental in data colection and analysis, however, 

i mas also very important to aciomplish a reating mas critique in its approach 

to :Latin Amer:i.ca·n Culture, and with this, stepping ahead, saying without any 

douth, "our word". 

f 
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Padillu Arias, Alberto: LA FORMACION !JE LOS TRABAJADORES 
ACADEMICOS UNI'.JERSITARIDS: 1970 - 1985 " Tesis para o::.btener 
el grado de Doctor en Sociolog1a. F. C. P. y S. - U. N. A. M. 

S I N T E S I S. 

La tesis const i tuy:= una invest igac Hm de le• que fL\e , en 
escis 15 años, la Formacii::·n de Profesores, en diversas 
institu:iones del pals, Mé•ico, sobre todo a partir del 
proyecto modernizador dQ la educaciOn superior a principio de 
los setent.:,s, durante el régimen 70 76; asl •=•:•m•::. el 
anc!';lisiS de las c:•:insecuencias y py1:1yec1:iones que de él se 
derivaron para el Oltimo cuarto del presente siglo. 

A su vez este anAlisis permite enmarcar las condiciones 
pe.:ul i.e..res de f•:irma•: i·~·n de cuadrcis acadámiccis en la 
Universidad Autbnoma Metropolitana y en particular la Unidad 
Xochimilco. De donde se derivan una serie de propuestas de 
forma1:i1!1n, a manera de ccinclusiones, que permitan ofrecer 
una con·:...,~1bu•:l1~·n a esta Institüción Universitaria. 

Ahora bien, les des primeros capltulos ilustran le que 
fue ese prcu:esec modernizad1:ir, c1:imo prc•yecto de estado para 
las universidades y pc•r •:.tre. parte la emorgenc ia del 
T\"abajad•::.r Académico Universitario ( qL\e· en cal te:,;to aparece 
o.breviad1:1 como TAU ) • En estcis pr imer1:1s cap i tul os estudio el 
surgimiento de la Industria Cultural Universitaria, a pa·rtir 
de - la organizaci•'.m paulatina del Sistema Naci•:•nal de 
Universidades y abordo el ?rogr•m~ de formacibn d~ los 
académicos en el ~mbito de las diversaa tareas sustantivas: 
la d1=zcenci2., la investigacit1:i, el servicio y la difusi~·n de 
la o:ultL\ra. 

La lectura de los datos de li:\ investige.ci~1n, o 
inte'i"'preta.:i1~:n de lc1S mismos, la realiz1:1 desde una 
perspectiva de la critica cultural del discurso:• de la 
libera1:ión educativa en Latinoamérica. L1:1 que nos da coma::i 
c::inse•:uen•: ia una perspectiva pocc1 ortodo:i:a, per-1:1 a CL\ vez 
sumamente interesante de lo qL\e ha sirle• y, a la vez, pL1diera 
ser la Formacib:i de los Trabajadc•res Académicos 
Qiversitarios, en las Universidades del pals y e:i especial 

en""-, la UAM-X. Este aparate• crlt ice• le• destace• en el pro:Ologo 
par~ una mejor comprensibn y lectura del texto general de la 
tesis. 

En los dos ane•os incluyo el an&lisis de los datos tanto 
de las 56 instituciones de educacibn superior estudiadas, 
como el caso particular de la UAM-X, mismos que constituyen 
la materia prima de la tesis, pero q°L\e cu:upan una posi 1:i 1~1 n 
marginal, respe1:tc1 de la interpretacibn de 11:.s datcis, en 
virtud de que ésta me parece le• central del traba.je •• Sin 
embarg1:1 no p1:•dria eliminar estos el2ment•:1s analiti•:os del 
mismo pcir- conE.iderar-alos impcirtantes en términos 
metodolbgicos y con fines de sustentación empirica. 

De esta manera la Fc•rmacii'.:111 de los Traba.jadores 
A1:adémi1:i:•s Universitarios .:cabra un valoY estratégicc• 
inusitado, en ambo3 sentidos, esto es, ya sea en el plan de 
la dominacit1n cultural b en el de la 1 iberacibn y las 



'• ·· .. .,,,, ., , ... ~ ....... :.-~~- ,,.--·· 

luchas de yesistenc ia cultural de nuestros puebl •:•s. Es 
pues aqui donde se debe dar una lucha1sin cuartel para la 
formaciOn de los intelectuales al servicio de la preservacibn 
pluricultural y pluriétnica, asi como destacar los valores de 
las culturas populares. 

En la introducciOn trato de dibujar lo que ha sido el 
proceso de la investigacibn, los problamas que ha enfrentado 
y los hallazgos, tanto teOricos como empiricos. Y responde a 
muchos ''por qués'' de la co~plejidad del anAlisis, como de los 
aparentes 11 sin sent id•:•s", como el marce• teOr ice• y sus tan 
peculires usos dentro de la tesis. Se trata evidentemente de 
un trabajo de muchos aRos de reflexión sobre el objeto, sin 
pretenciones ideologizan~~s, sino con el propbsito siempre de 
permitir una relaciOn dialOgica entre sujeto-objeto. 

La tesis nc:•s empuja ¡:~les a la accii~n, a no permanecer 
con la pura refle~:ibn y el discurso •:rlticc•, sino qLle nos 
c1:1mpromete cc1n el esfuerzo de tc•dos los que bus•:amos la 
l ibeYac i·~·n de nuestrc•s pLtebl1:1s en alianza con •:1tr•:is grupc1s 
étni•:•:1s, en el espar:io mismo de nuestra Yesponsabilidad, en 
donde podemos incidir en la tYansformacibn del s~citu quo. La 
F•:iYma•:i•~1n de los Traba.jadoyes A•:adémi1:1:1s UniversitaY-ios se 
convierte en en campo de gran responsabilidad para las 
Instituciones de EducaciOn Superior empe~adas en la 
transformaciOn y liberaciOn nacional y latinoameYicana. 

Si bien fue fundamental el procraso metodolOqico de 
ac•:ipic1 y tratamiento de los datc•s, sin embarg1:1 -también 
importante y decisivo fue lograr una lectura critiia a partir 
del discuY-so latinoamericano de la cultura. Y con ello dar un 
paso adelante, al abordar el discurso, y de•:ir sin rubor 
"nuestra palabra". 
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INTRODUCCION: 

A principios de los 80's, siendo Jefe de la Sección de Proyectos 
Especiales de la Coordinación de Asesoría y Desarrollo Académico, (CADA) 1 de 
la UAM-XOCHIMILCO, a sugerencia del Rector, en aquel entonces 2, inicié una 
sencilla investigación sobre el tema: "Formación de Personal Académico" en la 
Institución. Fue aquí donde me enfrenté por primera vez con la problemática 3. A 
continuación preparé una ponencia con el fin de presentarla en el "Congreso 
Nacional de Investigación Educativa (1981)" que se llevó a cabo en la 
Universidad Pedagógica Nacional, siendo el tema del trabajo: "Bases para la 
Elaboración de una Programa de Formación de Trabajadores de la 
Educación en la Unidad Xochlmllco de la UAM", que contenía algunas 
reflexiones sobre el tema. 

A partir de aquí se convirtió en objeto de análisis de mi trabajo de 
investigación que he compartido con la docencia; facilitándome la publicación de 
algunos trabajos sobre el mismo tema, como: "Reflexiones en torno a una 
precisión conceptual entre: Formación de Profesores y Formación de 
Trabajadores académicos" (1983); "La tarea del Trabajar Académico 
Universitario en el marco de las corrientes de Interpretación de la 
Educación", (1984). Ambos publicado en Anales, revista del Departamento de 
Relaciones Sociales de UAM-XOCHIMILCO. El primero presentado en el "Foro: 
estado, crisis y educación", organizado por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

Poco tiempo después en el curso de los estudios del Doctorado, 
reuní un número considerable de documentos y bibliografía sobre el tema; fui 
madurando un proyecto de tesis sin que dejase, periódicamente, de preparar uno 
que otro trabajo sobre el tema: "Diagnóstico de Formación de los 
Trabajadores Académicos Universitarios, (TAU'S): 1970-1985"; UPN-AMIE 4_ 
1986; "La Formación como Intelectuales de los Trabajadores Académicos 
Universitarios, (TAU'S)"; U. de G. AMIE, 1987. 

(1) ..................... Hoy, "Coordln .. 16n de Pl.,,.11Cl6n y O...rrollo Ac-mlco,(COPLADA)" .............. En la estructura 
anterior la CADA, •• conformaba por 11 equipo da uesorea del Rector da la Unidad Xochimilco; teniendo más o menos las 

ml1maa funciones en laa otras Unidad11 de la UAM. Esta instancia ha sido, en buena medida reapoaabla, durante mucho 

tiempo, de •1• formecl6n• de loa acad6micos. 

(2) En aquel entonces, ocupaba la Rectoría da la Unidad el Dr. Luía Felipe Bojalil Jaber, quién tenía mucho interés en un 

aniliais profundo aobre ....... el papel de •1a formmcl6n de prafe9oree·lnveetlg9dorea• en la Unidad Xochimilco ... ya que de 

ello dependía en gran parte el programa de la materia auspiciado por la Rectoría. En principio evidentemente tenía más un 

aentido práctico y laa primeras aproximaciones eran verdaderamente Ingenuas. 

(3) Recientemente r9COrdaba que en realidad mi vocación por •1• formación de profMo,..•, como ae le ha denominado, 

tiene ya un largo hiatorial ya que mi primer contacto con esta tarea, ae remonta a les añoa de 1Q72·73 en que trabajé en el 

•c.ntro Utlnomnerlcano de Tecnología Educaclonal• para la Salud, CLATES, por un año aproximadamente, como 

miembro del equipo de Talleres de Actualización Oid!ctica,que ae encargaban de impartir loa talleres en todas las 

universidades de la República Mexicana,dentro de las facultadea de Medicina, Odcntologra, Enfermería y Veterinaria 

(4) ............ "A•DClllCl6n Mexl.,.,,• ds ln-llgsdo- de I• EduC8Cl6n, AMIE"; da la que soy miembro fundador. 
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Para mediados de 1987 fuí invitado a representar a la UAM
XOCHIMILCO en el "Primer Foro Nacional sobre Formación de Profesores 
Universitarios", organizado por la ANUIES-UNAM-SEP, con motivo del 10 
aniversario de la Fundación del Centro de Investigación y Servicio Educativos 
(CISE} para presentar el trabajo: "La Formación del Personal Académico en la 
UAM-XOCHIMILCO: Balance y Perspectivas, (1974-1987)", en San Jerónimo 
Lídice en noviembre de 1987. A cada participante nos hicieron entrega del 
material reunido, reportando 15 años de "Formación de Profesores 
Universitarios", en distintas Instituciones de Educación Superior del país. 
9 Fue a partir de aquí que surgió el primer proyecto de tesis, ya que 
contaría con un material documental 5 inmejorable para fundar empíricamente, los 
datos hasta ahora recabados, y el título de este, fue: "La Formación de los 
Trabajadores Académicos Universitarios, (1970-1985)". Durante el año 
sabático, en 1987-1988 pude realizar el trabajo de precesamiento y análisis de los 
datos de la· primera parte de la tesis, mientras continuaba con mis investigaciones 
teóricas y metodológicas sobre la problemática. 

Luego de muchas vicisitudes logré reunir este material al que he 
pretendido dar coherencia a través de los diversos capítulos de esta tesis, 
tratando de ir de lo general a lo particular y procurar ofrecer algunas propuestas 
para la instrumentación de políticas concretas de "Formación de TAU's 
(Trabajadores Académicos Universitarios) en la UAM-Xochlmllco". 

Como la problemática nos ubica en los momentos en que se 
estaban dando cambios sustantivos a nivel de la Educación superior en el país, la 
denominada "modernización universitaria" del período echeverrista (1970-
1976), se hizo necesario hacer un recorrido histórico y captar los rasgos 
fundamentales de la universidad "tradicional" 6 en el marco del complejo cultural 
nacional, que permitiese leer críticamente los datos proporcionados, por la citada 
documentación. 

Así, para fines de 1991 la estructura del trabajo quedó constituido 
por siete capítulos, los cuales, luego de un mesurado análisis, tuvieron que ser 
modificados y pulidos para obtener una versión final de la tesis. Con ello se 
pretendía lograr una mayor coherencia temática y darle una mejor 
fundamentación a los planteamientos aquí expuestos. En consecuencia la versión 
final quedó integrada por cinco capítulos y un prólogo.que permite contextuar la 

(5) ••.•....... Para el •Primer Foro N8Clonal de Formmcl6n de ProfNorn Unlveraltarloe•, ae entregaron a los participantes 

doa Cuadllmoa de Trabajo (un volúman de más da 400 cuartillas a máquina), qua incluían 56 reportes de las instituciones de 

educación auperior participantes en al evento y un número considerable da ponencias escritas por loa investigadores más 

et.atacados sobre el tema, en aquel momento. En verdad escriblan muchos investigadoras, cuya aapecialidad, no era 

precisamente Ja 9fonnación de profeaore1•1 aunque contaran con alguna experiencia práctica al reapecto, en el CISE o en 

alguna otra Sea. 
(6) El concepto ............ •tradlclona1• Jueg• un pmpel muy Importan .. en Mtl lnV9etlg11el6n ........ ,no solamente en el sentido 

que este concepto guarda respecto de la •moc1ernld1tc1• en donde se ubica la UAM, sino para entender gran parte del proceso 

de tranaformaclón que han sufrido las univeraldades, ain perder la continuidad en el proyecto hegemónico de occidente, lo que 

me llevó hacia atrae, para lograr una lectura diferente de lo que han sido, hasta hoy, las instituciones de educación superior en 

olpafa. 
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problemática de la formación de los "TrabaJadores Académicos Universitarios 
(TAU,s)". 

Estructura de la Tesis y su Metodología. 

Primero tenemos un amplio Prólogo que tiene como propósito 
ubicar a las universidades nacionales en el marco de la "dominación cultural" 
(conquista espiritual) ejercida por occidente a través de la colonización y 
neocolonización; ......... "Intento demostrar que si bien la Real y Pontificia 
Universidad de México, en estricto sentido, no Intervino directamente en 
este proceso (conquista espiritual), por otra parte, efectivamente no facilitó 
la constitución de una verdadera universidad nacional, ya que la 
universidad se secularizó, sin que hasta ahora haya deJado de cumplir la 
función de la primera 7, aunque ahora en el marco de la dominación 
occidental del capitalismo mundial" ..... Esta contradicción es analizada 
críticamente al develar la existencia de una pluralidad cultural, que había sido 
"negada" en el proceso de la constitución del estado modemo mexicano en el 
siglo pasado, empeñado en conformar "una cultura nacional" (única). En este 
proyecto de occidentalización, las universidades nacionales han cumplido un 
papel primordial. 

Así, por otra parte, más adelante, la Universidad Nacional de 
México, fundada por Justo Sierra a fines del porfiriato en 1910, pretendió cumplir 
una función "clvlllzatorla", tratando de articular a las mentes más lúcidas y a los 
nuevos profesionistas liberales a la modernidad y progreso occidentales, como 
única vía para la conformación de un estado móderno, a cualquier costo, 
olvidando a las "culturas nacionales". Esto me permite caracterizar a la 
universidad "tradicional", en los setentas, frente a la "modernidad", en 
continuidad B, intentando dibujar y explicar críticamente los ajustes de las 
instituciones de Educación Superior a los cambios impulsados por el estado y 
sobre todo al aparato productivo. 

En otras palabras, el Prólogo constituye mi marco teórico, a través 
del cual intento articular el discurso de la liberación, en donde se sustenta la 
siguiente tesis: ... "las universidades mexicanas, en particular, y 
latinoamericanas, en general, continúan, aun hoy, cumpliendo la función de 
enclaves neocolonlales al servicio de la cultura occidental, que se ostenta 

(7) Eeto ea ................... •asf como la real y pontificia univeraidad de M•xlco estuvo dedicada a la fonnaci6n de los cuadros que 

requería el gob .. mo virreinal para 1u dominio y '9gitimaci6n, la •Nueva• Universidad no ha hecho más que formar loa cuadros 

que la hegemonía occidental requiere para legitimar au dominio neocolonial. Esto ea, ni con la guerra de independencia, ni con 

la revoluc16n mexicana 1e logró conformar una Univeraidad capaz de recuperar las culturas nacionallla que la dieran sentido 

nacional, ain que necesariamente ae epartaae de occidente, ya que la difusión de esa cultura serla parte el esquema integral 

de la •verdMlera cultura untwraa1•. 
(8) ........ Ya que entre ambas momentos no existe un cambio culitativo, aino cuantitativo, en virtud de que •1 discurso da la 

•unlverullded y moclernldMI• ha permitido legitimar laa accionas da las univeraldades en el acoplamiento o funcionalización 

de nuestro• eaquemu culturales a la hegemonia occidental. Sobre todo a partir de la plena Htructuración del mercado 

mundial del capitalismo. Con la modernidad aólo se ha pretendido hacer más eficiente la estrategia de legitimación y difusión 

de la cultura hegemónica. 
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como universal" ....... Así tenemos, a través de la historia, a la Real y Pontificia 
Universidad de México al servicio de la colonia y de la corona española. 

Más tarde existen dos momentos en que la universidad debió 
convertirse en un puntal de la liberación nacional: el primero, la guerra de 
independencia y el segundo, la revolución mexicana, sin embargo esto no ocurrió. 
Esto es, frente al conflicto entre liberales y conservadores la universidad 
simplemente se plegó a los más obscuros intereses de las facciones en pugna, lo 
que le condenó al ostracismo, incluso por el mismo emperador Maximiliano; y en 
esas condiciones permaneció por casi medio siglo, hasta que Justo Sierra le dió a 
fines del porfiriato un nuevo espacio y un nuevo rostro. 

Con el adevenimiento de la Revolución Mexicana se habría 
esperado una universidad al servicio de las culturas nacionales y de la verdadera 
cultura universal, sin embargo aunque ésta se ostentó como nacional, continuó 
difundiendo la cultura occidental como propia, dejando de lado las culturas 
nacionales, de ahí su papel de enclave ideológico y cultural de occidente. En 
consecuencia, sostengo que los cuadros académicos, han sido formados para 
tales funciones, esto es, rerpoducir este paradigma cultural, que facilite el proceso 
de funcionalización de nuestras sociedades y economías a las condiciones del 
mercado mundial capitalista y sus vaivenes. De lo que se trata en este trabajo, es 
de apoyar la reorientación de esta dinámica, en función de la liberación nacional y 
de latinoamérica. 

A partir de esta perspectiva teórica es como pretendo leer los datos 
que nos proporcionó la investigación sobre formación de profesores en las 
universidades del país y en particular, la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. Y esto puede explicar la propuesta que hago de formación de 
cuadros para esta Institución Universitaria, en particular la UAM-Xochimilco, en 
virtud del modelo que plantea un perspectiva crítica. 

Después, iniciamos con el Primer Capítulo denominado: "Los 70,s 
y la Modernización de la Educación Superior", que intenta ubicarnos en los 
cambios, muy acelerados, afrontados por las universidades, en esta década, y la 
constitución de un sector de vanguardia, como fueran las UAM's y las ENEP's. 
Aquí intento recuperar los períodos de transición entre "tradición y modernidad" 
(65-75); y analizar el proceso de constitución de una "Industria universitaria", a 
partir del Sistema Nacional de Universidades, con el propósito de hacer más 
eficiente la difusión de la cultura occidental. Tecnocracia y racionalidad, serán 
normas de la sintonía con el ascenso de la nueva clase política, tecnoburocrática, 
a partir de los 70's. Todo ello enmarca precisamente las características de los 
planes masivos de formación de "Trabajadores Académicos Universitarios",según 
esta perspectiva. 

En seguida el Capítulo Segundo denominado: "La Emergencia de 
tos Trabajadores Académicos Universitarios, (TAU,S)"; intenta describir y 
analizar las formas tradicionales de formación de cuadros académicos; y cómo se 
dió paulatinamente la constitución del denominado "Trabajador Académico 
Universitario (TAU)", con su respectiva estrategia de formación, que 
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evidentemente será tratado con mayor profundidad y detenimiento en el siguiente 
capítulo. 

El tránsito del carácter "corporativo" de las universidades al de 
"Instituciones patronales", enmarca esta metamorfosis sufrida por el 
"catedrático" universitario que se convirtió en "trabajador académico" en el 
marco de una cada vez más fina "división técnica y social del trabajo 
Intelectual", en el ámbito de la "industria cultural", lo que definiría el concepto de 
"profesionalización" que pretendió, en cierta medida, ocultar esta transformación, 
fundamental para la comprensión del problema. 

Ya en el Capítulo Tercero denominado: "La Formación de los 
Trabajadores Académicos Universitarios, (TAU's); 1970-1987"; intento 
caracterizar con mayor precisión, cómo a través de los mecanismos de 
"Inducción", y "capacitación" masiva y técnica se pretendió hacer del nuevo 
TAU (Trabajador Académico Universitario) un trabajador super especializado del 
"mundo de la cultura" como administrador y reproductor de la cultura occidental; 
"maquila Intelectual" producto de la acción cotidiana de un cuadro universitario 
formado como "lntellegentla", para la fiel reproducción de la cultura de 
occidente. 

Esta interpretación se funda en el análisis de datos efectuado sobre 
el procesamiento de la información derivada de los documentos de trabajo del 
"Foro Nacional sobre Formación de Profesores Universitarios", a que he 
hecho referencia más arriba. Análisis de 56 instituciones de Educación Superior 
en el país, avocadas, de alguna manera, a la Formación de Trabajadores 
Académicos Universitarios, (TAU,s). 
El Capítulo Cuarto, siguiente de la tesis, denominado·: "La Formación de TAU,s 
en la UAM-Xochlmllco,1974-1987"; recoge críticamente la experiencia de la 
UAM-Xochimilco en este campo y pretende interpretar, y en cierta medida, 
confirmar la tesis ...... "de que esta Institución de Educación Superior formó 
parte del proyecto de vanguardia de la "modernización" de la Educación 
Superior, como subsidiaria de la nueva "Industria Cultural Universitaria" 
(Sistema Nacional de Universidades)" 9. 

Solo que el proyecto alternativo, "Sistema Modular" que se 
implementó, le proporcionó algunos elementos críticos que le han permitido, por lo 
menos poner en cueslionamiento su propio accionar frente a la sociedad 
mexicana y en concreto, frente a la diversidad cultural étnico-popular, 
favoreciendo un clima de reflexión crítico. 

Finalmente, el Capítulo Quinto, denominado: "Propuesta 
Alternativa de Formación de TAU,s en la UAM-Xochlmllco"; pretende llevar a 

(9) La UAM, como aabemoe emerge como •1a modernkllld• en el imbito del lu IES; y la Unidad Xochimílco, con au 
.... tmma modu11r• 1 armada de laa concepciones eplatemológicaa y multi e interdicilinarias, •• proyectaron cerno la 
vanguardia en el proce10 de formación de loa cuadros para la tecnocracia en el poder, mientras ••hacia, por otra parte, más 

eficiente el 1iatema de difuaión de la cultura de occidente, entendtda como fonna civilizatoria única. Mientras las otras 
Instituciones de Educación Superior hacfan lo propio para eJustarae a loa cambios y en especial a la crisis de occidente 

(eatrepitoaa caída del socialiamo real), en el marco de la crisis de la economía mundial y su recomposición en mercados 

rogianalea (CEE, CP, CEI, TLC, Etc.). 
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una serie de reflexiones y a su vez, efectuar una serie de sugerencias en relación 
con los planes y programas de Formación de TAU,s en la UAM-Xochimilco, con el 
fin de tratar de recuperar, de manera realista el carácter de "Intelectuales" que 
históricamente corresponde a los Trabajadores Académicos Universitarios, de tal 
forma que permita a la Universidad recuperar la pluriculturalidad nacional e 
intergrarla a la cultura "verdaderamente universal" 10 e incidir en el proceso de 
liberación nacional a través de una ardua lucha por la democratización cultural, en 
el país por lo menos, o a nivel regional, en el marco de la lucha de la "Educación 
Liberadora" y la "Crítica Cultural" Latinoamericanas. 

Todos los capítulos han sido actualizados y reforzados con 
información hasta el presente año de 1993, con la finalidad de que nos permitiese 
contar con una clara perspectiva del movimiento y una lectura proyectiva del 
"objeto de estudio" hacia el futuro mediato de manera tendencial. Así como de 
las acciones deseables en el sentido del proyecto liberacionista desde la 
"perspectiva crítica de la cultura" en América Latina. 

Al final se presentan dos Anexos, ambos constituyen el momento 
metodológico del análsis de Jos datos, que considero de interés para el trabajo de 
investigación de la tesis. El primero hace referencia al análisis de los datos 
procesados y concentrados en tablas, que dan cuenta de la información acopiada 
por el CISE-UNAM de las 56 instituciones de educación superior participantes en 
el Primer Foro Nacional sobre Formación de Profesores Universitarios 11. El 
segundo sólo hace referencia al análisis de los datos reportados por la UAM
Xochimilco en relación con la Formación de Trabajadores Académicos 
Universitarios, durante el período señalado de 1974-1987. A partir de aquí, los 
capítulos tres y cuatro surgieron de la interpretación de los datos procesados en 
los respectivos anexos, partiendo de una lectura crítica desde la perspectiva 
latinoamericana a que hago referencia en el prólogo. 

El proceso de construcción del objeto se dió simultaneamente entre 
procesamiento de los datos e investigación histórica, documental y bibliográfica 
de lo que ha sido la "Formación de Profesores" a través de la historia, lo que me 
pemitió llegar a este mometo de "Integración gestáltlca" 12, que incluye los 
elementos empíricos y analíticos que conjugados nos dan una aproximación 
actual del objeto de estudio y de su prospectiva en un futuro mediato. 

Espero que esta tesis proporcione alguna luz en relación con los 
problemas de la "Formación de los Trabajadores Académicos Universitarios 

(10) Hablo da •wird9derarnentm• universa! en virtud de que el carácter hegemonlsta de la cultura occldenlal ha pretendido 
ofertarla como •ia cultura• por antonomasia, como la civilización, queriendo otvidar que existen por lo menos tres mil culturas 

diferente• en el mundo de acuerdo a loa registra.a más recientes. 
(11) Esta información fue acopiada a trav•s de la aplicación a cada ponencia, del cuestionario-guía presentado por el CISE· 

UNAM a las IES ....... Aol • pudloron dolormlnar 1• vorlobloe, los lndlclldo-, loo lndlCM y oublndlCM quo • 
concentraron en I• tabl•, mlam• que formM partl de embae anexoe ..... Luego da su concentración se procedió al 
aniliala respectivo de loa datos, en la secuencia que hemos Hñalado, para pasar finalmente a la interpretaci6~ de los miamos 

en loa capltuloa tres y cuatros de la teaia, principalmente. 
(12) •••••• •cont1gureclona1• , ............ que constantemente 1ufra transfonnacionee y que el Investigador tiene que estructurar a 
partir de loe datos, para posteriormente continuar el proceso de aeguimianto, anállale e Interpretación, asociada a acciones 

concretas de intervención práctica, en el marco de la critica cultural latinoamericana. 
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(TAU,s)", en las Instituciones de Educación Superior, tanto desde el punto de 
vista teórico como práctico, en la implementación de planes y programas. El 
trabajo ha llevado algunos años, y las reflexiones que se hacen, aunque puedan 
parecer desconcertantes, en realidad se enmarcan en un ideal libertario de 
nuestros pueblos, en donde creo honestamente que las universidades y sus 
trabajadores, especialmente académicos, tenemos un papel primordial que 
cumplir. 

Reconocimientos. 

Para concluir esta introducción, es mi deseo el hacer el más amplio 
reconocimiento a quienes con sus criticas y reflexiones, hicieron posible este 
trabajo. En primer lugar al Mtro. Calixto Rangel Contla (lamentablemente ya 
fallecido) y a la Dra. Ana Hirsch, al Mtra. Teresa Bedoya, el Dr. Hugo Zemelman, 
al Mtro. Miguel Escobar, a la Dra. Sonia Comboni, al Dr. Gilberto Silva, a la Dra. 
Ginna Savludovsky y muy en especial a mi asesor el Dr. Juan de Dios 
Gonzélez,quien con su orientación y atinada dirección ha favorecido la concreción 
de esta tesis doctoral. 
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PROLOGO: 

La indagación sobre la "formación de profesores" ,me llevó a tratar 
de encontrar una interpretación adecuada del fenómeno.Como siempre partiendo 
de una idea ingenua sobre el papel que esta actividad tiene.en las 
universidades.en función de su quehacer. 

En la medida en que fuí profundizando.este objeto de estudio cobró 
una dimensión insospechada.sobre todo al tratar de entender el papel.que las 
instituciones universitarias.han tenido a través de la historia del país,ya que esto 
permitiría a su vez entender el rol del profesor y en consecuencia el tipo de perfil 
deseable.en términos de formación de los cuadros académicos. 

Rastreando en el pasado colonial.la Real y Pontificia Universidad de 
México.evidentemente no participó directamente en el proceso de "conquista 
esplrltua1"1,en virtud de que pretendía la formación de los especialistas que 
demandaba el gobierno colonial.Los catedráticos debían formar a los jovenes 
españoles radicados en el Virreinato de la Nueva España.o a los hijos de estos.ya 
nacidos en la colonia y transmitirles los valores y cultura metropolitanos. 

Ahora bien.resulta desconcertante que después de la guerra de 
independencia,así como de la revolución,en realidad las cosas no hubiesen 
variado de manera considerable.puesto que la universidad o universidades 
"nacionales" continuaron transmitiendo,con sus variantes mínimas.los valores y 
cultura metropolitanos."Esto es,no se logró conformar una Universidad 
Nacional capaz de transmitir y difundir las culturas naclonales,de un país 
que paulatinamente y en medio de conflictos 
lnternos,emergía" .Convirtiéndose,virtualmente,las universidades, en enclaves 
metropolitanos perenes.Todo ello.fundado en la idea de la modernidad,de sintonía 
con el mundo desarrollado. 

De aquí que la formación de profesores.de más alto nivel,se 
realizara en las universidades de los países metropolitanos 2,o en las propias 
instituciones bajos los mismos criterios de esas universidades de reconocido 
"prestigio" internacional.En consecuencia.dadas las condiciones internas del 

(1) En Hle punto,como en 01n>a,oxl1!9n lllgunu poalciono1 difofonc:Mldu,ya quo ni Sal1re,ni Garcla Stahl Htan de acuordo 
oon Robort Ricatd,quion en:"La Conqulala Eoplrllual da llóxlco";FCE,Mbico,1Q86;Pog.111;"-» referencia al - de quo 
la Real y Pontificia Univorolded de M6xico no two or.ctoo,por lo monoo dir9cloo,oobro la - •oonqulala aop1.-• 
dol pafo .............. P- oponioneo on connrio Cfr ..... Garclo Stahl,C.:"Sfn- Hlatóllca da la Un- da INxlco",Ed. 
UNAM,M6xlco,1D78;Pog.82 o Fanon,F.:"Loe c:oncion-. da la 11orra",FCE,M6xlco,1ll87;Pog.8; ... ahl on la 

lnlroducci6n,J.Palll Sartro hace referencia a ••le hecho oon gran claridad. 
(2) Eole - noo proporciona elomontoo para on-ol anci.¡. quo Hdi6 en ol coni.xlo univoroltario del palo,ro1pevto de 
1ao univoroldedoo molropolitanu.A1I como loo primoroa oai.dritic:oa vonlon de la molrópli,loo cuadroo de mú afio nivel oo 
IDnnaron y oontinúan fonnando en loo conlroa '-">ónico• do la cultura.paro como dico Sal1re,gr1lbarloo on la lroni. la cultura 
domlnon19.Cfr .................. :Fanon,F.:"0- CIL" 
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pals,la universidad se convirtió en la correa de transmisión de los valores y cultura 
de occidente,de forma permanente.como antaño lo hiciera la Real y Pontificia 
Universidad. 

Aquí me pregunto, •. "¿qué aucedló con loa aaberea localea,con 
laa culturas naclonales? •• ",que debió reproducir y difundir nuestra 
unlversidad,como universidad o Universidades Nacionales 3.A continuación 
presento una serie de reflexiones que considero indispensables para poder dar la 
mejor interpretación al fenómeno de la "formación de profesorea" o de 
Trabajadorea Académicos Universitarios (TAU,s) como les denomino.en la 
secuencia discursiva de la tesis 4. 

El discurso latinoamericano de la "crítica cultural" 5 nos permitirá 
comprender ciertas condiciones del proceso de dominación colonial y 
neocolonial;y en consecuencia el papel que han cumplido las universidades del 
país en este proceso;lo que deberá facilitar la interpretación de los datos sobre 
formación de los Trabajadores Académicos Universitarios,(TAU,s),concretamente 
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco;asl como las 
recomendaciones,orientadas a las luchas por la liberación de nuestros paises. 

Este discurso critico pretende ser un marco teórico que me permita 
analizar críticamente la información acopiada, tanto en el marco referencial.como 
las tablas relativas a la información empírica sobre la formación de profesores 
universitarios,TAU,s,durante el periodo 1970-1985 (87) 6. 

"Marco teórico que recoge el pensamiento latlnoamerlcano que 
lucha por la llberaclón tanto material como ldeológlca,esto es,cultural de la 
reglón, frente a las naciones hegemonlstas";asl como estrategias de lucha en 
la constitución de un bloque pluricultural contra-hegemónico con la finalidad de 
alcanzar la libre expresión cultural de las diversas etnias en los paises de la 
región. 

(3) Llama ia atención que en otru univeraldaodeo del extranjero •• repodujeoen i.o lengua lndígeneu de nueotro palo.• 
-•• de ia .,.ladra.como el rMY• o el nihud,enn otru,como oucedi6 lncluoo en ia RNI y Pontificia Univ.,.lciad de 
Wxlco.mlantru qua en iaa nue1tru,,otu milmu H ancuentren ~ ............ Clr .... GM:ía Stahl,C.:'Opuo Cit.';Pog.54. 
(4) ....... Cf ..... Pononcia:"Formacl6n da Tr..,.._ par• i. Eduoacl6n";an Documento Bue del Congreao Nacional de 
lnvHtlgaclón Educativa;Vol 1 ;Pogo.147·226;tarnb16n conviene conouftar el trebejo de Gonzalez Rulz,E.:'La U
- Patr6n";en Foro UniveralWio;Noo. Q/10,Wxlco,Agooto de 11178;Primer• Sec:cl6n:Sindicaliamo Univoraitario;Pogo.13· 
18.Eata trena- cal9gorill,enlr9 "fannaci6n da prole..,..•• y~ da Ir.,.._ un-.cTAU,a)" 
como lo manjo aqul,quedó analizado.,, un11 ponencia snaanlada an -.an el Segundo Foro:Ralormll Univ.,.itaria en 
Wxlco,Balanc:e y Perapectivu,que .. denomlnó:'UNI PNclalcln ~, ...... Fonnacl6n. _,, Fonnacl6n 
da.,,..,..._ Ac.Wmlcol u-·.que ~publicada ... Analeo;Afio 1,Tomo 1,Númaro 1;Depto .• 
R.S.,UAM·X,Wxlco,11184;Paga.3611-389. 
(5) ...... ct ....................... F..-..,P.:"- di i. Aool6n Cullurol.ln.-ión a au CompNMlón";conlefenda dictada an 
Parla,an 11165;Pogo.!Hl ..................... da Femandlz Flelamllr,R.:"Col-.ApunlM - i. ouftur• llfl -•• 

""""""'';Editorial Dlógenea,M6xlco,11174;Poga.7·11.;MemU conviene deal8car ia obf1I de Bonfil e.taiia,G.:"llNxlco 

Profundo.UNI Clvllilllcl6n ....... ";CNCAy Grijalbo;Wxlco,1SlllO ann o1ro1 trat.jo,como v""'moa""" -·· 
(8) El lmportan19 aciarar que an principio al llnili1ia - .-ta de 70 • 85,y ul regiatr6 el titulo de ia 19olo;ain 
9lllWgo .,, el momento da ..,,,_uir la In- del Primer Foro Nacional "°"'9 Formación da Profe1ore1 
Univ.,.lblrioo,lol documentoa,ponanciu y Np0<19o incfulan lnlannaci6n huta 11187,la cual decidl oprovecharen ••ta ta1i1. 



16 

Para ello se requiere de una clara comprensión de la problemática 
cultural,y de su Influencia en las condiciones.tanto de dominación como de 
liberación;donde las universidades latinoamericanas y sus trabajadores 
académicos tienen una clara función polrtlca para la liberación, vinculadas a las 
masas y a sus Intereses a fin de asegurar su propia liberación. 

A continuación habré de abordar los diversos temas que considero 
centrales,de este marco teórico,para contar con un instrumento interpretativo muy 
sólido,para poder a su vez derivar las recomendaciones finales de la tesis.sobre 
formación de TAU,s. 

CULTURA UNIVERSAL Y CULTURA OCCIDENTAL. 

A fines del Siglo XVIII y principios del XIX,el sistema colonial entra en 
cns1s,gran parte de las colonias españolas de ultramar,logran,después de 
cruentas luchas.su "independencia",conformando los nuevos estados nacionales 
de Latinoamérica;pasando a formar parte de la estructura neocolonlal,como 
países "dependientes",en el marco del domino occidental.tanto material como 
cultural.Se había conformado el mercado mundial,del mundo capitalista moderno. 

En esta tecitura nada más común result~.en el ámbito del discurso 
de las ciencias sociales.que se haga referencia a la cultura occidental como 
aquella de la que participan todos los paises del denominado bloque 
occidental.hoy identificable con el grupo de los siete y sus aliados.tanto 
desarrollados,como subdesarrollados de Europa y América.Así esta aparente 
homogeneidad 7 ,en principio puede manifestarse, en términos de ciertos 
principios comunes que dan la idea de unidad.y "universalidad" como:los que 
constituyen el modo de producción capitalista.conformando un espacio común 
económico y cultural de intercambio. 

Ahora bien esta homogeneidad aparente se diluye en el análisis 
histórico diacrónico y en cualquier corte sincrónico para constatar que la 
heterogeneidad se manifesta de inmediato al develar el artificio que les une y 
cohesiona necesariamente. 

A patir de la Revolución Industrial.y en particular.de la Revolución 
Francesa (1789),los paises occidentales.en alianza van expandiendo su influencia 

(7) .... Cl ....................... F-• Relllmar,R.:"O ..... Cit. ";Peg.8;hlllllando dol mHtizje dice lo olguient" •• .Aunque .,._ 
l'cilmenl8 c1e-.. 111 ••i• de que todo homln • un meotizo,• incluao IDde cullu<a;.._ ••lo - ••pec:ielmenlll 
v61ido en el cuo de 1111 -.m em!wgo,tllnto en el .._... 6tnico como en el cultlnl •• evlden• que loo pmilft 
COIPi1lllillM-.ZlltOn,,_ liempoune~•~enHleorden ..... • 
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tanto económica como cultural.ya como régimen de producción capitalista 
orientado a la constitución del mercado mundial e.concretamente con la 
recuperación del dominio e influencia sobre las nuevas y viejas colonias de 
ultramar tanto Inglaterra como Francia y España.logran ejercer una fuerte 
influencia de nuevo cuño,neocolonial,para continuar su proceso de expansión 
económico,político y cultural en el mundo 9. 

Así.con el pretexto civiliztorio habrán de legitimar hacia el interior de 
las reclen constituidas sociedades (modemas),los actos de influencia y dominio 
sobre otras naciones independientes o recien liberadas.y hacia estas últimas 
(exterior),habrán de pretextar su incursión con miras a rescatarlas de la ignorancia 
y el salvajismo.aunque para ello puedan valerse de las formas más sanguinarias, 
incivilizadas y violentas. 

Así pues el dicurso civilizatorio,es el discurso de la hegemonía de la 
política exterior para el dominio.vía la "cultura universal";para ello se hace 
necesaria la formación de un número considerable de "intelligentia" 1 O al servicio 
de la cultura de occidente 11.Estos aceptan el discurso civilizatorio,de la "cultura 
universal" ,como forma de "armonización" con estos países civilizados o 
avanzados (hegemónicos);sin tener clara conciencia de la fuerza e Incidencia que 
dicha influencia cultural tiene en la dominación económica y política.a nivel 
mundial. 

Esta nueva forma de intercambio desigual.en el marco del mercado 
mundial.está oriertado a ocultar la nueva estrategia de explotación neocolonial 
que inauguran fundamentalmente Francia, Inglaterra y posterioremente los 
Estados Unidos de Norteamérica 12. 

Será por la civilización y la "cultura universal" y en su nombre que 
estas naciones habrán de ejercer dominio pleno imperialista sobre una enormidad 
de pueblos con la bandera de la ilustración y el enciclopedismo.de los pueblos 
cultos;y será su ciencia y su técnica la que constituirá el "nuevo dogma" ,la "nueva 
doctrina" y liturgias de la "religión secular",ya que se imponen como tarea 
primordial y humanística.el borrar de la superficie terrestre todo indicio de 
incivilización y salvajismo 13. 

(8) Mtlnc,K y Engola,F.:"-- S-• 18 Hl8torl8 d8 Amérlc8 LA1111111";P. y P.,No.30;Wxico,11180;Pog1.124·127.En -
M d8ol8cll •18 condición rwopecto de loo poúH1 ClljlÜ8Ji1 ... de Europm. 
(11) Mtlnc·Engelo: ..... lbldem, ·o-CIL ";Pog. 114. 
(10) ....... cr ..... o. And'8de,M:"Amllcs c.brllf.E- ... Blogrlllíll Políllc.l";Slglo XXI Edmn1,Wxico,11181.S. hKe 

rwflmc:ill • "lnlolllgent18" como 1quel trlllMtjlldor de 111 cultur• qu. .. oncuenlr• ill HrVlcio de lol ln18re111 de dominio matan.I y 
cultunll de lu metrópoli•. 

(11) ................ cr ........ M8ttelart,A.:"EI lmp•rl11H•mo Cullurlll.AporM 111-i.i.118 i. doml1111el6n"; .......... en Comunicllción 

y Cultura en Am6ric8 lrltinm No.6,UAM·X,Wxico, 11166;Pog. 37. 

(12) ....... cr ...... Mtlrx•Engela:"O- CIL";Pog.111;dl118c1ln - todo el C81ix:ler uounorio de loo grondel c:api18181 

..,._;.., concrwlo el - con rwlllción • 18 exlgencirl del pogo de 111 deudll de loa bono• rr.nc.1111,cuyo pogo 18 .,. 

- •J...,,.z,bejo "'"""""'•de lnvuión del pelo. 
(13) .... cr ...... Z...L.:"LAlll-.0.811 .. Encrucq.18 ..... Hl8torirl";UNAM;Wxico,11181;Pog.37 
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Detrés de le Homogeneidad Aparente,la Heterogeneidad. 

A pesar de todo esfuerzo de unidad y universalidad aparencia! y 
consonancia lntemacional,los paises de occidente de ninguna manera constituyen 
un todo homogeneo desde el punto de vista cultural.por el contrario,más bien 
podemos decir que la zona es y ha sido un mosaico pluricultural 14;sometido sin 
embrago al dominio de estas culturas hegemónicas.sin que hayan logrado la 
destrucción de muchas otras culturas que han resistido la historia de la 
dominación y que se han negado a morir a pesar de los más arteros y feroces 
intentos por su liquidación 15. 

Ahora bien el hegemonismo de occidente ha entrado no solo en 
crisis sino.sobre todo ha llegado al limite de sus posibilidades en virtud de la 
cultura uniforme que han intentando promover y que representa el agotamiento de 
su potencial de desarrollo y expansión en el mundo,que antaño representó para si 
mismo. 

Hoy occidente.en crisis,deberá enfrentar a las culturas que 
fortalecidas por la presistencia durarte siglos.con una gran historia de 
resistencia.vienen constituyendo un bloque contrahegemónico;con lo que 
occidente habrá de unbicarse en su espacio y su verdadera dimensión,para dar 
opción a la pluralidad cultural del "nuevo mundo" emergente 16. 

CULTURAS NACIONALES Y RESISTENCIA CULTURAL. 

La conformación de los estados-naciones modernos, tanto 
metropolitanos como periféricos.durante los tres últimos siglos.evidentemente se 
dió en condiciones sociohlstóricas no planificadas racionalmente.de tal forma que 
su constitución se fundó en grupos étnicos.con frecuencia poco homogeneos 
desde una perspectiva cultural 17. 

(14) -.A.:"Opue CIL ";P-c¡.42. 

(15) ..... et ..... -. e.n.za.H.:"CUllln r -- cunur.i.u ... -·• polftlca.";SEP/Cml*lito,Mixlco,11185;en 1u 
l'llga.23·25.En - podo!.- enconlnlr .......,,loe p11r11 en-el diacurlo de i. •crftlca auttur.i• de loe "In......._ 
-··• que hllgo .. - "" .... to1ia.E1 .. diocurao ,_ propan:ionll ... ........,loe p11r11 .- ..,. 

..ioctura de i. -.con lo cu.i - ..,,.. nuev• lntarpretación de lo que .conlece on nue1tra rMlldlld cotidiMll en lu 

un1v--·· (16) ...... Cl .................. MallWlrt,A.:"lm...,...i.mo r Contr..,,olucl6n Cullur.i•;en Comunicación y Cultura en Amirial 
Lalinll No.1,UAM·X,Mixlco, 1!177;P11g1.12·15. 
(17) .................. Cf •.••.•••• M&llWlrt,A.:ldom ... "0- CIL";P-c¡.B 
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Generalmente.el grupo o clase,hegmónico logró consolidar en tomo 
a sí otros grupos culturales afines.con miras a la definición de ciertos límites 
culturales.que le habían sido sobredeterminados históricamente.A partir de aquí 
se da un intento por la hegemonización cultural y social en el ámbito nacional.a 
través de la constitución.más discursiva que real.de una •cultura 
nacional" ,Integradora. 

Durante décadas.el estado intenta mantener la imagen de unidad a 
través de políticas e instituciones culturales y educativas orientadas a fundar su 
legitimidad. La universidad ne:> escapa.como institución educativa del estado.a esta 
tendencia general institucional. 

Sin embargo.el estado moderno periférico.al no contar con una 
cultura homegenea propia y dada su condición de oprimido,por un país 
metropolitano,adopta como propia.una cultura •superior• que habrá de permitirle 
convivir civilizadamente y compartir de manera igualitaria su condición de "nación 
libre y soberana",en el concierto de las naciones. 

Las oligarquías gobernantes nacionales, (periféricas),armonizadas 
con los Intereses de las burguesías metropolitanas.se encargan de pregonar la 
unidad nacional en base a los héroes nacionales,himnos,banderas y demás 
símbolos patrios que glorifican la unidad.mientras se satanizan hitóricamente 
todos aquellos actos autonomistas,localistas o regionalistas 18. 

Cada estado cuenta con una historia oficial que se difunde a través 
de la educación formal y con un cultura nacional oficial con fuertes dosis de 
occidente.más que de las culturas nacionales.Cultura oficial que relega a las 
"culturas locales",para "elevar" a las masas populares al progreso y la modernidad 
19. 

Las Formas de Resltencla Cultural:Popular y Etnlca. 

Ahora bien.a pesar de este esfuerzo integrador de 
siglos,periódicamente se dan brotes autonomistas por parte ciertas étnias o 
grupos locales y regionales.lo que da cuenta de la latencia de las étnias y sus 
manifestaciones culturales, en el marco del moderno estado-nacional y su "cultura 
naclonal".Teniendo en consecuencia que asumir la existencia de las "culturas 
nacionales• por tratarse de un país.como todos,pluriétnico y pluricultural. 

(18) ..... cr ..... F-z Re-.R.: ..... 1c1em ... ·o-CIL ";P-c¡1.25-27;••tu oon lu condicionH del de- del mercado 
mundilll Cllpilall1ta,en - lu Melonea neocoloniele1 .. di11ribuyen loa mercedoa y lu .-,., dopendienlaa o 
!*fftricu,tlenen ulgNIClll""" cuota de produccl6n y,1.-diendo lo miamo en la diatribución de loe biene• o-.. que 
M produc:9n lnlamacionelrr.nla.EI ml1mo eaquema .. Np<Oduce in-111 en el """"° nodonlil.Le mioma Hlruclura del 
.__ nodonlii modemo" derive del própio Ñgi!Mn C<!piteli1ta,y la Hlralagla de produc:ci6n,_ lav_ la CUl'l\lllaci6n de 

"""""'· (111) ....... Cl .... Gmnlo,M.:•u p-y .. N8clonlll- ele la América Letln.o";en Ct*Mrnc>f Político• No. 52;0ct.-Dic. de 
11187;P-c¡o.43·50. 
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Estas étnias,de dónde se derivan estas culturas, luchan en contra de 
la dominación cultural.por diversos medios que se han denominado como 
"resistencia cultural"; forma de lucha por la autonomía o por la preservación de 
sus valores culturales ancestrales 20,pero vivos y actuales. 

Ante este panorama resulta evidente que los diversos grupos étnico
culturales,en el ámbito nacional.son más bien reprimidos.o sus manifestaciones 
son consideradas como folklor,frente a la "cultura universal" 21,lease 
"occidental",hegemónica a que hemos sido sometidos para 
sintonizamos,funcionalizamos a las condiciones de evolución de los paises 
imperialistas de occidente.No solamente desde la perspectiva económico-política 
de el capitalismo mundial, sino también desde la perspectiva cultural.lo que 
garantiza la funcionalidad del esquema de dominación. 

Sin embargo.la cultura étnica constituye un sustrato vivo de grupos 
humanos que no puede desaparecer por edicto o por planes imperialistas.no 
importa de que tendencia.ya que la .... "cultura es un conJunto de acciones 
préctlco-slmbóllcas,que un grupo humano determinado, 
(étnla,pueblo},lnstltuye con miras a establecer una relación más o menos 
estable con sus medios materiales de aobrevlvencla y 
reproducclón;trasmltléndola de generación en generaclón,para garantizar 
su permanencia social e histórica" .... 22. 

La cultura en consecuencia no es estática sino dinánica y se 
encuentra en perpetuo desarrollo.a menos que, como en el genocidio.se extinga a 
gran parte de sus miembros, al grado de no poder garantizar su reproducción 23. 

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA¡CRITICA DE LA CULTURA V 
EDUCACION. 

Si bien los estados modernos han ido consolidádose 
paulatinamente.sin embargo.los grupos étnicos y sus culturas han sobrevivido,y 

(20) .... Cl .... V-BlllTaza,H.:"Opua CILº;Pag.13. 
(21) ...... Cl ..... Foolar,G.:"U. Cullur• Tr8111c- y loe cambloa Ténic...";FCE,Mixlco,1"88;Paga.14g·152.;on oato las 
unveraid8deia de m paí1H peritMicoe rMntienen una poatura 1lmUar a la de ioa paf••• metropoütanoe,como endvH que aon 
do la cultura ~La univeraidadoa man'*'" la mlama idea do _,..o y doMnDllo,aal como una 9Clilud 
colonll-.Eato,quizu reaulla comprenalble· pera lal unlvanidadoa -lnlpolitanu,pero •• ..,,_tobl. tratlindooe de 
nuoatraa unlvan-1,por mú que~ compntndor el origen do Hta .ctltud,quo analizomoa en ••ta la1l1. 
(22) ..... Cl.. ... Frelre,P.:ldom ... "OpuaCIL" ••. ..._delaAocl6nC ..... •; Colwenc:iado Perfa,11165. ;Paga.4·7. 
(23) .......... c1 ....... Belli,G.;l!oMaoo,M.;llo!ge,T.;c..doza y Aragón,L.;C....a,A.;Duaael,E. •I Al ........... :"1412·1"2:La In-Conqulata"; .......................... Ed. J-urn Mortfzll'IMeta,Mixlco,1flQO.No .,.,.ion- dojw do lado que la mlama 
unlvanldlld de loo pa[Ha coloniz-.en cietta medida a participado do eala "genoc:ido cultural" Involuntario al marginar de 

1u1 .. 1aa loe-.. trad-• do oalol puoblol.ºY Milalo •to no - un acto humanlwto,alno por la repecucl6n 
q• ello - en el d1Mprovecll8mlento q• •- "8clendo de v...._ y -lmlentoe quo llOll palrlmanlo 
lnValuabl9 de n-lr• unlvereldall y aoc- MClonal". 
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tienden a manifestar su identidad y su permanénte desarrollo relativamente 
autónomo.enriqueciendo el mosaico cultural de la gran mayoría de los países en 
el mundo.Entre algunos de estos grupos étnicos se ha venido dando una 
constante hibridación.de tal forma que se ha ido constituyendo una cierta 
identidad nacional 24. 

Ahora bien.la forma de transmisión de los valores culturales difiere 
entre el proyecto del estado nacional y el de la etnia misma.en virtud de contar 
con proyectos aparentemente contradictorios para la permanencia y reproducción 
constante de uno y otro. 

Así tenemos que para la étnla o grupo étnico,la tmasmisión de los 
valores propios debe de darse de una generación a otra.para preservación de la 
identidad y existencia material misma,hacia todos los miembros jóvenes del 
grupo.Por otra parte el estado se enfrenta a la necesidad de homogenizar y en 
consecuencia difundir "la cultura nacional" a todos los mimbros del país o 
ciudadanos,pertenescan a la agrupación étnica a la que pertenescan,con miras a 
lograr una identidad nacional,(unidad nacional). 

Ahora bien,el problema central es,el tipo de "cultura nacional" que se 
difunde por la vía de la educación, y el tipo de ducación que transmite dicha 
cultura. 

Así mientras un grupo étnico busca su reproducción cultural por 
métodos tradicionales e informales para garantizar su sobrevivienvia en el 
contexto de este mosaico pluricultural que es el país.El estado con miras a su 
legitimidad social e histórica determina.a través de instituciones especializadas.el 
tipo de cultura en el caso de México.la "cultura universal",léase occidental.con 
miras a hacer acceder a las masas a la "civilización",a través de una educación 
memorística y enciclopédica.esencialmente acrítica.sin un vínculo estrecho con su 
realidad inmediata y aún quizás mediata 25. 

La Educación como Acción Cultural,en la Lucha de Liberación. 

Para resolver la contradicción cada vez más aguda entre estas dos 
concepciones sería conveniente enfocar.la educación como "acción cultural" en 
el sentido freiriano, recuperando el sentido crítico, político de la educación por un 
lado,(desalineante),y por otro transmitiendo los valores culturales étnicos,locales y 
regionales;así como verdaderamente universales.que permitan a la educación 
responder a las necesidades concretas del discente,a mediano y largo plazos.así 
como de su comunidad étnica,grupo,barrio o región y país,en ese orden 26. 

(24) ...... Cl ............ Mon.ivu,C.:"En Tomo ... Cullur• -·:FCE,Mbico,1GllO;P"Cll.68·70; ......... -... conviene 
conauli.r en e1!9 upecto • F-z Re ........ ,R.:"Opue Cit. ";P"lll.47-411. 
(25) ....... Cl .................. v..-,J.:"T••- ....... Educakln";SEPl80,1,Mixico,11181;P"Cl.102. 
(26) .................... Cl .... Freire,P.: ... klem ... •o-c1t. •:conleranc:lll de Parra,1116S;P"Cl.11. 
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Una "acción cultural",(educación),que despierte el interés por la 
cultura propia y por aquellos productos culturales que son un verdadero 
patrimonio de la humanidad y no.meras estrategias de dominación y consecuente 
preparación para la explotación.La "acción cultural" ,como educación,es una 
estrategia para la conformación de un plan contrahegemónico frente a occidente;y 
que está orientada a la liberación del hombre latinoamericano. 

"Acción cultural" que facilita la hibridación de las cuturas. étnicas 
entre sí y de éstas con la cultura verdaderamente •universal" para que se propicie 
la autonomra,originalldad y ·creatividad local y regional,enriqueciendo la cultura 
nacional,como un mosaico pleno de vitalidad" y variedad pluricultural y pluriétnica 
27. 

Este proceso requiere de la participación de los "intectuales" 
nacionales o locales.con miras a recuperar los valores culturales y participar en el 
proceso de hibridación, en vez de ejercer el plan de la "intelligentia" 28 al servicio 
de occidente.orientados a la difusión de los valores hegemónicos.en un afan 
civilatorio y de hacer acceder a las masas a las fuentes del saber "universal",a la 
ciencia y tecnología,modernas,exclusivamente. 

EL ANCLAJE DE LA DOMINACION OCCIDENTAL Y LA REAL Y 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MEXICO. 

En este marco general de la dominación colonial y neocolonial,se 
hace necesario revisar el pasado de la universidad en el país.desde estapas 
remotas,para entender los rasgos arcaicos.que la universidad en la actualidad no 

(27) En el cuo que - ocupa,de M6xlco,con ••la cri1l1 .-..1e,el poli ha ••lado _,,.lido •una·~ 
MOll6mlca",denomlnada •-..1zacl6n•,en el mercado mundial,pora convortir al paf• en ex.,..- neto de 
capillll.Mienlru - loe MC1cn1 medioo y pc>p<IWea,han vi1to rw11ringir eu lngrwoo y gMID • nlveln de -.lal 
potenciu .-,.., el dilpendio armarnenti1ta,lrancmnenle nec:rófilo,la actual cri1l1 mundial do lal economlu capitali1lal y 

ex1oclali11a1 ........... EI •- -•"'- • ....,...,..,. fNn• • u .. dlayuntlva:conlln,... -- al llfOVKID 
llagam6nloo da -•.oomo lo ha - hall8 -a,de la "oullura NCr6ftla",o ,..... • .......,._ .. al 
flllurode.,._troa........,Ull--.ica,como-•~,an un--111-·.o. 
oplarporel---... --.... - ........ parttdlplolllMlcay haola-tro,la lucha•-· 
........ -'6noultural" ...... .. 
(28) El Hpiritu oc:ddontlll,clentffico,toc:nol6glco y -lico e1 la modlcla de la - cullurlll,ya que IU .._,,.,.,la M 
convetlido en incue•- para lol centro8 do lllta cultura nacionllt1 ...... - IU IMll- de -16n 
aupertor (IES),como al ti-. _... de ... un- melropol-....... .,de tal forma que loe lrllbltjadorw• 

- univerailllriol dilicilmente pondrin en duda 1u -nlalidlld,aunquo no __, blon vi1lol o por lo menoo en 
-·de iguaklad,por 1u1'colegu' en lol cenlrol '-"'6nlcoo. 
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ha podido abandonar.ya que se fueron sedimentanos profundamente,dejando 
huella firme. 

Sin embargo como veremos más adelante.la Universidad Nacional 
de México.fundada por Sierra.no se reconoce en el pasado de la Real y 
Pontlficia,sino que se hace apadrinar por las universidades de:Salamanca,París y 
Califomia,de gran prestigio en aquel momento.en virtud.en cierta medida,de ser 
representantes de la modemidad a nivel mundial. 

Sabemos que los dos principales promotores de una de las primeras 
universidades del continente.el arzobispo Zumárraga y el virrey Mendoza no 
llegaron a ver la coronación de sus aspiraciones en virtud del que el tan anhelado 
proyecto solo pudo concretarse hasta la mitad del Siglo XVI ,32 años después de 
la caída de Tenochtitlan,la cual tenía como propósito fundamental: •••• "convlene y 
es necesario que en esta Ciudad de México haya Universidad de estudio de 
todas las ciencias en que los hijos de los españoles y naturales desprendan 
y se ocupen de toda virtud y buenos ejercicios y salgan doctos en todas las 
facultades pues esté notorio el mucho Inconveniente y gastos que hay y se 
les segulrén si se los hubiesen de enviar a los estudios de estos 
reinos .••• n29. 

Correspondió la fundación al Virrey don Luis de Velasco,el 25 de 
enero de 1553,con solemene apertura de seis cátedras primero;que luego 
aumentaron a ocho: la de Teología, Sagrada 
Escritura, Decretales,Decreta,lnstituta,Artes 
Retórica y Gramática.De donde podemos derivar el notable peso de los asuntos 
clericales,ligados a los asuntos legales de la corona española.con el propósito de 
instruir a los subditos administradores de los intereses coloniales. 

Más tarde se fundaría la escuela de Medicina,en 1579,la de 
Lenguas Indígenas 30,en 1581,la de Lenguas Orientales en 1762.Así com la 
cátedra de Escoto.a cargo de los franciscanos.en 1658,la de Suárez,confiada a 
los jesuitas en 1723;y la del maestro de Sentencias,en 1736. 

Conviene añadir que los grados universitarios otorgados fueron los 
mismos que los aquellos que se daban en las universidades 
europeas;Bachiller,Llcenciado o Mestro y Doctor.;revistiendo las graduaciones 
una gran solemnidad,como aquella del ilustre Colegio de San lldefonso a que 
hace referencia Femández de Lizardi,en boca del "Periquillo",a fines del Siglo 
XVIII. 

Gobierno y Amlnlstraclón Académica de las Cétedras. 

(211) .... c1 ..... GM:I• S""11,c.:·o- CIL •;P11g.43.;hmy que deo-que ol bien en principio oe penoó en l.vorecer el lngreoo • 
i. unlveroldad de loo lndioo,linlolmente fueron excluido. de 6or.,como veremoo rnia -te.O. tal lonNt que i. unlveroldad 

9CIUlll "-lo mlomo,pordiendooe el cerácter de univerul que - - i. unlvoroldlld,oobre lodo en nueolroa pmloH. 
(30) ...... Cl .................. GM:I• S""11,C.:ldllm ••• ·o-CIL ":P11g.S4. 
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Los horarios de lmpart ción de las cátedrás tenían un fuerte sabor 
conventual.como "hora prima• ( de -11 a.m.) y "vísperas• (de 2-6 p.m.);con dos 
períodos de vacaciones.Las festivid~des,especialmente la de San Pablo,estaban 
reguladas por el calendario litúrgico,

1

más riguroso.De tal manera que además de 
formar la burocracia colonial.se form.ba a los súbditos y cristianos de la corona. 

Por otra parte el go*iemo de la Institución estaba confiado al 
Claustro.siguiéndose la tradición de las universidades europeas.Se integraba por 
el Rector.quien representaba a ¡ 1a Universidad;el Maestrescuela y los 
catedráticos.en una concepción jer rquica y corporativa que habría de perdurar 
hasta hace algunos años.Es in ortante destacar que el Claustro creció 
constantemente por la lncorporació a él de intelectuales graduados en diversas 
universidades y que.conforme se nían a las facultades como maestros ,iban 
formando parte de él. 

Parte de la administr ción colonial de la Universidad.los bedeles 
tenían a su cargo las labores de se retarlos.A los cuales nombraba el Claustro.al 
cual debían ellos citar;además debí n:publicar el calendario de labores.cobraban 
y pagaban los gastos que había qu efectuar 31. 

Loa Primeros Eatatutos,Conatl uclones y Cédulas Reales. 

Como se sabe,las pri eras constituciones que tuvo la Universidad 
de México fueron de inspiración "salamantina,teniendo en cuenta que la real 
cédula de 1551 concedía a la Ulversidad de Salamanca: ..... "los privilegios y 
franquezas y libertades.con las li itaciones que fuésemos servidos'',como dijo 
Felipe 11. 

En virtud de que o se cumplía con las constituciones de 
Salamanca.se efectuaron ciertas ¡reformas que simplificaban los estatutos 
anteriores.Las denominadas Consti uciones del Dr. Farfán,fueron expedidas por 
Felipell en Madrid el 22 de Abril de 1577.A esta le siguieron las del Dr. Moya de 
Contreras,los Estatutos de Cerr lvo y las Constituciones de Palafox y 
Mendoza,Obispo de Puebla.Algun~ de dichas cédulas se contradicen,otras se 
repiten,y otras más señalan nueva r tas al desenvolvimiento universitario. 

Por otra parte,tene os conocimiento de que al inicio la vida 
económica de la Universidad se su tentó con las donaciones de Carlos V y Felipe 
11.Los fondos universitarios no est vieron sobrados.Al principio la demora en el 
pago de las donaciones provinient s de "los tributos",determinó que se ordenara 
el pago directo por la Caja Real,ya que eran grandes los probelmas económicos 

(31) ....... Cl ......... -z An»e>,S.:"La AMI y Pon la Un- cle llllixlco".;Ed. UNAM,Mbico,1llll0.Ptig1.26·29.;en 
- podo..- obMrvor la reproducción que H hllcf de loo moldeo metropol-.................. i.--• oomo t. 
..ilol8do,la - no - no-• de la 11wrr• de ~•penclencl8 o ele la rwolucf6n """lcw 
.._"' n,_11'08 di88,Y11 q.. la u- -tlnlill •nclo eco ele la IMlllUC- u
metropolf-.... •.c-c1e.,.--prop1a, nd8claen latrmlc-cultur---·· 
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en que la Universidad se veía envuelta.En 1651 se estableció el "beneficio de 
borlas" ,que consistía en el pago anticipado que hacían los aspirantes al grado de 
doctor en las diversas facultades.a cambio de abreviarse los trámites y evitarse 
algunos pagos.Todo con el fin de sacar a la Universidad de apuros económicos. 

El Cempus,la Blblloteca y loa Primeros Resultados. 

El 29 de Junio de 1584 don Pedro Montoya de Contreras Azobispo y 
Visitador fue quien puso la primera piedra del edificio universitario;edificio que 
quedó totalmente terminado en 1631.Es sabido que éste último.donde se asentó 
la Real y Pontificia Universidad de México fue uno de los más bellos y grandiosos 
monumentos de la época virreinal.En él ocupaba lugar de honor la Biblioteca. 

A partir del siglo XVI.y sobre todo en los siguientes.hombres de 
estudio entre los que se encontraban:juristas,médicos,geógrafos y matemáticos 
importaron valiosos ejemplares y se interesaron porque se imprimieran ;así 
como que se reimprimieran 32 obras teológicas,fiiosóficas,jurídicas,científicas y 
literarias.aún a pesar de las pohibiciones que existían en relación a determinados 
temas.De esta manera lo atestiguan Eguiara y Eguren,Beristáin y Souza y 
Joaquín García lcazbalceta. 

El primer acervo bibliográfico se vió incrementado con los libros que 
la Compañía de Jesús dejaba con la expulsión. 

A continuación puedo hacer un breve balance de los resultados 
obtenidos a fines del siglo XVI.principios del XVII.Según García Stahl(Pag.28),en 
la "Síntesis Histórica de la Universidad de México": ••. "Los primeros 
beneficiados en tal esfuerzo educativo fueron los Indios (Sta. Cruz de 
Tlaltelolco,San Gregario Magno, Tlrlpetío,etc.).Més tarde,por diversos 
motlvos,lncluso las pestes que asolaron estas tierras a fines del siglo 
XVl,deJaron de ser el foco central de atención.A partir de entonces fueron 
los criollos y el mestizo los principales destinatarios de la cultura superior". 

El pensamiento moderno en los demás países europeos se aparta 
decididamente de la escolástica y corre por otros causes.pero no serán la línea.ni 
los intereses de España y en consecuencia de la Nueva España.De hecho.la 
fundación de la Universidad en el siglo XVI significó el principio del siglo de oro 
de la cultura novohispana y básicamenete en las humanidades;aunque ya al 
principio del siglo XVII se dejó sentir esa fuerte inquietud científica.en el campo de 
las matemáticas.la astronomía,etc,ciencias que iba desarrollando Europa 
misma.donde se había reconcentrado la cultura occidental. 

(32) ........ cr ............. -. Arceo,S.: ... ldem .... "0- CIL";P11g1.-; ........................ A•I - • Gan:la 
Slillll,C.: .. klem .. "8'n- Hlal6rtc& ...... ·;~;tambi6n .. ...- coneulW de Canello,A.M.:"L.8 - r Ponlfflcla 
Unlwlaldad cla lilllxlco";UNAM,M6xlco,11l61.;P11g.13.;e1r. mi1ma dependencia en la producción editorial H continúa dando 
en lllWI mldida,con la variante de alguno1 •,.frito.•,que no obfu originale1,en 1u mayorla,de la producción occidental. 
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Muchos y notables hombres dieron lustre a la Universidad durante el 
siglo XVII. 

La Universidad en el Siglo XVIII.Fin del Período Colonial. 

Mientras que en la metrópoli el Siglo de Oro Español entra en 
decadencia.para la segunda mitad del siglo XVII.en el Nuevo Mundo el 
florecimiento propio,comienza al término de éste y se despliega exuberante en el 
XVlll,dentro,siempre,de su esfera colonial.Este siglo fue de grandes comociones 
intelectuales.sociales y científicas. 

Ademlls de los enciclopedistas.se puede decir •...... "que hasta los 
más tenues matices del pensamiento filosófico y científico de la época.tenían eco 
en los intelectuales de América" .................... 33.Así,las ciencias.desdeñadas hasta 
entonces.comenzaron a ser cultivadas con ahinco.Se pretendía conocer el medio 
geográfico,la riqueza y posibilidades de un continente poco explorado hasta el 
momento ........................... América pretendía descubrirse a sí misma.y la 
ayudaron en su tarea 
botánicos,astrónomos,mineralogístas,geógrafos,matemáticos. 

Un europeo que influyó con su presencia y sus enseñanzas en ese 
despertar fue Humboldt.A partir aquí el término "americano" se opone al de" 
europeo" .Se establece una diferencia radical.entre el hombre de aquí y de allá.Se 
comienza a expresar una confratenidad entre todos los hombres americanos. 

El pensamiento cartesiano pone en cuestionamiento la escolática,lo 
que hará que se desemboque en la doctrina positivista del siglo XIX.A partir de 
aquí se propicia un interés inusitado por la investigación a pesar de no contar con 
gabinetes,laboratorios o centros de estudio bien equipados;para ello es menester 
improvisar. 

Podemos afirmar que el siglo XVIII mexicano responde 
perfectamente al espíritu racionalista que en esta época se despierta en las 
naciones más adelantadas de Europa.Esto como sabemos fue la fuente de 
inspiración de los líderes independentistas.que no precisamente encontraban su 
asiento en las universidades.sino en el bajo clero y los militares criollos 
descontentos. 

La Emergencia Nacional y la Crisis de la Universidad en el Slglo 
XIX. 

En el año de 1808 los ejercites de Napoleón invaden España y 
Carlos IV abdica en favor de Femando Vll,estando presos ambos en Sayona.La 
Gaceta de Madrid dió a conocer estos acontecimientos que evidentemente 

(33) ...... GM:la,S.C.: lbldem ... "()pa CIL ";Peg.!IO. 
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influyeron en las colonias.Como sabemos también.en la Nueva España 
gobernaba el virrey lturrigaray,quien era amigo de la Universidad.Con ello se hace 
evidente que el Claustro Universitario era favorable a la actitud realista. 

La Universidad,en estas circunstancias entra en la vorágine del siglo 
XIX,de la lucha entre facciones que llenana de agitación de la vida 
mexicana.desde la aurora del 16 de septiembre de 1810,hasta el crepúsculo del 
imperio de Maxlmiliano,en 1867.Para todo ello.mientras el partido progresista 
pretendía,como principio.la clausura de la Universidad,el moderado y el 
conservador se empeñaban en reabrirla,en modificar su estructura.en ponerla al 
día con relación a otras instituciones como la Sorbona. 

Se ha señalado reiteradamente que la Universidad 
desapareció,primero con la ley expedida por Gómez Farías;luego apareció y se 
clusuró en la época de Comonfort,para resurgir brevemente durante la gestión de 
Zuloaga y quedar definitivamente cancelada con Maximiliano.Sin embargo esto no 
es tan exacto.en virtud.de que si bien desaparecieron algunas cátedras.doctores y 
el rector,de hecho siguieron subsistiendo las escuelas de Derecho,de Medicina,de 
Ingeniería.entre otras escuelas o colegios. 

Gomez Farras.en materia de educación había tratado de ..... "lograr 
la Identidad de los principios de la educación con los principios del 
estado,Junto con un espíritu Inequívocamente laico" ......... ,y con un afan de 
promover la instrucción en niveles amplios.en sus reformas de 1833. 

Para 1856, durante la presidencia de Comonfort,se dictó la ley 
Lerdo: .... "Ley de Desamortización de Bienes en Manos Muertas.según la cual 
deberían de desaparecer las propiedades corpÓrativas,tanto civiles como 
eclesiáticas,para dar paso a la propiedad individual.Esto se refería tanto a 
corporaciones religiosas como a la Universidad,y asimismo.a las tierras de 
comunidades.las cuales debían ser parceladas y entregadas a los 
cmapesinos.Finamente el 11 de enero de 1861,los liberales triunfantes,con Juárez 
a la cabeza.llegaron a la capital de la República;y el 23 del mismo mes se notificó 
al Rector la entrega de la Universidad. 

A patir de aquí se da una reorientación del estado en materia de 
educaclón,se impulsa la Escuela Nacional Preparatoria del Dr. Gabino 
Barreda,dicípulo de Comte,quien se dedica a difundir su pensamiento 34.Con ello 
la ciencia comienza a estar en la base de las inquietudes educativas.por lo que se 
desarrolla el interés por la comprobación y el estudio de los fenómenos 
naturales.Además de dejar huella el afán medodológico y de experiemntación,al 

(3') La univ""'idm en princlpio,lodavla como RH1 y Pontilicla,a peaar de la modernidad de lu ln1tilucione1 europeu y 1u 
~lento al Hplrilu cfontlfico,M manliene en ar marco connrvador de 1u a1pfritu .... "Aal en eu tr**lo por la g_,a da 
-pet-icla,manllene un eaplrltu lgualmenll _,,,ador,por lo q .... _,. _ _.-,a1 no•• da el - da 
la Aaúbllca --1111a. ... •.sar• 1a Eacuala Nacional ~loria,de Ban9da que lldoptarll ar nuevo a1plrl1u univ""'iWiol de 
la vonguatdla europea.Una vez mú,u planle la oporlunidm pora abrir loo ••pacioa a la ••-ión pfuriculturaf dal palo. 
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margen del verbalismo y del discurso puramente teórico.dejando en segundo 
plano las inclinaciones humanísticas. 

RELACION ENTRE LA UNIVERSIDAD,LA SOCIEDAD Y EL 
ESTADO POSREVOLUCIONARIO. 

En este apartado habré de analizar cómo la Universidad en México 
ha mantenido una relación ambivalente.y con frecuencia contradictoria.con el 
estado posrevolucionario,quien ha mediado entre ésta y la sociedad civil de 
manera permanente.con el fin de mantener el control monolítico.Así,incluso luego 
de concederle la autonomía (1929) del estado.vía el presupuesto, éste ha 
mantenido a raya las instituciones de educación superior. 

Este estira y afloja entre Estado y Universidad ha quedado de 
manifiesto a través de su historia a partir de 191 O como Universidad Nacional de 
México, que transita por la Revolución,la etapa del caudillismo.la de los gobiernos 
civiles.de la clase política hasta su derrumbe con Oíaz Ordaz y el movimiento 
universitario de 68. 

Intento caracterizar lo que fue o ha sido la "Unlveraldad 
tradlclonal" frente al proyecto altemativo modemizad\lr que comienza a gestarse 
paulatinamente con los primeros encuentros de las universidades en los 40- 50 
hasta la constitución de la ANUIES y su consolidación al plasmarse el proyecto" 
Sistema Nacional de Universidades" a principios de los setenta en que se 
comienza a evidenciar un maridage más o menos estrecho.por lo menos 
tendencialmente,entre Estado y Universidad. 

Este alineamiento de la Universidad al Estado, comienza a 
esbozarse como la constitución de una "Industria de la Cultura" al servicio de éste 
último.con miras a la difusión y propagación de la •cultura universal'',léase 
occidental,fenómeno que analizaré detenidamente en el capítulo siguiente. 

La Unlveraldad,de la Revoluclón al 29-33. 

La Universidad Nacional de México de origen porfiriano 35,fundada 
a instancias de un destacado grupo de "intelectuales• por Justo Sierra en 1910 

(35) ............. Cf ..... Silva Henog,J.:ºUn.a HlelDrla di la U- di IMxlco.Y - ...-m-".;Siglo XXI 
Editclf91,M6xico,11186,4• Ed.;Pago.4-8.; .......... EI porlirialo trwiacurra 1in una una univeraldad como conjunto de ,_,,con 

un Roctor a la ce.za.lo - no quiefe decir - no hubieoan -- activu diverau eocuelu 1uperio<a1 de 
.. tudiol,deriv- del la Ley de 1869,como oon:la Eocuela Preparaloria,la Eocuela de Juriaprudencla,la Eocuela de 
Medlcina,la Eocuela de Agricultufa y Vellrinoria,la Eocuela de lngenie<oe,la de Bellu Arte1,la Eocuela de Comercio y 
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habrá de marcar,de manera acentuada su ruptura respecto de la Real y Pontífica 
Universidad de México.dado el carácter anticlerical y marcado liberalismo de sus 
fundadores.reuniendo bajo su férula la Escuela Nacional Preparatoria,de 
Jurisprudencia.de Medicina,de lngenieros,de Bellas Artes y de Altos Estudios, 
destacando en todo ello un claro antipositivismo. 

Ahora bien.desde su origen.la U.N.M. en su ley constitutiva queda 
ligada directamente al Estado,no solamente por su dependencia económica.como 
señalé previamente.sino también por su dependencia política.en virtud de que la 
elección del Rector queda en manos del presidente de la República con base en 
el Art.32• de la misma ley.He.cho que habrá de sellar la condición de alineamiento 
de la institución de educación superior al Estado durante la guerra de revolución y 
el período que va de 1917 a 1929,cuando se produce un enfrentamiento entre las 
autoridades escolares de la facultad de derecho. 

Hasta aquí la relación de las autoridades universitarias y el estado 
revolucionario es de total armonía no así con los estudiantes que en diversas 
ocasiones abanderan movimientos de masas.produciéndose graves 
enfrentamientos e incluso respuestas muy violentas por parte del callismo,hasta 
que el presidente Emilio Portes Gil.como medida conciliatoria,les ofrece a los 
estudiantes proponer ante el congreso de la Unión una ley que concediera la 
autonomía a la universidad.No hay que olvidar que ya en 1923 la Universidad de 
San Luis Potosí.contaba con autonomía. 

Este período está marcado por la contradicción como hemos 
señalado.Por una parte.las relaciones más o menps cordiales e incluso de 
sumisión de las autoridades universitarias con el Estado.lo que no tiene 
necesariamente su correlato en el estudiantado.que por lo menos en 1912 y 1929 
habrá de enfrentarse a aquel con violencia. 

Estos hechos, evidentemente, habrán también de marcar el 
contradictorio vínculo Universidad y Sociedad Civii,ya que mientras esta relación 
para las autoridades universitarias está mediada y aun controlada por el Estado, 
para el alumnado,el vínculo pretende ser directo con la sociedad civil.sobre todo 
en aspectos en que afloran las contradicciones más obvias del sistema político y 
social. 

Así pues,el Estado, a través de la Nueva Ley Orgánica de la 
Universidad Nacional Autónoma del 10 de Julio de 1929 concede una muy 
precaria autonomía,(Herzog, 1974), por la misma dependencia económica y 
porque de alguna forma con base en el Art. 14, el presidente de la República 
conserva la facultad de nombrar la tema que propondrá al Consejo Universitario 
para la elección de el rector. 

Adminl•- y la Eac:uela de Amia y Oficlo1,que mú larde,a fine• del porfirato inlegrarf"" en au mayorfa,la Univ""'idad 
Nacional de Wxlco. 
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No será sino hasta 1933 en que por iniciativa del presidente en 
tumo,Abelardo L. Rodrígez,la Universidad Autónoma de México habrá de alcanzar 
plena autonomía 36 en la medida en que se faculta al consejo Universitario a 
designar al rector en base al Art. 50. de dicha ley. 

Sin embargo.la dependencia económica continúa a pesar de que 
por ley tiene derecho al subsidio y que tiene la facultad autónoma de su 
administración. 

En este punto conviene intentar una interpretación de este acto 
prácticamente unilateral de los gobiernos caudillistas,concretamente del 
maximato.Es innegable que la universidad viene formando una nueva clase 
ilustrada de la que el Estado va integrando como cuados a la burocracia 
gubermamental,en alguna medida,pero sobre todo ésta clase la constituyen los 
sectores medios profesionales que con su práctica liberal,habrán de apuntalar las 
demandas de la sociedad civil que se ha venido constituyendo dentro del proyecto 
capitalista. 

Así la universidad va adquiriendo legitimidad y poder.que aunque 
débilmente comparte con el estado.como autoridad intelectual y cultural 
emergente que es frente al clero.cuyo prestigio continúa en plena decadencia. 

Esta sustitución paulatina de una institución civil naciente por una 
ancestral, antaño poderosísima institución religiosa.resulta consecuente con el 
proyecto capitalista del estado mexicano y con el proceso modernizador del 
callismo, con miras a desplazar las viejas instituciones hacendarias e incluso 
virreinales, por organismos más acordes con la realidad histórica. 

Ahora bien.mientras el estado se ve compelido a impulsar el 
proyecto secular de la universidad,aun a riesgo de que se constituyera.como 
sucedió,en un poder dentro del estado y como tal rivalizara con el caudillo.como 
otros lo hacían con el jefe máximo 37, ... "se hace necesario un pacto de no 
agreslón,un pacto de caballeros,donde la autonomía se convierte en una 
especie de demarcación de la acción de la universidad y los 
unlversltarlos,dentro de sus límltes,a fin de evitar la competencia y el 
desdlbujamlento de la acción del Estado en su unidad 
monolítica" ...... Finalmente.éste con el control del subsidio y la acción sobre la 

I . 

(38) Cl ................. W._1 Reza,R.:"l.a Un- en .. Hle- ele Méxloo".;Ed. Lf,_,UAG·UAZ;Méxlco, 1984;P-c¡o.10S. 
106;- 11 .,.- conaullar ....................... Gan:í• C..bl,G.:"Hll- en Voz Alta: .. u-·;c-. de 
Jo9quín Mortfz,Méxlco,1111111,P-c¡o.22-42.;de Siiva H.J.:kllm ·o- Clt.";Pago.52'60;adomil García Slahí,C.:kllm ·o-
Clt.";P-c¡•.134·130; ................... "autonomía" - -ulta plenarnenle Nlaliva,no IOlo par el hocho de .. dlpendlncla 
económica del a1-,1lno lo-he venido Mllalando--.,.i.,en el -tido de 1u dlplndencla cullu,.,,1111 virtu de .. 
..._..., de •la lnalituci6n de convertiru en .. prornolora de laa cultura naclonoll1.la depondencla cul1ural de .. 
univoqfdm 11rncr.m.ntaen .. medidade1u alrazo y •1.-oarro11o•. 
(37) la unlv1<1idad ••li llarn9da a convetli<M,como -.1111 el gr-.. do .. nueva due, .. clall política que habría de 
1u1tiluir a loe caudillol do la rwvoluc:ión,de ahí 1u fuerza y 1u inftuencla polílica.En Hle 11ntido .. 1111tiende que compil9 1111 el 
poder con .. caudilo,ya 1111 plena decadencia a Pllll' de hol>er llegado a IU mixlmo Hpiendo< y c:oncentrllClón de poder. 
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Junta de Gobierno para la designación del rector.se ve perfectamente pleno de 
facultades y poder.sin que éste se evidencie. 

Este hecho evita que la Universidad Nacional Autónoma de 
México,anclada en su demarcación (figurada), incida en la sociedad civil de 
manera directa.en contra de los Intereses hegemónicos del estado.Es por ello que 
éste último se sitúa permanentemente como su interloctor,como mediador.aunque 
este pacto se ha visto roto por múltiples movimientos estudiantiles que Irrumpen 
sobre la sociedad civil y las demandas de las masas o de sus propios intereses. 

El sentido de la Autonomía Universitaria. 

En consecuencia.la autonomía que no es "extraterritorialidad" 
(Herzog, 1974),se ha convertido en un concepto multrvoco para quien la interpreta 
desde la misma universidad.la sociedad civil o el estado.Además de que ha 
contado con otras Interpretaciones.dependiendo del momento histórico a que se 
haga referencia.Este hecho,desde la óptica vertical del estado mexicano.favorece 
su accionar.con frecuencia autoritario,alegando ilegalidad o abuso, facilitando el 
uso de la fuerza en aras del restablecimiento del orden constitucional. 

Mucho se ha debatido en relación con la "autonomía" ,lo cierto es 
que sabemos.en verdad,que ésta no solamente ha sido "relativa",sino que 
también le ha permitido al estado ejercer un control.no sin tensiones.sobre la 
universidad de manera más o menos exitosa;y a la universidad le ha permitido 
constituirse en un espacio relativamente autónomo .para una nueva clase.que 
haría de la universidad el semillero de la clase política que habría de gobernar al 
país al declinar la casta de caudillos militares. 

La Universidad y el Proyecto de Educación Socialista. 

Para estrenar.la consolidada "autonomía",en 1933 se abre un 
debate estridente entre universitarios a partir del primer Congreso de los 
Universitarios Mexicanos en que se aprueba una orientación teórico-ideológica 
exclusiva para la universidad y la educación en general.que es el Materialismo 
Histórico,con lo que se inicia un célebre debate público entre Antonio Caso y 
Lombardo Toledano 38.Uno en representación de un proyecto universitario de 
élite y el otro.con la defensa de un proyecto de masas. 

(31) .............. Cl ..................... c..o.A.-:"u "°"""°" ....... i. Orllni.cl6n ldeol6gloe ele i. U- ele 
llúloo"; ................... en A.-C..O Obru Compl9tu ,1 Pol6mlcaa;UNAM,Méxlco,1D71;Pmge.169-W; .......•.•. mú conocido como·-C.O.L-·.--..,;., máe el grlldo de depe.-.cia In- de i. univ-ldC,en virtud de que de 
- M polenllz6 -. doe lolmu occidentalH '-"'6nlcu,que lavONCfen PJ9CÍ"""'""le ... condicione• de eumlelón de 
nue•lro pele .......... "Evldenlemenle i. cullur• MC- brlli.on por eu -•e,i. "lnlelflgenU." ..... - - u"" 
..._., .. 16n ele..,_• i. doclrln• hegem6nlceeen el mundo ...-rno,e1 Uber•ll•mo n.el Soclellamo• •..•.. 
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Caso.como sabemos.en defensa de la autonomía,la libertad de 
cátedra y la pluralidad ideológica;y Lombardo, en apoyo de la vinculación 
proletariado universidad y la definición de una posición científica y teórico
ideológica, el socialismo cientlfico,como método y teoría para investigar e 
Interpretar la realidad histórica del país. 

El debate se extiende en el tiempo.y por la prensa se continua.con 
el resultado de todos conocido.Caso.un prestigiado intelectual neoliberal,filósofo 
neokantiano ,gana paulatinamente consenso en el medio magisterial y estudiantil 
de la universidad;y a pesar de haber perdido la primera batalla.en el debate 
público,logra vencer al lombardismo,a quienes expulsa prácticamente de la 
universidad,a la que renuncia siendo director de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Este debate público habrá de marcar el inicio de una lucha por el 
poder en la universidad entre facciones de la más rancia tradición liberal,frente a 
las tendencias de vanguardia ideológica.El dominio de las élites,frente a las 
masas populares,habrá de marcar la tendencia vigente hasta fines de los 60,s en 
que los reclamos se convierten irrefrenables. 

La lucha antisocialista no solamente se contendría aquí,sino que se 
expandaría a la lucha contra el Tercero Constitucional.para erradicar el carácter 
socialista de la educación. 

La Unlversldad,un Nuevo Rostro.Se Fortalece. 

Durante los dos últimos sexenios (!el período caudillista,(de 
gobiernos militares),la universidad enfrenta algunas vicisitudes.sobre todo 
económicas.conflictos estudiantiles.a pesar de que ocuparon la rectoría 
personalidades que habrían de destacar en el ámbito político, como el Dr. Baz o 
Subirán.Sin embargo.la universidad Nacional Autonóma de México se fue 
consolidando como el semillero de "la nueva clase política" que habría de ocupar 
las altas esferas del poder a partir del ascenso de Miguel Alemán Valdez. 

El cuartel cede su lugar a la universidad,la cual entrará a partir de 
1948,en una cierta estabilidad que perdurará hasta la caída del Dr. Chavez.Dos 
décadas de consolidación y desarrollo 39,coherente o paralelo con el despegue 
industrial del país de la posguerra.La universidad en forma intensiva alimenta con 
cuadros a la burocracia política y al sector productivo. 

La universidad,a principios de los 50,inaugura la Ciudad 
Universitaria y las diversas escuelas y facultades se transladan al pedregal de 
San Angel,lo que da una idea del poder y de la fuerza que esta nueva clase 
política ha alcanzado.La relación universidad-estado se convierte en cordial y 
Ruíz Cortinas participa en ceremonias oficiales dentro de e.u. siendo recibido por 

(311) .... Cl ...... Silv. lff<zog,J.:"0- Cll, ";P11g.lllM51:"UINI .... cu..i ocblYllllNl:4'-a",• .. que - rwferencill el ..,..,. y 

- .. dio una rwlllción muy ••trwcn. enlre univ.,.ldlld .. 1tlldo. 
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los estudiantes.Durante estas dos décadas podríamos hablar de una relativa 
cercanía universidad-estado,quien continuará mediando frente a la sociedad civil. 

A principios de los 50 se organiza el Congreso de Científicos 
Mexicanos 40,contando con la participación de los más destacados científicos 
universitarios y también destacados científicos europeos y norteamericanos,lo que 
puede dar cuenta del impulso que se viene dando a los centros universitarios de 
la educación superior. 

Se multiplican las becas al extranjero para proporcionar una "mejor" 
formación de los profesores universitarios y de alumnos egresados.Los posgrados 
habrán de segulr,a este hecho,con miras a formar investigadores y profesores de 
mejor nivel científico y profesional.A fines de 1953 la Universidad Nacional 
Autónoma de México.el l.P.N. y 14 universidades de provincia participaban en el 
22 Congreso de Universidades Latinoamericanas.con lo que se expanden los 
horizontes de la universidad. 

En 1954 se da el translado a la Ciudad Universitaria y en 1958,el 
rector Nabor Carrillo logró que Ruíz Cortinas escriturara los edificios y terrenos de 
C. U. a favor de la Universidad.En 1960 la UNAM participa en la celebración del 
Congreso Mundial de Universidades al que asisten rectores de más de 60 
paises.A partir de los 60 la población universitaria comienza a crecer en forma 
alarmante aunque de momento,con el translado a C. U.,este hecho no constituyó 
un problema real a mediano plazo.esto es,cuatro o cinco años. 

El crecimiento industrial del país,en forma acelerada 
también.permite que se de un proceso de ascenso rápido de los sectores medios 
de la sociedad a través de los estudios universitarios.vía la práctica liberal de la 
profesión o la ubicación en el sector burocrático del gobierno. 

Durante tres sexenios la universidad (de 48 a 66) logró constituirse 
en la institución educativa que formase los cuadros de la clase 
polrtica,especialmente,la Facultad de Derecho 41 junto con Ingeniería.Medicina y 
Economía en mucho mayor proporción que el 1 P N,quien también contribuyó a 
este propósito. 

Comienza a Decllnar el Viejo Modelo de Universidad.Decae el 
Modelo "Tradicional". 

(40) .... cr ..... w..-. Roza,R.:ldem .... "Opue CIL":Peg.13M39; ..... o.rcr. Stohl,C.:ldom ... "Opue CIL";156-158; .. odomU .. 
~ canouttor Gon:la Conbl,G.:ldom .. "Opue CIL ":57-60.;y en tadoo ollol H ~ canototor la condición do oumonlzlCiórl 
onlN ol deoonollo del polo on la PGlll'*"' mundial y la oxponolcln do loo .._.,. .,.--. on M6xlco,lo - articula 
doftnltlvomonte o la unlv"'"klod .i procooo do dooomlllo copitolioto.Eote hecho on voz do NClucir la dopondoncla.lo -ta 
do loo bloql.a do--,.. •• 

(41) La folcultad do DoR:ho do la UNAM .. carKterlz6 par canw onlN oua -- a do•- lunclonorioo 
pllbllcoo,quo lnduoo pudieron oocolor huta la pre11dona. do la Ropública.Puodo cilor ol cuo do Miguel do la Modrid,L6poz 
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Ahora bien, los conflictos del 66-68 comienzan a preludiar los 
cambios en la universidad,pero a la vez los cambios en la clase politica 
gubemamental,que los sobredetermina.Crisis que habría de significar cambios 
notables en el trato hacia las instituciones de educación superior del país.que 
hablan sido el sustento de la (hoy) "vieja clase política" gobernante.Estos 
hechos, ligados a una crisis de legitimación y la sucesión presidencial (del periodo 
70-76),habrán de prologar el ascenso de "la tecnocracla";"nueva clase política"( 
protoburocrática ) que habrá de estrenar el Lic. Luis Echeverrla. 

Nueva clase política que venia gestádose en el seno de la burocracia 
política y que habrá de comenzar a enfatizar el aspecto económico sobre el 
politico,lo que se hará más evidente.a partir de los gobiernos de Miguel de la 
Madrid a Carlos Salinas de Gortari;"tecnocracla" que habrá de privilegiar la 
administración-economía sobre la política.lo que conlleva a una transformación 
del aparato de educación superior para hacerlo más eficiente al proceso de 
transformación de la economía nacional. 

Evidentemente la crisis del 66-68 resulta extremadamente violenta.como 
un preludio de la que será la conducta del estado con la universidad.Fin del idilio 
de los políticos.para iniciar un proceso racionalizador,reforma educativa que 
defina las nuevas relaciones universidad - estado.En donde esta primera llegará a 
constituirse en parte de un aparato ideológico del estado,(abiertamente),con miras 
a la difusión de la cultura de occidente. 

Si bien esta tendencia tecnocratizante se gesta en el seno mismo 
de la vieja clase politice y comienza a tener sus primeras manifestaciones en los 
cicuentas,será hasta la siguiente década en que tomará forma y se consolidará a 
partir de los setentas con la pretendida "modernización" 42 de la educación 
superior.De esta manera las instuciones púbicas de educación superior están 
llamadas a constituirse en el granero de "la nueva clase tecnocrétlca" en el 
poder.aunque también apoyadas en las instituciones privadas de este mismo nivel 
educativo. 

Las juntas de Gobierno y Juntas Directivas se han legitimado como 
las instancias.de las universidades.para la designación de los rectores por parte 
del ejecutivo.así como la cada día más evidente dependencia de una instancia 
tecno-burocrática de alto nivel como fue la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (SPP),hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.viene 
marcando y sobredeterminando la dependencia de la universidad del 
estado.quien con criterios máS bien técnicos y eficientistas,define los límites del 
presupuesto a las instuciones de educación superior. 

("2) .... cr .... a.bú,R.:"Jiirgon --:Dominio T~ y Comun- Ungüíellce";P-c¡•.67·71.EI Hi.do mexicano 
..,.,. • olra •• de ou de.- Cllpitaior. y 19qulera de un "'°"""º de l'llCionelizeción de lodoo loo "'°""'º de 
gabiemo,pero • 111 vez de ou ec:onomra,dol bol fonNi que enlr1I en un cmnino lento de lronolormllcloneo oociolo• que 111 
pormi""1 nooponder • i.. condicione• do! mercado mundial.El mi•mo lrllbajo de Mu Weber."Ui Ene. ProlN18n ... EI eeplrltu 
clol ...,...,......,.,Da cuenr. de loe ,,_.,,romoo de lronolormación ración de 111 •ociodad.., ol mundo capilllliata. 
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De la Universidad Tradicional hacia la Industria de la Cultura. 

Como he señalado, en 191 O se integraron a la naciente Universidad 
además de la Escuela Nacional Preparatoria diversas escuelas 
como:Jurisprudencia,Medicina, de Ingenieros.de Bellas Artes y de Altos 
Estudios.con lo que bajo un mismo gobierno universitario se contaba con una 
estructura a semejanza de las universidades europeas o americanas. 

En su discurso inaugural Don Justo Sierra considera a la UNM 
descendiente directa de la Universidad de Salamanca además de hermanarla a la 
Universidad de Parra.Sin embargo, durante sus polémicas con A Aragón,Antonio 
Caso destaca la herencia de la Universidad de Parrs,(A.Caso,1910).Ambos 
rechazaron cualquier vinculo dinástico con la Real y Pontificia Universidad de 
México.lamentando por otra parte Don Agustín Aragón la sumisión de ENP por 
parte de la UNM,en virtud del repudio a la concepción antipositivista de la naciente 
universidad. 

Asi,en principio la Universidad Nacional de México que será modelo 
para las universidades de los estados.quedó constituida como una universidad de 
vanguardia como lo era la Universidad de París.Con una fuerte influencia de la 
ilustración y el enciclopedismo. 

La Rectoría con sus diversas escuelas,como comunidad de 
docencia-investigación (A.Caso, 1933) fue la nueva estructura universitaria 
aunque el peso fundamental se ubicara en la enseñanza.Esta estructura 
universitaria era evidentemente muy rígida y con total dependencia del estado 
autoritario de la dictadura porfiriana. 

La solemnidad de la toga y el birrete en los actos 
ceremoniales.como su fundación.le daba reminicencias medievales.y que a la 
fecha es costumbre en algunas ceremonias.Pero no sera sino hasta 1929-33 que 
luego de un fuerte conflicto con el estado,la universidad pase a ser autónoma y 
como tal.pueda contar con cuerpos colegiados que le dan un cierto aire 
democrático.por la participación de profesores.alumnos y administrativos en su 
conformación. 

De cualquier forma.incluso con la definitiva o más plena autonomía 
de 1933,la UNAM no pierde su estructura desde el punto de vista académico. 

Las Escuelas y Facultades que se avocan, fundamentalmente.al 
proceso docente.se encuentran aisladas de la investigación como tarea sustantiva 
de la universidad asr como de la difusión de la cultura.El conocimiento se produce 
en las universidades o centro de investigación de los paises de Europa o 
Norteamérica y aquí se estudian y difunden por los catedráticos universitarios con 
mayor o menor fidelidad y apasionamiento.En estas condiciones el conocimiento 
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es vertido en el aula por medio de la cátedra magisterial al alumno que se 
encuentra en proceso de formación 43. 

El profesor estudia e investiga.lo que le da la autoridad sobre el 
alumno que tiene poco conocimiento y debe asimilarlo del apunte y uno que otro 
libro de texto.Los límites en la producción nacional editorial habrán de impedir una 
mayor participación del alumando en la cátedra.Esto habrá de modificarse 
notablemente a partir de los sesentas. 

Durante el sexenio alemanista y en el siguiente de Ruíz Cortinas 
1946-58,la UNAM,a pesar de contar con ley orgánica moderna.la autonomía y un 
campus universitario, asimismo las instituciones de educación superior del país, 
en su mayoría continúan manteniendo la misma estructura académica piramidal y 
vertical.Desde luego.con gobiernos universitarios más fuertes.si tenemos en 
cuenta la autonomía y el apoyo económico estatal.o el subsidio.lo que le permite 
ejercer mejores controles internos sobre los profesores y estudiantes a través de 
las porras universitarias.guardias blancas disfrazados de deportistas. 

Comienzan a aparecer los centros o institutos de investigación pero 
no se encuentran vinculados a la docencia lo que impide que fluya el 
conocimiento recién producido.De esta forma la universidad tiende a reproducir 
conocimientos caducos en relación con los centros nacionales y extranjeros de 
producción científica. 

A principios del gobierno avilacamachista empiezan a aparecer 
algunas raíces de lo que habrá de ser posteriormente el "sistema nacional de 
universidades" ,como la naciente industria de la cultura que hará de cobrar forma 
desplegada en los setentas.En México en el año de 1940 y en Guadalajara al 
siguiente año;en Monterrey en 1943 se dan las primeras reuniones de rectores y 
directores de institutos universitarios (Solana al., 1982).Una cuarta reunión en San 
Luis Potosí (1944) en donde se decide el carácter de asambleas nacionales de 
rectores.La quinta reunión se realizó en Oaxaca en 1948 con miras a la 
constitución de una asociación.De esta manera;el 25 de marzo de 1950 se 
constituye legalmente la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior de la República Mexicana. A partir de esta fecha se han 
celebrado más de 18 asambleas ordinarias y otras con carácter extraordinario. 

En principio este Intento de coordinación regional y nacional era muy · 
necesario para negociar con cierta fuerza frente al estado.Sin embargo.la 
tendencia sistematizadora que ha sufrido a partir de los sesentas le fue 
conduciendo por un camino tecnocratizante,sobre todo y de manera muy evidente 
durarte los años setenta. 

(43) ..... Cl ....... V-.R:"Daou-to Xochlmllco";UAM·X;Mixlco,1G74;Pog1.llHV;en - H habla de aupororel modelo 
·--·de Univ"'8- por ,_.,.i 111- depwWMnbll.S. pwden _..uiw llrnbitn lu "ReunlonH del Club 
Alemin",. .... : ..................... en cuyu minuta H deblllan mlgunoa upectoe de la modemic!M hnle a lo 

hdic:ional ... Bojeftl,L.F.,Pecfilla,A.A. •1 Al.:"EI Prow-cto Académico cl9 la UAll·X";Paga.11-13.EI modelo ...,.,_IAll H 
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Debemos añadir que el crecimiento acelerado de la población 
estudiantil en la sola década de los cincuentas es de prácticamente el doble. En 
1953 eran 20,628 en la UNAM y para 1960 se habían inscrito 39,471 (Herzog, 
1974).Esta misma tendencia se hace sentir en la década siguiente,lo que obliga a 
la lnstución a adoptar medidas tecnocráticas para poder afrontar,de manera 
inmediata lo que no se había previsto. 

Los cambios tecnológicos en la industria nacional y los 
requerimientos del mercado de trabajo comienzan a ser más dinámicos y a 
requerir un tipo de profesional mucho más activo.más creativo y autónomo.que 
aquel que venían formando las universidades públicas.ya que se habían agotado 
los modelos desarrollistas impulsados por los gobiernos civiles de la clase política 
que arrancara con Alemán 44. 

La Década de los Sesentas en la Universidad. 

La industria editorial sufre una expansión muy notable durante la 
década de los sesentas.intensificándose la producción editorial de la UNAM de tal 
forma que permite una mayor difusión de la cultura a nivel nacional y 
concretamente dentro de los centros de educación superior.Los Institutos de 
investigación de la UNAM comienzan a consolidarse a fines de los cicuentas y 
principios de los sesentas alcanzando amplio prestigio aunque sin que se den 
posibilidades de intercambio y de rápida incursión del conocimiento generado en 
las aulas, espacio de la docencia. . 

Las contradicciones fundamentales de la universidad "tradlclonal" 
respecto de las demandas de la sociedad civil y el estado hacen crisis a partir de 
1966-68,lo que interpreta el estado,desde la Secretaría de Educación.como 
necesidad de "modernlzaclon" de las instuciones de educación superior. 

A partir de aquí se comienzan a realizar ciertas acciones 
tecnocráticas tendientes a racionalizar la Educación Superior del país,partiendo 
de la Secretaría de Educación Pública,la ANUIES,la UNAM y otras instituciones 
de educación superior.Las principales medidas con este propósito serán: 

- Consolidar el Sistema Nacional de Universidades. 

- Contar con un Plan Nacional de la Educación Superior. 

-Planificar a mediano y largo plazos la Educación Superior. 

(") ... "El - - de -qua• dl6enlN la oala - y la - poi~ oom- • ..... enae 
la,hoy vleJa - polfllca y la nueva - -· ........................... .,que cuenta _, un proyecto diler9flle,mú 
...ion.i.~ mú a lu dec:ialonea de tipo econ6mlco;y contando au pR>Pla eatralegia para manejar lu dec:ialonea 
polllicu,en lormapordemú _.lica. 
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-Sistematizar la enseñanza y el aprendizaje. 

-Formar a los nuevos cuadros magisteriales. 

-Elevar la "calidad" de la enseñanza. 

-Realizar un amplio plan de Difusión Cultural. 

-Racionalizar la producción de conocimientos. 

- Modernizar la Educación Superior apoyado en un sector de vanguardia;(las 
ENEP,s;UAM,s;Colegios de Bachilleres y C.C.H.,s). 

-Impulsar la "Industria Cultural Universitaria". 

- Contratación de profesionales de la educación superior. 

Todo ello apuntando a constituir.con apoyo del "sistema naclonal 
de unlversldadea",una "Industria de la cultÚra" que difunda la cultura de 
excelecia,la cultura universal.la cultura de occidente.como lo habremos de 
analizar en el capítulo siguiente. 

LA UNIVERSIDAD HOY Y SU FUTURO INMEDIATO. 

La Universidad pública en México.como institución del estado.en 
general,ha cumplido un papel de aliada fiel.a fin de secundar su proyecto.excepto 
contadas ocasiones en que pudo optar.por períodos más o menos breves.por 
proyectos populares.con las consecuentes presiones y agresiones llegando.en su 
larga historia a cierres y reaperturas, dependiendo de los grupos en el poder . 

Ahora bien.a partir del 29-33 la Universidad Nacional Autónoma 
pareciera tomar su curso y ci:>nvertirse en un centro de alta cultura donde se 
pretende concentrar la cultura de élite.la cultura de los centros 
hegemónicos.sobre todo de occidente. · 

Paulatinamente.el espiritu de occidente se posesiona de la 
"lntelllgentla universitaria" quien observa a la cultura nacional,o a las culturas 
nacionales con la misma óptica de los países occidentales.El irtercambio 

I 
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lntelecual se da con otras universidades europeas o norteamericanas, Incluso 
socialistas.por que el eje cultural está en occidente.La relación con las masas,es 
la misma que se da entre occidente y los países dependientes o subdesarrollados 
en todo caso,las culturas nacionales étnicas.se convierten en objetos de estudio 
antropológico.en rescate de objetos perdidos para museos,en folklor,o en 
muestras de un pasado trastocado (para turistas),que deberá desaparecer 
paulatinamente por la absorción urbana o por la extinsión. 

¿Cómo explicarse que la unlversldad,la conciencia más "lúcida" de 
la sociedad,que puede analizar la "realidad nacional" críticamente.hasta ahora 
haya sido incapáz de optar.por lo nuestro,por su cultura? 

La respuesta se deriva de lo antes expuesto.La universidad proyecto 
de un estado sometldo,tiende a funsionalizarse a los requerimientos de éste.que 
Impulsando el proyecto de modemidad,lo ha entendido como la 
occidentalización,la inserción en el mercado mundial,en condiciones francamente 
desventajosas.pero ilusoriamente de igualdad mundial. 

Modernización que arrastra desde mediados del siglo 
pasado.siempre ilusionado por alcanzar a un occidente cada vez más lejano.más 
violento, más centralista e irracional 45.La universidad debiera.a partir de su 
conciencia crítica.poder cuestionar su propia condición y la del estado al que está 
empeñada en servir;de que no es por la vía de la occidentalización,que habrá de 
lograrse la resolución de sus problemas. 

Para ello la universidad requiere de formar a sus cuadros más como 
"intelectuales• que como "intelligentia" occidental;como "intelectuales" al servicio 
de un proyecto nacionalista que sin cerrarse a occidente.pueda construir una 
perspectiva desde sus raíces étnicas.que aunque más lento, será un proyecto 
seguro y propio,hacia un futuro sin apresuramientos y condicionamientos.porque 
cada cultura tiene su tiempo.sus espacios y sus ritmos.Una universidad que 
pugne por la democratización cultural en el mundo.que en vez de homogeneo lo 
apercibimos multiple y complejo, en fin humano. 

El Panorama Mundlal y Naclonal. 

Finalmente puedo señalar,sin temor a equivoco que los paises de 
América Latina sujetos al desarrollo de occidente y arrastrados por la dinámica de 
la recomposición de las nuevas formas de acumulación capitalista y con un 
constante crecimiento poblacional,se han visto forzados a convertirse en 

(45) La univ.,.ld9d M ve en la -·- de polencW au capllCiclad .,... difundir la cultura. ............ "Loe -
..... ..._ -n.n --l*• iwolwr loa pr-mae de creclmlenlD del,.,_ .. .,, camino la -.in-16n 
de una "lnd•lrla cullural .... ...,...., ... oapú de --• la demanda de éalo,an cu pr- de -
oooldentalluclón" .Eata - •• -al,ain embllrgo no 10du logran acceder • la modomldad.En con- M 

formula una Hlrat9gia por parte del ••lado para lmpulaer un proyocto modomlzldor de lu ln1titucione1 de EclucacOln Superior 
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exportadores netos de capital.a través del pago del servicio de la deuda al capital 
financiero intemacional.Para ello se les plantea por parte del FMI, como prioridad 
número uno la "modernización" ,elevar la productividad y eficiencia en los 
mercados intemo y extemo, para ser competitivos en el mercado mundial.obtener 
divisas y pagar el servicio de la deuda.La internacionalización del capital.permite a 
las potencias de occidente enfrentar la lógica de las nuevas formas de 
acumulación a través de los medios institucionalizados y organismos legitimados 
de arbitraje que apoyan a los centros económicos hegemónicos. 

En estas condiciones la "modernización" irrumpió también en las 
instituciones de educación superior a nivel universitario de estos paises.ya que 
representó un intento de reorganización para hacer más eficiente y funcional este 
nivel educativo.frente a dos hechos:el desarrollo científico- tecnológico del 
pais,urgido por recuperar el "desarrollo" económico nacional y la 
masificación,(alta demanda de servicios de educación,investigación y difusión de 
la cultura).Las instituciones de educación superior contaban con estructuras 
tradicinales,tanto administrativa.como académicamente.Tanto en la forma de 
contratación del personal académico.como de promoción y formación. 

La estructura era más vertical y jerárquica con un reducido número 
de profesores de tiempo completo.La profesionalización del trabajo académico 
universitario se fue haciendo indispensable para atender las tareas sustantivas de 
las instituciones de educación superior.Además de que la formalización en la 
contratación de los trabajadores universitarios abrió la puerta a la 
gremimialización y consecuente sindicalización de los profesores.prestadores de 
servicios.investigadores y difusores. 

En México la Integración de un "sistema unlversltarlo",comenzó 
e convertir a estas Instituciones en una "gran Industria de la cultura" con 
tabajadores especializados para cada una de las actividades sustantivas de 
las universidades.Producción de profeslonlstas (calificación de fuerza de 
trabajo profesional para el sector público y privado) ;producción editorial y 
cultural para el consumo de determinados sectores,& gran escala.Con 
ello,las unlversldades,de conciencia crítica de la sociedad, pasaron a formar 
parte de una "Industria cultural",sul generls,para la 
modernlzaclón,occldentallzaclón del paía. 

La tecnocratización,nueva forma de legitimación del capitalismo 
tardio,constituye un mecanismo esperanzador para los estados latinoamerican·os 
endeudados.con miras a la eficientización del aparato productivo nacional y de 
esta forma responder a la disyuntiva:pago del servicio de la deuda y elevación de 
las condiciones de vida de los diversos sectores sociales.sin que hasta ahora,los 
resultados hayan sido satisfactorios. 

Ahora bien.esta tecnocratización,solo ha tenido como consecuencia 
saldos negativos para los gobiernos de la región:mayor 

·~····-~ .. ,._ ,. 
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endeudamiento.impopularidad y necesidad de optar por formas más autoritarias y 
antidemocráticas para ejercer el control social. 

Americe Latina de Cara al Nuevo Mllenlo. 

Y sin embargo los pueblos de América Latina no han presenciado 
pasivamente este proceso de deterioro de sus niveles de vida en función del 
nuevo esquema de acumulación y la recomposición del mercado mundia (Cuenca 
del Pacífico,TLC,CEE,CEl,entre otros).Los sectores más golpeados por esta 
lógica del capital en occidente.han iniciado movimientos sociales encaminados a 
enfrentar activamente estos procesos en diversos campos del desenvolvimiento 
social;no siendo la educación,por supuesto.la excepción;Freire,Dussel,Mendez 
Arceo,(ya fallecido),Gutierrez,Boff,Dietrich,entre otros han intentado y estan 
intentando sistematizar la búsqueda de alternativas que permitan,desde una 
óptica regional.romper esta inercia de la hegemonía occidental.tanto cultural como 
material o económica,a fin de lograr la emancipación.así como identidad cultural 
latinoamericana. 

Esfuerzo que no puede realizarse aislado,sino en conjunto.para unir 
fuerzas contrahegemónicas frente al dominio ecómico-cultural de occidente. 

El intento no es ingenuo camo pareciera a primera vista.ya que es 
evidente que en América Latina.están gestándose movimientos populares de gran 
magnitud,producto de contradicciones.que la lógica del capital a nivel mundial 
genera.De tal forma que su organización se presenta como una prioridad para las 
conciencias más lúcidas.Estas masas emergentes depauperadas y semi
instrufdas,cada vez toman más clara conciencia de que se están agotando sus 
posibilidades, y de que en América Latina existe un fermento.que de 
encausarlo,podrfa constituir una vía más humana para la construcción de las 
nuevas sociedades y nuevos hombres del siglo venidero. 

Esta conciencia emergente no es el producto de un nuevo 
mesianismo.sino el resultado de las luchas concretas de liberación en el 
subcontinente y la amalgama cultural de la racionalidad occidental y los 
sedimentos coloniales e indígenas. 

La construcción de una contrahegemonía no es proceso 
simple.requiere de la sedimentación y amalgama del potencial productivo de 
occidente con las formas propias de América Latina.su tradición cultural (colonial
indígena),así como la forma en que han integrado a sus sociedades las 
influencias científicas de oriente y,en especial.occidente.Y es aquí donde las 
universidades tienen un papel importante, ya que no basta la buena fe.sino que se 
requiere de un esfuezo descomunal de síntesis.impulsado por las luchas de 
liberación.lo que no necesariamente garantiza la conquista del nuevo liderazgo 
que puede ejercer en el siglo venidero, la región.Requiere de un potencial de 
lucha por lo menos.si no es que mayor.del que hasta ahora occidente,ha echado 
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mano. Requiere de una buena dosis de materialismo y pragmatismo, del que con 
mucha frecuencia han carecido los movimientos de liberación abortados. 

No es suficiente la generación de una contrahegemonía en el ámbito 
de la cultura e ideología,la lucha va más allá,requiere de la gestación de una 
contrahegemonía en términos materiales.Y es aquí donde las universidades 
latinoamericanas deberán jugar un papel estratégico.rompiendo con los 
esquemas Imperiales con que se han visto limitadas. 

···-·- ¡ 

1 
¡ 
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1.0.0.0 LOS 70,S Y LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

El prólogo a esta tesis doctoral nos permite contextuar a la 
universidad "tradlclonal"1, en el marco de las transformaciones culturales del 
país.sobre todo en las condiciones de la denominada por Robert Ricard 
"Conquista Espiritual" (durante el período colonial),su continuidad en la época 
postindependentista,como ·Real y Pontificia Universidad 2 y sacar 
concluciones;para luego continuar con un análisis transhistórico que partió de 
1910,ya como Universidad Nacional de México, acentuado el período que va de 
1929-33, con la autonomía universitaría hasta los sucesos de 1966-68, en que 
esta estructura clásica (napoleónica.por facultades ) entró en crisis para ser 
altemadada por un modelo,pretendidamente más eficiente,tecnocrático. 

Los años 70,s inauguran esta nueva fase de racionalización 
técnica.en la organización de las estructuras universitarias. La " modernidad ,,3 
se esgrime frente a los esquemas "tradicionales" y se inicia un nuevo proceso que 
hemos denominado, de constitución de una "industria de la cultura".En principio, 
los cambios cualitativos están vinculados a un proceso de racionalidad 
tecnocrática del tipo, insumo-producto, con miras a optimizar el empleo de los 
recursos y a difundir de manera eficiente a la cultura universal,(esto es 
occidental). 4 

En este capítulo se pretende caracterizar la " modernización " de 
las Instituciones de Educación Superior, que va de 1970 a 1985, describiendo los 
principales sucesos y destacando las tendencias en la organización y operación 
de estas instituciones, en ese nivel educativo.Todo lo anterior con miras a 
enmarcar el momento y las condiciones en que se dió el proceso de formación de 

(1) CI. "EL PROYECTO ACADEMICO DE LA UAM-XOCHIMILCO",Peg. 10-13;11demú podemos canaultar blmblin el 

-to: "DIEZ AAo& EN EL TIEMPO",peg. 1U;que noa l*ftlÍlo en- la -liv• en ..i.ci6n con el 
concepto, "•8dlclon.ll",punlo de f*tida Plll" la revial6n critica del modolo 111-tivo.EI DOCUMENTO XOCHIMILCO,ea otro 
taxto de leclure~ Plll"el-111 y _alón de Hle concepto. 
(2) S. ¡ntende dw aegulmiento hialórico a la liaala,ooatenido en ei1e treblljo, .... •cle q• •nq• la u- no ..-6 a 
-dlUlr '*"...,_...,de -.qulllla...,.,,_..., virtud de - una lnedtucl6n al -locle aepallollle y 
orlolloe,lncll ... -11~-PN•ll-." 
(3) El concoplo de "IMdemklad" rooulta eumemenle ambiguo,oollro lodo en el imbilo de lu l<>mNlcloneo oocillleo 
letinoM!erlcanu,ya que mio - vquenlill o conlemporwldad olgnlfica ·-r a llllmpo• un modelo económlco-polltico 
deoluado,con rolación • loo modoloo metropolilllnoa. . 

(4) En el man:o de eale trabajo H aotiene que le cultura occidenlal,como cultura '-"'6nlca que ••,pretende lnvHtiree de le 
loloa lmogen de •unMroalklad",pare man- 1u1 ccndicioMa de legitimidad y dominio.Hecho conctwrlalico,en le hlaloria 
de loo imperioo,lronl•. IUO aubo<dilllldoo. 
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"los trabajadores académicos unlversltarlos,(TAU,S)115, emergentes a fines de 
los años 60,s,hecho que nos facilita la interpretación de estos hechos y de esta 
manera intentar probar las tesis centrales del trabajo de investigación en tomo a 
este período 

1.1.0.0 "Manifestaciones de la Crisis de la Educación Superior 1966-1968" 

La "modernización", en los 70, de las instituciones de educación 
superior, especialmente de aquellas ubicadas en el área metropolitana de la 
Ciudad de México, se inicia en forma acelerada teniendo como un hecho 
precedente de gran relevancia al movimiento estudiantil de 68, que 
innegablemente marcó un hito en la historia de la educación superior en 
México.Hechos cruentos que obligaron el estado a otorgar un trato distinto a las 
instituciones de educación superior, con mirar a evitar, según su lógica, la 
repetición de actos de masas que "pusieran en peligro" la estabilidad de la nación. 

En consecuencia esta movimiento tuvo un peso específico en el 
proceso modernizador 6, tanto por el tipo de demanda.como por quienes las 
impulsaron, aunque pudiese cuestionarse el proceso. de implementación de las 
medidas por parte del estado quien recogió dos demandas fundamentales 7: 
apertura democrática y acceso a la educación superior de un gran número de 
demandantes; cuestiones ambas que ligadas a la consecución del mejoramiento 
académica, constituyeron criterios centrales para la planeación de las instituciones 
de nueva creación.en este nivel educativo. 

Ahora bien, en el período de transición (68-72), el estado 
paralelamente, inició un plan de reorganización y planeación educativa 

(5) Lac:al9gorfa de 'tr.ii.¡ador-...ico univenftario•,con ou llbr9viatura de TAU hace ,.feranc:i•,como varamoo máa 

adalanl9,no -•al prol9oor-lnve11igador,1ino lllmblin aaquelloo que hacen La difuoión cullurol o el M1Viclo,aunque el 

primero,tambl6n euele hacer lalea luncioneo llllemadarnenl9 en el eopaciode Loa lllreaa aualllntivu 
(6) Eal9 - -llico del movlmianlo eotudianlil univeraitario M deriyó de Loa fuerzu que cm.ftuy...., en 61,conatituldu por 

loe -ior.o ,_ o pequalla burgueoí• en -.en buoca de eopaclo9no -• de u¡noión,olno - lodo de 
- en el cm.texto de La ooc:iedad civil y poUlica. ..... (Por olnl palle no M - olvidar que el movimiento de 68 no puede 
dealigarae de la •-•ión -idenclal del Mxenio diazordaciata) ....... Eotu fuerzu Ntudianllleo y magio-1,con aua 
--.como he Mllalado,-.ii.n loe"-- Umtt.o del campua univeraitario • índuao de La Ciudad de México P'll'• 
alentar una ,.lanna política de londo.Demencla que IUYo una limitada ,.opueota por palle del gobiomo echeverriata y que .. 
ha klo prolundizllndo HXenío tru HXenio groidu,no al eotado,alno • La pe<aíotencla de •loe - -. que,hoy 
deapu61 de Yeinle lllloa han log'9do conolitulr una •mua crítica" orgonizada en pertidoa políticoe de opooición. 
(7) En Yirtud de que no podría alirmaru que Loa ,.apueotu fueran un v...-.0 eco de Loa demondu,y por olnl poll'l9 que 
Ntu llltimu hayan oldo .. tialechaa en au lotlllidad,ya que tu...... muchu mio y alguna en - oentidoe. 
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conjuntamente con la ANUIES y la UNAM, con el propósito de enfrentar dos 
problemas centrales y prioritarios: la necesaria "modernización" ,entendida 
como funcionalización de la educación superior al "acelerado" proceso de 
desarrollo nacional, po1 un lado y por otro, cancelar cualquier brote de 
inconformidad, universita o, de masas. 

Y ante la c 'sis manifiesta por la caída del nivel académico 8 que 
venía a sumarse a todo I~ anteriormente descrito, el sector educativo del gabinete 
echeverrista, en especial a Subsecretaría de Planeación de la SEP (1970), se da 
a la tarea de enfrentar u a planeación a nivel macro, contando con un equipo de 
especialistas e investigadores de la educación,de cierto renombre, además de los 
representantes de la AN~IES y la UNAM, con el fin de hacer frente a los retos del 
desarrollo y la moderniza ión científica y tecnológica del país. 
· Ahora bie ,simultaneamente a la planeación de la educación 
superior, se formuló u~a reforma educativa que combinada a la anterior, 
permitiese a corto y m~diano plazos hacer frente a las problemas que se 
pretendía resolver;y por 9tra parte permitiese preparar a largo plazo.la llegada del 
nuevo siglo.Por ello se ertudiaron diversos modelos de organización académica y 
política-administrativa haciendo especial hincapié en estos últimos; así como en 
los modelos jurídicos. 1 

Esta "reforTa planificada" estuvo más orientada a lograr formas más 
racionales de organización y gestión universitaria 9 que a incidir en los planes 

1 

programas académicos. Esto es, se intenta racionaliz¡¡r y hacer eficiente todo el 
proceso ligado al accion r de las instituciones de educación superior; el proyecto 
académico queda matiz do por esta intencionalidad dominante, y la tecnología 
educativa hace su apari ión, como el elemento didáctico-pedagógico, que en la 

(B) Ya que wnbién de alguna mane ,aunque qulzu lndil8Cla,el movimiento de 68 vanla a demoatrar que lu ln1tituclone1 

•trlldiclonlllea• de echJc.-ción ª:$••obre todo univeraitariaa eataban realizando 1ua ..,.... dentro de un marco 
lnaliluclonal,ya dealuado y poco e te.Eato en función de loa inlert11H de c:lerloa aectorea dominante• de la aocledlld civil 
y del eat.ldo.Eato e1,lu univera 1 ••tabe.n fonnando cu.dro1 •poco competitivo.• a lu condicione• del mercado de lnlblrjo.- habla evolucionado ~te en el mlllCC de la impoftación de nueva tecnologla y modeloa 
adminl1trativoa,-1,-....,e1c. cibemelizadoa y llcnocralizadoa;mientru que loa planea y pogramu de 
formación,pe!1e1Wclon al puado,nc .f.io de lu "matrópolia'(o palM• con un alto deaanollo capllali1la},1lnc de nuealra mlema 
1onnaci6n eoclal. ll.a educación auperior,por ejemplo.era mil 19oriciala y eapeculativa,ademU de formar 
cuadroe con poca CfMtividad,aatrecho nivel critico y una perpectiva limilade de laa potencielidadea 

peraonalea;deaconocimlento ~· -.ológlcoa y denttlicoe de punta;ul como de la matodologla para lograr 
av-...-enal-to o.-..i. 

(9) Loe funcioMrio& del atan tal,eupuale<on - en la ..-en - .. logrue una democratización lnlama de 
1ao lnatituclonH de elueaeión=· (IES) y la lnaerci6n de laa maeu ¡,_,tormH,a lao 'moctemlz- lnatituclonea de 
educación auperior de la capital y, fl8'*al,del pala,M lwlbrla logrado u-onlizar la •pu ,__. tan anhelada por la 
oligarula gobemante.Eato ee, la experiencia del 211,de recluir en laa unlverakladea la critica de loa In-•.• 
trav61 de la "autonomía" ,aa evitarla :otra conlronlación como la acaecida en ambol moernntce (211-611).Sln embargo,tanlo en 

uno come en otroe cuoa,el -· unlverailario re1ult6 aer un eapacio polltico demaaiado eatrecho para loa aactorea mú 
lúc:ldoa de ..... - madiu, . ... de participación polltica. . 
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esfera académica habrá de dinamizar la reforma en marcha. Ya el proyecto habla 
sido impulsado en este sentido durante las gestiones del lng. Xavier Barros Sierra 
y Lic. Pablo González Casanova (en la UNAM), y toma cuerpo en los proyectos 
definitivos de las instituciones alternativas, emergentes,(ENEP,s,UAM,s). 

Este impacto racional-instrumental se manifiesta al integrar dos 
formas técnico-racionales: la planificación y la tecnología educativa esperando ser 
integrado a un módulo de organización productiva en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología. Un modelo de universidad que superase las contradicciones que se 
venían gestando en la estructura tradicional universitaria (por facultades). 

Se logra Integrar la totalidad racional-tecnocrática al sumar al 
proyecto planificador y a la tecnología educativa el modelo "departamenta1"10 de 
universidad, con eje y acento, en la producción científica (investigación), y 
vínculos suplementarios con la docencia y la difusión de la cultura. En 
consecuencia al hablar de "modernlzaclón"11, podemos con toda certeza en 
este momento y en el ámbito de la reforma de la educación superior, hablar de 
"tecnocratlzaclón", tanto a nivel de planeación a mediano y largo plazos, como 
en lo relativo a los planes y programas curriculares, matizados por la tecnología 
educativa y el modelo de universidad, departamental. 

1.2.0.0" La Modernización del Sistema Nacional de.Universidades". 

El gobierno echeverrista,como he señalado previamente.inicia su 
gestión con un propósito innovador, por lo que a través de la Secretaría de 
Educación Pública se analiza la posibilidad de efectuar una planificación de todo 
el "alstema nacional de universidades" con miras a su "modernización" que 
debe entenderse más bien como adecuación de las instituciones de educación 
superior a las demandas del aparato productivo por una parte y por otra a la 
necesidad de satisfacer las demandas estudiantiles del 68, de acceso a la 
educación superior y democratización de las instituciones universitarias,como he 

(10) El alatoma • ......,_ .... aa dil9mcla dal pi., por ,.,.._a,donda ,en 6ala último,aa diatancialn loa centroa da 
praduccl6n dal conocimianlo (inatituloa da lnvaatigación),da loa cenlroa da rwpoducción da loa miamoa (lu 
,_a).-qua da..._. pam1111W1i9 aa d6 un da•I- ann al momanlo da la producción y al momanlo da da la 
difualón y comunicación da loa n11ultadoa da la invHtigación científica y -.ológica;da i.I nwwa qua aa llaga a un larcer 

momanlo,da i.I di1tanciamianlo ann producci6n y dilu11ón dal conoclmianlo qua aa ~ naceaaria una ·-aducdva" 
para - la 1inlonla.Poner 111 CO<rianle loa plane1 y prograrnao cunlculano1,ul como loa ""lodol y au1 Htralagiaa da 
organiZ8ción,con lu conoacuanclaa qua a1tion a la vl1ta. 

(11) Concepto amplMdo anal diacuroo oficial para aignilicar:"-ollo" y ·--·· 
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señalado. Esto es, el Impulso "modernizador " se sustenta en dos propósitos; 
uno económico y el otro político, lo que hace difícil su realización y, en momentos, 
incluso contradictoria su resolución. 

Para enfrentar este reto la SEP cuenta con la nueva Subsecretaría 
de Planificación, quien en coordinación con la ANUIES y la UNAM, 
fundamentalmente, inicia un programa "raclonallzador" de los planes de 
"reforma universitaria" y sobre todo de expansión de la matrícula así como de 
los planes para hacerle frente. 
Ahora bien, estos organismos "SEP-ANUIES-UNAM" acordaron las siguientes 

estrategias : primero, en relación con la educación universitaria deciden crear dos 
tipos de centros, unos derivados de la UNAM: las Escuelas Nacionales de 
Estudios Profesionales (ENEP,s), y dependientes de ella pero ubicados.fuera del 
campus de Ciudad Universitaria,en zonas estratégicas de influencia y con miras a 
absorber la demanda local en la Ciudad de México; otros autónomos, y 
directamente ligados a la SEP en el Distrito Federal, con las mismas 
características para su ubicación en zonas específicas de influencia(UAM,s). En 
relación con el nivel Medio Superior ior se gestan dos tipos de instituciones, los 
C.C.H. o Colegios de Ciencias y Humanidades, dependientes de la UNAM y 
alternos a la Escuela Nacional Preparatoria; y los Colegfos de Bachilleres, con 
proyección nacional y dependientes de la SEP 12. 
Segundo; se pretende efectuar una amplia "reforma" de las instituciones 

"tradlclonales" de Educación Superior: UNAM, Universidades de los Estados y 
Educación Media Superior, Escuela Nacional Preparatoria; con lo que esta 
planeación incluiría a todo el"Slstema Nacional de Universidades". 

La "raclonalldad de cálculo" va invadiendo las estructuras ... " de 
la Educación Superior con miras a enfrentar los problemas políticos y 
económicos derivados de un pasado reciente, y el presente en relación con los 
problemas del proyecto económico del estado-raclonal-planlflcador que debió 
substituir la estrategia típica del abordamiento de los grandes problemas 
nacionales por parte de la vieja clase política, que concluye su participación, con 
la gestión de Díaz Ordaz • .... 64-70. Así Echeverría inaugura los gobiernos 
tecnocráticos más orientados y focalizados hacia la economía y a estrategias de 
corte racionalista en el manejo de la política y la esfera económica 13. 
El proyecto de gabinete,sustentado en el dato estadístico producto de la 

investigación "científica" hace su aparición, acompañado de expertos en la 

(12) cr ....... SoMlna,L,c:.diol Reyea •• ...:"HISTORIA DE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO",SEP/80,1· 
F.C.E.,Wxico,11183;-Peg.41. 
(13) .............. ,.r.r.ncle a n1 momentoa de loa gobiemoa ,.volucionarioa:la - mllllar o de loa caudillo1;la claae de loa 

poli- c:ivile• que gobiernan de Miguel Ale!Mn a Dlaz OrdAz;y la e- - que inicia au participación con Lula 

EchevetTfa,M8ta et Lic. Car1oa Selinu de Gortari. 
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materia y en algunos casos, en planificación, formados para el caso. Las 
interpretaciones y proyecciones surgen como el gran motor de los nuevos 
proyectos, sobre todo los altemos:ENEP,s;UAM,s;C.C.H,s;C.B,s, que deberán 
atender una demanda específica en zonas críticas de la capital (metropolitana) y 
los estados de la república. 

Ahora bien, esta "raclonalldad de c6lculo1114 no solamente 
interviene en la solución del problema de la expansión de la demanda de 
educación superior, sino que irrumpe sobre la estructura tradicional, vertical y 
autocrática para.por lo menos,intentar presentar a la institución alternativa con 
instancias colegiadas más democráticas, por su constitución y organización;así 
como la manera de tomar decisiones;e irrumpe a su vez sobre los esquemas 
académicos tradicionales con la finalidad de "modernizar" a las instituciones de 
Educación Superior en el país, interpretando modemidad,como una forma más 
racional de hacer la academia.esto es, racionalizar el uso de los recursos 
institucionales.así como la "profeslonallzaclón" del trabajo académico y el 
empleo de los recursos didácticos y pedagógicos. 

De esta manera,el estado pretendió dar respuesta a la demanda de 
un sector emergente de la sociedad;y por otro.apoyar la demanda del aparato 
productivo, de formar un profesionista más acorde con los requerimientos de la 
dinámica económica y de una institución universitaria orientada a investigar, 
producir conocimientos, armonizada con los problemas nacionales y preocupada 
por difundir la cultura "universal", la cultura legitimada y hegemónica con 
programas de gran magnitud y amplios recursos económicos y culturales 15. 

La "modernidad" institucionalizada adoptó un carácter 
planificador,orientándose,una vez más,a imitar a los países altamente tecnificados 
con la esperanza de alcanzar lo imposible, a occidente, deslumbrante por su nivel 
de vida y su desarrollo. Los nuevos gobiernos tecnocráticos y la nueva clase 
pretendían adoptar esquemas posmodernos, sin contar para ello, con la 
infraestructura mínima y sobre todo con las condiciones, étnico-culturales, 
favorables para el efecto;esto es, la oligarquía comprometida con los intereses y 
cultura occidental, favoreció también las nuevas formas de explotación vía 
exportación neta de capital. 

(14) Cl ..... Max W-,Opuo Clt.:"LA ETICA PROTESTANTE" ...... 
P"Cl.13 ....... .Ademúde.igumootrooelCritaeaque_rw_mio_te. 
(15) Aparwjldo • nte poyecto rwclonel·--.itico M pnx1.- un Mcho mio bien contradictorio con la l9ndencla ln1umo
produclo,el9cluindoM une derrama-. oobrw lal lnoatanciu ..-...adoru dol lilloma univonltario que puM a 
.., mnolderodu como el "proyecto Mxen.ol" en el nivel 1uperior de llducaci6n,no .-i. por lol __.,too de 

lnvonl6n,1ino - en rwlacl6n con loo prw1upue1to1 de -ación en la medida en que une olla poporclón de loo 
lnlbejadore1 acad6micol univeroit.noo (TAU,1) •• contratado de tiempo comploto y modio tiernpo,con el propóoito de 
proleolonalizar el lrabejo aclld6mico,en ••tu ln1tituclone1dellducaci6nmedia1uplrior y 1uplrior. 
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Y es en este punto donde aparecen las contradicciones entre 
realidad y el proyecto de estado.Una realidad mexicana mosaico cultural 16, 
medianamente tecnificada e industrializada.a la vez que en forma dispar 
desarrollada; contra un proyecto de estado nacional-moderno, que podría 
sustentar su legimidad en la medida en que verdaderamente fuese eficiente en la 
solución de los problemas concretos de la sociedad 17. 

Este nuevo panorama en la educación superior , aparece como el 
proyecto de estado tecnocrático-racional,se consolida en los sexenios 
subsecuentes hasta nuestros días, en que se afirma la tecnocracia en el poder. 
De ahí que se haga tan indispensable una evaluación de los resultados.Esta 
estructura racionaltecnocrática de las instituciones universitarias vino a 
condicionar y a modificar el trabajo intelectual.cada vez más especializado.y 
organizado en una cada vez más fina división técnica del trabajo intelectual, por 
su ubicación en el contexto departamental;y a partir de una redefinición de su 
quehacer académico, fundado en la tecnología educativa, docencia y en el 
método científico y la investigación. 

Esto es, el trabajo académico se organiza en función de un plan 
racional de división "científica" del conocimiento, el que a su vez se dispone en 
estructuras más disciplinarias que son los departamentos académicos que 
cuentan con un grupo o equipo de trabajadores académicos universitarios 
(TAU,s), con funciones más precisas y controladas. Estas divisiones constituyen 
unidades universitarias como módulos con órganos unipersonales y colegiados 
para su conducción. Estas unidades universitarias a su vez están armonizadas a 
una totalidad mayor;dando a la instancia universitaria una gran versatilidad.ya que 
puede crecer o decrecer dependiendo de las necesidades ponderadas por parte 
de la instancia superior, la SEP. Los mismos espacios de asentamiento, zonas de 
influencia, los diseños de los inmuebles y el mobiliario 18, en todos los casos 
obedecieron a una planeación rigurosa desde el escritorio de funcionarios o 
investigadores, sin que esto quiera decir que todo haya funcionado, tal y como se 
previó, como veremos más adelante. 

(16) Cl .............. Bonlil Batalla.G.:"MEXICO PROFUNDO.Una civili .. ción negoida',Grijalvo-CNCA,Wxlco,1llllO;Pogo.13·22.EI 

choque de un Wxico llNlgm.rio,hnle al otro - Prolundo,por al .urtor;lo qua F8tleja al - de la nueva locnocfacia 
hnle a lao -... culturllloo ol>jelivu dal palo,que cuenta con una riqueza irlval..-,en lradic:ione1 y culturu,que oa 
antojan ~1 ••••• Pudlara conoultarM -...U,al trabajo de Naltor García Canc:linl en:"CULTURAS HIBRIOAS",AL 
RESPECTO. 

(17) En Mle •-"> ""'*"'--- en la paflpectiva -.-..,.., donde oa "- ,. ...... a loo -• de 
leg~ dal capitaliamo tardlo,la •--.eta• dal a11ado en loo uunloe públlcol ••••.•. Cf. en Raúl -:· JURGEN 

HABERMAS.Daminlo T6cnlco y comunidad Ungül11ica. • ••. Pag.72. 
(18) En un c:uo conc..to,1111 la UAM·Xoc:Nmilco,inc:luac oa planearon huta al tipc di aulu que habrían de conolNitu,loo 
LOT,1,para !Mlizw di manara mú armónica lal 11Ctivldadl1 acad6micu.lntegrac16n de aulaa-laboratorioo .. 1pcloo de 
nbltjo. 
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El efecto tecnocrático-racionalizador se evidencia en todos los 
aspectos;asr como en el estrictamente académico, donde la curricula,como en la 
U.A.M.- Xochimilco es elaborado por un equipo interdiciplinario de académicos, 
por módulos, unidades técnico-pedagógicas de instrucción y formación, con todos 
los elementos propios de la tecnología educativa; con una definición previa de 
prácticas, lecturas, acciones, investigaciones, reportes, planes de evaluación, etc., 
que constituyen un claro ejemplo de hasta que punto la racionalidad de cálculo 
pudo penetrar un modelo educativo, en este caso, a nivel superior. 

El trabajador académico universitario (TAU) queda inserto en una 
cuasi "industria cultural" (moderna) con una sofisticada división técnica del trabajo 
intelectual, para la producción o más que nada reproducción (por ello hablamos 
de maquila), de la cultura hegemónica, de la cultura occidental como veremos 
más adelante. 

Este es el panorama que se dibuja y estas son las tendencias del 
nuevo proyecto del Sistema Nacional Universaario (o Sistema Nacional de 
Educación Superior), levantado por la nueva clase tecnocrática que surge con 
Echeverrla y se continua consolidando; proyecto que intenta forjar los nuevos 
cuadros de una clase tecnocrática en acenso, como antaño lo hiciera la UNAM. 

1.3.0.0. "De Sistema Nacional de Universidades 19 a Industria de la Cultura". 

Sólo en casos excepcionales algunas instituciones de educación 
superior han optado,por lo menos por algún tiempo.por la "cultura popular" (U.A 
de Guerrero, U.A. de Sinaloa, U.A.B.J. de Oaxaca,U.A de Zacatecas), sin 
embargo, el grueso de las instituciones de este nivel que integran el "sistema 
nacional de universidades", prácticamente desde su origen.han estado ligadas 
al discurso de la "cultura universal", esto es occidental, mismo que se difunde y 
transmite a través de la docencia o la extensión universitaria. 

Todas las universidades estatales se han constituido con base en el 
modelo de la UNAM ( o la UNM ) con una estructura por escuelas o facultades, en 

(111) Al NOpec:to canv- - que,~te en la medida on que u va logrmndo una mayor lntegrllCión de lol 
- a la lllOCillci6rl de unlveraidade1 (ANUIES),1u vinculaci6n .i Hl8Clo u va tort.ieclendo,ademil de que el control 
del lublldio por pifie del -- Impide la - unilatefel de lal inllitucionel,quienel N VeR lmpelidu a eepW IUI 
proyeclol:con ello oa ven obligldu a la --.-,en condicione• de de1ventaja clara,para lal univeraidade1 pequollal o 
de......,. funct.cMln,IOb<e lodo 1i - en cwnta que lol pn11upue11o1 u negocis!,unlvenidad por univenidad,hn18 a 
la SEP o la SHCP. 
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donde la materia de transmisión o difusión ha sido la cultura de occidente, con 
mayor énfasis que cualquier otra incluso sobre nuestras propias "culturas 
naclonalea", que son percibidas como marginales, como ajenas, como folkore 
20. 

Estos hechos nos permiten calcular con qué fuerza la cultura 
occidental disfrazada de universal, civilización y progreso, ha penetrado el ámbito 
universitario del país y en qué medida su difusión se ha ido integrando a una tarea 
incuestionable, perfectamente válida,legrtima como una herencia a la que 
tenemos derecho y sin el cual jamás habremos de arribar al desarrollo y a 
disfrutar de los beneficios de la "civilización". 

Así desde su origen, al constituirse cualquier institución de 
educación superior, podemos decir, que tiene predeterminada su tarea.misma que 
puede ser concebida en forma variable por sus métodos o planes curriculares, 
pero difícilmente, si no es que Imposibles, por su contenido. De tal forma que al 
fundarse en 1910 la UNM se instituye como la profusora de la cultura" universal" 
(occidental) y por otra como modelo a seguir por las universidades estatales a 
nivel nacional, sin que de hecho se dé una dependencia directa sino moral. 
Todavía en 29-33 durante el proceso de autonomización de la UNAM las 
instituciones de educación superior al interior del país mantenían vínculos 
esporádicos de tipo académico, pero sin que se diese una relación más orgánica. 

No será sino hasta los años 40,s en que diversas universidades de 
los estados realizan un intercambio de experiencias y sobre todo establecen 
vínculos para la defensa de sus intereses comunes frente al estado en esta 
década. Estas esporádicas reuniones alcanzaron ciertas sistematicidad más 
tarde, sin embargo, no sería sino hasta los años 50, a principios.en que se 
constituiría la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior, organismo que en principios sentaría las bases de una estructura más 
orgánica entre todas las Instituciones de educación superior del país.Contando 
con el liderazgo de la UNAM, la ANUIES intenta articular conjuntamente con la 
SEP diversos programas generales para las universidades y otras instituciones 
superiores, a través de Intercambio académicos y culturales. Durante los 60,s, 
especialmente después de la gestión de Nabor Carrillo, el rectorado del Dr. 
Ignacio Chavez se caracteriza por una preocupación constante.por el desmedido 
crecimiento de la matrícula.lo que pone en evidente peligro la calidad académica 

(20) Cl ... en el Hnlido emplMdo por J.- Joú s.inz Andr- en:EDUCACION Y LIBERACION EN AMERICA LATINA",U. 
de s.n1o Tomú;Bogoti,Colombla,1GN ..... Clr ... lmnbién .. p<Mde consultar el trmbojo de Guillenno Bonfil,ha que hemoe hecho 
,.lerencla:"MEXICO PROFUNDO'.Y m1gunoe otroo,1'81ativoa el impori11111mo culture!. 
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de la UNAM 21, fenómenos a los que no son ajenas las universidades de los 
estados de la república. 

Esta problemática preocupó considerablemente a los miembros de 
la ANUIES a tal grado que se inician algunos estudios al respecto. Con la caída 
de Chavez y el ascenso del lng. Barros Sierra se inicia en la institución líder de la 
ANUIES, la UNAM, un cuestionario de lo que había sido hasta ese momento esta 
institución •tradicional' y la necesidad de su renovación e incluso transformación 
radical. En la toma de posesión, el nuevo rector señala; .......... "ea lndlapenaable 
asimismo, que revisemos a fondo la estructura y loa métodos, en la 
docencia, la Investigación y en lo administrativo para actualizarlos, no por el 
prurito de marcar aellos personales o el de encajar demandas lrrazonablea, 
sino para que cumplamos de modo més eficaz con las misiones cléslcas 
comunes de todas las unlveraldades" ............. ,(66-70) 22. 

Posteriormente el Dr. Pablo González Casanova comenzó a realizar 
algunas innovaciones como: los Colegios de Ciencias y Humanidades, la 
Universidad Abierta entre otras. Prevl~mente en 1969 la ANUIES había creado el 
Centro Nacional de Planeación de la Educación Superior y la SEP en 1971 da 
origen a los organismos especializados análogos. 

Paulatinamente, como podemos observar, de las instituciones 
universitarias, con funciones concretas y relativamente autónomas, vinculadas a 
un espacio específico de influencia.la "universidad tradlclonal",se fue 
transformando primero.en parte de un sistema de úniversidades con carácter 
nacional el cual tendencialmente empezó a constituirse en una "Industria de la 
cultura",(el sistema nacional de universidades),cada vez más dependiente del 
estado, con propósitos evidentemente racionalizadores, en términos de difusión 
de una •cultura universal", (esto es, occidental), por lo que se da un proceso 
planificador y tecnocratizador, que se constituye en vanguardia y modelo de 
racionalidad tecnocientrfica del "plan civilizatorio del estado". 

Con ello, el sector universitario de vanguardia adopta las 
características de una verdadera "Industria de la cultura" que cuenta con 
trabajadores de alta calificación en el ámbito de la cultura.en el marco de una 
división técnica y social del trabajo intelectual, donde se puede definir un cierto 
tipo de producción cultural . y donde irrumpe la racionalidad de cálculo 

(21) Cl .............. Silva He<zog,J.:'UNA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y SUS PROBLEMAS',Síglo XXI 
Editanl1,Méxlco,10'7';10!l.TIUl'lbi.n oa ~ con1uttar loo trabejoo de-y Cerdiel Ray11,ha quo hemol twcho raferencla 

con anlerioridad ralalivo a la 'HISTORIA DE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO',en 1u1 divarau vonlone1. 

(22) lbldlm .......................... Silva He<zog,J.;Opu1 Ctt.;Pog.117;ademú,podemol encontrar f91oranciu a a1to1 hoc:hol 

en:-al Al.;Opu1 Ctt.;Pago.237·239 y algunoo documento• de la Univaroidad Nacion.i quo pude con1ultar al ra1pecto. 
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administrativo-planificador, (tecnocrático), para definir las tareas culturales 23: la 
docencia, la investigación y la difusión. Sin que se pierdan los objetivos del estado 
en cuanto a la absorción de la demanda de educación superior y las peticiones 
estudiantiles del 68,como la apertura democrática.y como elemento articulador, la 
elevación del nivel académico de las instituciones de educación superior. 

1.4.0.0 " La Maquila Cultural Universitaria" 

Esta gran "Industria cultural" queda constituida por tareas 
sustantivas como:la "Investigación" que pretende la producción de 
conocimientos en todas las áreas del saber científico; la "docencia" en donde se 
pretende la formación de cuadros ("capital humano") para el mismo sector público 
o privado. Producción en serie de profesionistas con diversos grados de 
especialidad, que habrán de concurrir al mercado de trabajo.La "difusión de la 
cultura" que habrá de propagar un cierto tipo de cultura de "excelencia" en un 
afán civilizatorio 24. 

En cada una de estas áreas, los trabajadores académicos 
univresitarios cumplen una función específica en medio de una muy fina y precisa 
división técnica y social del trabajo intelectual.Ahora bien, aunque pudiera creerse 
que la "modernización" habría de implicar una forma de actualizar la información 
teórica y científica con que se alimenta el aula (en la docencia), con un saber vivo, 
producto de la investigación,este fenómeno no llega a concretarse, en las 
instituciones alternativas. · 

Las áreas o divisiones de producción de conocimientos como son 
las áreas de investigación o los institutos, sólo esporádicamente generan nuevo 
conocimiento. Más bien.en general se convierten en centros de reproducción de 
conocimientos; ..... "reproducción ampliada de saberes legltlmadoa en los 
centros hegemónicos, con carácter dlsclpllnarlo y especlallzado;y ahí 

(23) Conviene de•- que la tondencia 1oa-itic:o-dontlfica del ••-.en loa llllot 70,1,tenla como fl'OPÓOilo lmpul- et 
·-del pal1',on el man:o de la dinlunica mundial del capital,on - oa noa ulJica como ••~• nelol de 
capital,• <*ÑliO de un ¡ntondido deoarrollo autónomo en et campo de la ciencia y la lecnologla.E•la tondencia debla de Ir 

acompollada de un pn>yecto ·-- - ponnitieoa tog¡timar lao accione• de la cligarqula nacionol,
in-la,c:omo lo oallolara Ldp .. PortiNo,-del polo ~xlco,una pol9nc:ia media como Francia. 

(24) S. i- neceurio - que en et cuo concrwto de la UAM·X,el ·-· conoliluyd,por 11 mllmo,una -
1uotmnliva,enviflud delaorticulacl6n,-el1ll....,,._de_a imponla:•.......,,.._11pc~· ,una 
triada que inoplró un dllano muy amplio y grMC!e1 -tw•,por un porlodo largo de tiempo.Muchoo de Hlol documonlol 
pueden hov - con1ultadoo en el archivo hi116rico de la Unidad Xochimllco. 
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mismo, los mayores esfuerzos se concentran en lograr la Interpretación més 
exacta de tal o cual teoría en base a autores también debidamente 
reconocidos en alguna Institución de prestlglo,sobre todo de la cultura 
hegemónica". 

De tal forma que las instancias que supuestamente, en el modelo 
hegemónico, fundan la generación del conocimiento en su propia realidad, en 
nustro caso.las estructuras modemizantes de las instituciones de educación 
superior, se orientan a la simple "reproducción" 25 del conocimiento y cultura 
occidentales. Evidentemente este es el saber y conocimientos que habrá de incidir 
en el aula donde el profesor-investigador tratrá de instruir a sus alumnos en la 
mejor interpretación del pensamiento.o la teoría que él conoce. Y en todo caso,él 
mismo induce al alumno a la lectura de otros tantos teóricos que.con una ciencia 
"objetiva" tratan de explicar todos los fenómenos. 

Evidentemente se parte del principio de que la ciencia es 
"universal",que no tiene fronteras, que no pertenece a ninguna clase social ni 
imperio, que sólo basta adiestramos en sus discursos y métodos;y en 
consecuencia simplemente interpretar nuestra realidad. 

Se percibe a la ciencia como nuestra como la generosa aportación 
de occidente a la cultura universal y se toma partido por uno u otro teórico; se 
logra una, prácticamente.perfecta identificación con el autor o con personajes o 
partidos polrticos, que en ningún momento tienen algo que ver con nuestra 
realidad si no es la de incrementar o fortalecer la relación de dominación científica 
y cultural. 

Ahí el trabajador académico universitario (TAU) se forma como 
"lntelllgentla" 26, como un reproductor de la cultura hegemónica.de la cultura 
occidental. Es en este punto donde se aleja de su propia cultura.de los problemas 
de la sociedad a la que supuestamente sirve. No tiene la menor duda de que 
difunda la cultura que le hace letrado y culto.Es una tarea no solamente noble, 
sino de excelencia frente a lo que hacen otros trabajadores. 

Hasta ahora el TAU no tiene un claro balance de los beneficios que 
le ha reportado a nuestros pueblos, el occidente, frente a "los daños y perjuicios 
de siglos" 27. Así las cosas, el TAU (trabajador académico universitario) es un 
"maqullador" de los productos culturales de occidente, por especialidad y como 

(25) "Mequlle" a la..,.,,.,. ele la lnduotrill que rep<Oduce - - en loo cenlroo lndu1trilllo1 me~,161o 

- .,, .. ••pecio ele loo 1imb61ico. 
(26) , .. No logra-- ele IU -1 ele "inlolligenlia" contrario al -1 ele "inlolectual",quien ea capiz ele -imlne a 111 

genio ,IU puobll>,pana difundir IU """""cultura,1u experiencia. 
(27) Cl ..... .'LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA" ele GlllNno,o loo lreblrjoo do Franz Fonon o do Amllcor 

c.lnl:"LOS CONDENADOS DE LA TIERRA",dol pri""'° o loo eocriloo dol oagundo ..... Cfr. lldomáA loo --ele Fr.lre 
en lo relativo a Cabo V- y Gut.- Blo.-i,en que hllCe refe<oncia al trabtt¡o y ob<a ldool6glca ele Cai><al. 
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tal.como maquila.reproducción ampliada de los productos cultturales de los 
centros hegemónicos. 

En consecuencia tenemos que la "modernización de la educación 
superior" ,en los 70,s, viene a representar la forma más eficaz para la 
reproducción ampliada de la cultura de occidente a través de la transformación del 
viejo sistema universitario( "tradicional") por una pujante "Industria de la 
cultura1128,capáz,no solamente,de cumplir la función de docencia, sino sobre 
todo,la de difundir la cultura de occidente en una acción planificada.más eficaz.de 
esfuerzo civilizatorio más acorde con las condiciones de articulación al mercado 
mundial, como países exportadores netos de capital e importadores de los 
avances de la "civilización". 

1.5.0.0. "La Prospectiva de las IES,hacla el Siglo XXI". 

Conviene destacar que precisamente.los dos últimos sexenios se 
han caracterizado por sendos planes nacionales 29,en donde el primero que corre 
de 1983-1988,denominado "EDUCACION,CULTURA,RECREACION Y 
DEPORTE" dió sustento a la denominada "Revolución.Educativa" de la gestión de 
Miguel De la Madrid 30 y el segundo,que va de 1989-1994:"MODERNIZACION 
DE LA EDUCACION",correspondiente a la actual gestión gubernamental.guardan 
una clara continuidad 31 en varios aspectos.entre otros.la profundización de los 

(28) Eai. conceplo de •1nc1ua1r1e cunur81" no .. ha modificado en Hle momento,por el contrario •• ha lortelecido,1olo que 
lhora le lendencia ••un proce10 de elitización de la edUCllCión auperior que deberi • eju1t.rH •leo demllndu --del 
T..- de Ubrwl Comelclo(TLC) como......,..,. mU -•,en el lnve Wlill1l1 de leo do• l'Klenr.1 edmini1trocionH,de1de 

""" .... ~.'""'o - -··· (211) En ••la IHll hemotl de hol>ler con rnoycr delenimlenlo del H•enio de Miguel De la Mmdrid,pe<o el prop6ailo •• cont.r 
con una poy- de lel lendeflcla _.... del .. t..to en moleria de - auperior • mediono plozo,principloa del 
p!Óllimo alglo.E1 por ello qua - _....,_o la ge11i6n de~ s.linu. 
(30) cr ...... SPP:"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983·1G88",..i.tivo • "' - auperior,Pog. 143; ........... y 
l#nbl6n,conviano dea-,an -- ""'1ino el "Plog..,,.. N......., de:"EDUCACION,CULTURA,RECREACION Y 
DEPORTE",quo Royea H...i.1 l<lnzó oomo l9IP1M1t. •el dill<:lnO de comfllll'le del ¡n1ianle,en !9lllción con l<l -
"Revolucl6n Edll08tlvo• ,que Implica. .....- culit.livoo y CU0111tit.livoo en el al•- educativo generol y en leo IES,en lo 

porllculw.t. Idea aubjocenl9 • .. i. revolución,oro ~le.la - de un C<Unbio en au concepción y en 1u 
1no1rumon-.. 

(31) cr ..... SPP:"Pl.AN NACIONAL DE DESARROLLO 1-11lD4" y ., miamo Pion Nlll:ion.ol de "MODERNIZACION DE LA 
EDUCACION",en 01pecilll Hl9 último Pogo,148·150,- dan lol olemenloa de Oliili1i1 y~ de la continuld..i,en lo 

ralalivo 111 pnx:e10 de prolundizoción de loo planeo tecnocrilicoa en el imbilo de el al•lorNl de Educción SUperior y en 
_.¡de c..io UM de lel IES. 
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procesos de "raclonallzaclón" ,en lo relativo a las tareas sustantivas de las 
IES,además de los aspectos administrativos y de gestión,ingreso y gasto,en la 
gestión universitaria. 

Paulatinamente el estado.desde la subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica 32,va armonizando la política hacia las 
universidades.Involucrando a la ANUIES y la UNAM,en los programas:PRONAES
PROIDES,a mediados de los 80,s,los que resultan insuficientes.para la definición 
del estado en materia de educación superior 33.9 

Sin embargo.durante este sexenio.son más notables las acciones 
orientadas al recorte presupuestar universitario.que el conjunto de las medidas 
que permitan fundamentar técnica o administrativamente estas 
mismas.Concretamente durante la gestión.en la Secretaría.de Reyes Heroles,la 
reducción del presupuesto en investigación educativa es prácticamente total.Lo 
propio aconteció con el segundo período de Miguel Gonzalez Avelar 34. 

Por el contrario.durante la presente administración sexenal,las 
acciones tecnocráticas han ido acompañadas de un conjunto de medidas 
claramente articuladas.en función de la racionalización del gasto y asignación de 
presupuestos.lo que ha implicado por parte de las IES una mayor racionalidad.no 
solo.en la distribución del gasto.sino en la elaboración e implementación de los 
planes y programas de las tareas sustantivas;así como en el rubro de las 
inversiones. 

En la gestión del Lic. Manuel Barttlet,durante los primeros tres 
años,consistente con el PLAN NACIONAL DE MODEANIZACION EDUCATIVA.se 
establecieron las políticas generales para el otorgamiento de 
presupuestos.sujetos a acciones tendientes a ajustar los planes y programas 
universitarios.al proyecto del Tratado de Libre Comercio 35.Pero no será,sino 

(32) E•ta •u-torra adopta,dur1111ta e1to1 do• Hxenio• un -l p<otagónlco,lf>OYllda en la ANUIES y la UNAM,aunque 
~ fuerte• prw1lonH.1obr9 61lu,de1de el prw1upue1to y Htableciendo critariol froncamenta,muy Hlricto1 de 
exlgencia,•ln diatinci6n de ninguna Hpecla.En 11pecial,dur1111ta la prw1enta -ni•lreción ambu lnatitucione1,como nunc11 
1111t01 en la hl1toria de la un1v ... 1c1..i pública.1ufren loo ataque del 11tado,contando con el opoyo de la ,,..., .. y el -
emprwoarial,orque1tadol polll ~a Hlal in1tituclonea.Podemoa ademia allodir • lo antoriof el conato de ••lci6n de la 
Aloc:laci6n de Univ.,.ldadH,- por el -de la Univ.,.id..i de Guadalltjar1, 
(33) Cl ....... Revi1ta ANUIES No. 48;PRONAES Y PAOIDES,do1 pnig...,... que lilnon que - niptan- pwa logror lel 
melu.A patir de loo novenlu lu ooau lomlll1 otro CUflO,•urglendo div- PfOllrarnu.- loclo.delde el momento en que 
ae de el relevo en la S-.tarle de Educación,dicl>oo pn>gramu van cubriendo,do ._. mú ubicua loo "~ de la 

orgMl .. ci6n y-·- unlv.,.itaria.multipldndol• ••lo•,de fonna ,-.,,,.,, .. deoc:onc:ertjnta. 
(34) Cf ............. Padilla.A.;Hernondez,L.;J ... z,J.M.;1! Al.:'EVOLUCION DE lA INVESTIGACION EDUCATIVA EN 
MEX1co·.-.UAM·X,11186;P"IJ.22·25 ..... s. pueden con1ultar loo lnlanne• AnuM• de la SEP.-• ... ge•tione• do 
Rey11 HerolH y Gonz•z Avelor,(83-87) ..... Para confrontor lo• daloe vllldrla la pena,ademú,reviur el l'W> Nacianll 
Indicativo de lnvHtigKlón E'*-tiva,(1Dll2·11l88),ya que en 61 ae ptum1111 taa domllnadu,exctu1ivamenta en el Nbro do 
lnv11tigeción,como mue•lra,en ..iacl6n con la rwclucción del pre1upue1lo en educación,a nivel mú _..J. 
(35) . .Aunque axi1ten daclaraciona• en el aentido,de que fonnalmanta,la eclucación,en ninguno• de 1u1 nivala1,ha •Ido 
ccmp<omatid.I dentro de ro. ~ lrilatarllla1 del TLC, ... cr ..... en u2000,anlr1vi1ta al Dir8ctor GaMral de Educaci6n 
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durante la administración de el Lic. Ernesto Zedillo,exsecretarlo de Programación 
y Presupuesto.en que se afinan los planes de reorganización tecnocrática,con los 
programas:De Evaluación de las !ES.Otorgamiento de Estímulos 
Discrimlnativamente Asignados.Promoción de la Excelencia Académica en el 
Posgrado (con apoyo de Conacyt),Otorgamiento del Premio a la Docencia.entre 
otros. 

Esto ha comenzado a obligar a las universidades a buscar apoyos 
presupuestales de otras Instancias tanto oficiales como privadas.pero sobre 
todo,se ha dado un proceso de ajustes en los planes y reorganización académica 
36 y administrativa.para hacer más eficientes las actividades orientadas al 
cumplimiento de las tareas sustantivas. 

Todo lo anterior hace prever.en los inicios del próximo siglo,una 
reducción a su mínima expresión de las IES públicas.o sea del sistema de 
Educación Superior del país que tiende a elitizarse inexorablemente 37,de tal 
forma que paulatinamente habremos de verlo integrado y ajustado a las 
demandas de la modernidad nacional. 

El proceso de tecnocratización del aparato de estado,no ha hecho 
excepción alguna.y las IES han tenido que participar de este proceso que tiene un 
carácter.francamente irreversible.Durante la presente administración,con la 
modernización se ha logrado quebrantar todas las resistencias ue se habían 
venido esgrimiendo en apoyo de las viejas estructuras.de organización y trabajo. 

Se ha pasado paulatinamente hacia un~ "Industria de la cultura" 
más eficiente.donde los trabajadores académicos universitarios (TAU,s) hacen.en 
el marco de un espacio definido, una tearea : docencia,investigación,servicio o 
difusión de la cultura occidental,como verdadera maquila 38,en el contexto de una 

Superior,SEP;Pag. 1 ...... ;ain embargo,lnterprwwnoa qua gran parte de loa .¡uotes ligados a la modernización de la 
adUCllCión,en oua divoraoe nivetoa,tionon como finlllided,la luncion.iiZ11ci6n de ••1a,1a aducación,a la .-aided de loa 
cernbios ouatantivoo ccn mlru el TLC. 

(36) p.,. mayor~ conviene revlur ol documento publicedo por ... Univoroided Futura,Vot 4,Num 11,Primavera 113,en 
pilrticular ...... cr ...... Antonio Gago Huguat'Toaio para una Potltica en la Educación Superio<";Paga. 22·27 .... en donde oa hllco 

..-a una - de meclidu,qua hllcon avidente ol proceso de lec:noofatización de la organización y adminiatraclón 
unlvoroilllrlu,con miru 111 tratadc. 
(37) A la ........., en que oa Mn vonldo privatizandc loa lnduatriu lnefidenteo dol eatado,lao univoroidedea,("lnd•
oullUr-·), Mr1 entrado en una laM de revlokl!> y avol-.ccn miru a lograr de ollao mayor eficiencia tenninel,en tunc:ión 
da ouo - ouotantivu,o en todo cuo,dajmloa en proceao da oxtinalón y nwginacl6n,aln que a la lecha~ hoblllr 
da privatización,corno !al.Todo olto noe marca una línea o proyeccl6n -111 da lo que podemoo oaporar da lao condiciono• 
da lao IES ~ pora ftnea dol preoonle y princlploo dol pr6xlmo oiglo.La UNAM en pilrticular ha Iniciado un -ao da 

adolgazamlonto ein precadenlea,con la autonomización da 1ao ENEPS y qulzu mú -· da la ENP,(Eacuala Nacionel 
"'-atiofial y loa C.C.H,o. 
(38) Evidentemente ol concepto da ·-ulla" reaulta muy violonto,pera dafinir en la mayorla da loa cuos,ol trabajo do loa 
TAU,o;oin embargo reaulta muy iluatralivo,en la medida en qua.como "lnlelllganlla",lo único que haca •• reproducir 
eoquamu te6ricoe o ldeotógiooe,en fin culturllloa da una cultura,nl otquiera propla,como - dol conoclmlonto. 
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industria subsidiaria.las Industrias culturales metropolitanas.como habremos de 
analizar más adelante. 

Esto puede dar cuenta.de por qué ha sido necesario recurrir al 
análisis de la evolución de las IES durante este periodo.sobre todo en función del 
papel que los trabajadores académicos universitarios (TAU,s) han tenido que 
cumplir.para responder a las necesidades de las universidades.en la realización 
de las tareas sustantivas.con las modalidades impuestas por la modernidad.Todo 
ello será analizado con más detenimiento y precisión en el capítulo siguiente. 
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2.0.0.0. " LA EMERGENCIA DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 
UNIVERSITARIOS,(TAU,S)". 

En el presente capítulo de la tesis, tengo el propósito de demostrar 
los cambios cualitativos que se dieron en relación con el denominado, "personal 
académico" ,de la institución universitaria napoleónica y su transformación 
paulatina en "trabajador académico unlversltarlo"(TAU),en el marco de la 
"modernización" de las instituciones de educación superior (1970-1976 con la 
adopción del modelo anglosajón) 1 y constitución de la "industria cultural" que le 
acompañó. 

Primero se intenta caracterizar al catedrático universitario 2 anterior 
a la década 65-75,en que aparecieron los primeros cambios de la modernidad 
contemporánea.Y en segundo lugar atisbar el movimiento real de la institución y 
los académicos, así como sus transformaciones.para que nos faciliten 
posteriormente la comprensión de la diferencia en las estrategias de formación de 
cuadros.por etapas y en dos modelos de institución universitaria. 

Los académicos (docentes.investigadores, difusores) 3, tanto en su 
papel de "catedráticos", como en su papel de "trabajadores académicos 
universitarios", no modificaron notablemente su papel de "intelligentia" al 
servicio de la cultura de occidente, en todo caso, solamente se aceleró el proceso. 

2.1.0.0. El Catedrático Universitario y su Caracterización". 

Prácticamente desde su fundación como Universidad Nacional de 
México, en 1910, hasta fines de los años 50, esta institución y sus homólogas en 

(1) Cl ........ "-n..X.. dol CIUb A-";documenlo multigralimo,que e1tlt con1tituido por lu mlnutu de lu neunloneo del 
CPU.En ellu M con1lgnon lu diocucloneo IObre le Hlructura • ......,_ .... de le UAM y en particular,delde luego,de le 
..- Xochlmilco ............. • .. orpnlucl6n de...,_,.181 farma 1*19 de .. •truclur• un-- _ .... 
ujona(A-i.E.U.),en- loa ln-~g-fonMrl 1*19 ...... mi.m. organización y .,...tan _loe a le 
-·.Conoutt.r Pag1.6-ll. 
(2) Cfr ............................ GM:fa Slehl,C." Sin- Hlalórlca de .. Un- de llNxlco",edi!Aldo por le 
UNAM,Wx1co,1g16;Pag1.52·56 y 111oM85; ... el cal9dritico,que oln perder le figura 1r-...,do llUloridad legitimada por el 
conocimiento loológlco y -lico.M lnvio18 de le mioma aulorided,( • 200 lll'loo de di1111ncia),ropreoentada,a principloa del 
siglo XX en el palo.por le ciencia .-n.. 
(3) En l6nnlnoo de -.y - en gran modida,al peoo Hpecflico que,enlre lu llnu ouotanlivu ha 19nldo le 
cloc:enc:la,el dominio fundamental lo ha lenido le "formación de pr-",habi6ndon deocuidado le lonneción en otru 

- ouo..,,livu de lu IES. 
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los estados de la República manejaron las relaciones laborales de sus 
académicos como organismos "corporativos", esto es, como una hermandad 
académica entre atoridades y personal académico.El Dr.Enrique González Ruíz 
nos dice que: .......•• "el térmlno,corporaclón pública, se utlllzó en el medievo 
para designar, entre otras, a las congregaciones laborales, en las que 
convivían casi famlllarmante, tanto loa empleadoras como los empleados; 
aa partía da la base da qua todos formaban parte de un "mismo cuerpo" y 
que todos contribuían, cada uno en la medida de su capacidad, a un fin 
común: protegeraa mutuamente114. 

La ley orgánica de la UNAM,hoy vigente.y aprobada durante la 
gestión del Dr. Alfonso Caso, 5 califica a esta institución como una "corporación 
públlca";lo que resulta consistente con una institución que tiene sus orígenes en 
la época medieval.Así,con todo y el avance que significó,la UNM de Justo Sierra 
de principios de siglo.Universidad Nacional de México.tuvo por modelo dos 
universidades de gran prestigio en Europa:la de Salamanca pero 
especialmente.la de París, con una estructura napoléonica, por facultades. 

En este contexto la mayoría de los profesores son de materia y por 
horas .... "debido a que su vlnculaclón con la casa de estudios as temporal, y 
a que no tienen en ella su principal fuente de lngresos" ....... 6. Esto es, la gran 
mayoría de los académicos universitarios obtenía su medio de vida 
fundamentalmente, del tiempo dedicado a la práctica liberal de su profesión:y sólo 
un muy reducido número de catedráticos hacían,de la vida académica,la fuente de 
su subsistencia. Estos, eran un grupo de notables que, como ya vimos, en algún 
momento disputaron su hegemonía en el conocido debate Caso-Lombrado,ya 
analizado previamente en el prólogo de esta tesis 7. 

Durante este tiempo, se consideró siempre una distinción colaborar 
con la máxima casa de estudios o alma matar, por un "salario" simbólico, a 

(4) Clr ..... Gonzilez Ruiz,E.:º1.8 Un1....- - P81r6nº;on la Rev. Foro 
Univ0f81Wio;ll/10;P11g.13;UNAM;M6xlco,11178.Ea .. anaayo,ea el producto de i. lnvaatigllción y ,.llexlón crlticu de quien luera 
- de i. Unlvenolded ,..._ de GuefTWO;on 61 boaqueja loa combioa que .. v11nllll'l geal8ndo deade hllcla ya alg~n 

tiempo.en el origen de la legialación loboral de laa univeraldadea;y adamú,laa conHCUOnCiu - .... hacho tuvo para laa 
....,...,.,,_,.. poe-.a en la malaria. 

(5) Gan:la St.111,C.:Opua Clt.,PllQ.154 ..... S. !rala de eapecific:ar laa condicionea en - M dieron loa cambioa 
lnatitucioMlea.Cl... ... Tambi6n la obnl de Silve Herzog,J."B<eve Hialorill de i. Unlve<alded de Mtxico",Ed. Siglo 

XXl,Mtx.11188.P11ga.8Hlll.EN 61 M deai.ca el caricter "corporativo" de la lnatitudón Univara-. 

(8) Como lo exp19aa Silva Herzog,el "cetedriatico" unlve,.IWio -- an aacen11 con la 19d6n oonatituida UNM,- parle 

de la eatuctura CO<pOrativa de la lnatilución;y m11ntiane eaa caricler huta mediadoa de loa 80,a,cuando M inicia el proceao de 

lrwlafonnaci6n,como Tnibltjedor Académico Univeraltario,TAU. 
(7) Cl ................. ."Allonao CUo";Ob<u Complatu.Ed. UNAM;Mtxlco,11160;P11ga.811-118 ...... T111111Mn pudan oonaur ....... laa 
mu~ - de -el Al • ."Hialorill de la Educación Po;blica an Mtxico" ;P11ga.312·314 y Silva H .. "8<9ve Hia- de la 
Unlv.,.lded de México";P-.114-117.0anlro de aatoa dive<aoa ~ que pr.lendíon gobernar i. Univ.,.lded 

-.finelmon .. aa lmpuao el equipo de Caao,• peaar del tiunlo mU _.,, .. que ...i de Lomberdo,con au pniyecto de 

-aoc:illliala. 



61 

cambio de una o dos horas de actividad académica, como una forma de retribuir a 
esta casa de estudios, algo de lo mucho recibido por sus egresados. 

La selección se realizaba a través de concursos de oposición para 
optar por una cátedra, a fin de seleccionar los "mejores cuadros" aunque esto 
no fuera necesariamente exacto. Al referimos en consecuencia a la institución 
universitaria tradicional, podemos hablar con toda propiedad del"catedrétlco", 
como parte de la tradición universitaria francesa o española que.aunque en sus 
instituciones conservan estas formas añejas de relación intrainstitucional;ser 
catedrático universitario implicaba una especie de titularidad nobiliaria con la que 
se investía a los mejores egresados de la universidad que contaban con una 
trayectoria exitosa en el ejercicio profesional de una práctica eminentemente 
liberal. 

Estos, propiamente no podían hacer una vida académica de tiempo 
completo y menos depender de una trayectoria particular;sino que dependían de 
las acciones políticas de los grupos académicos que controlaban la máxima casa 
de estudios.Estos cuadros académicos se renovaban periódicamente por la 
imposibilidad de los mismos de seguir colaborando, o porque ya no eran 
necesarios sus servicios 8. Algunos cuadros de la facultad de derechos, sobre 
todo, pasaban con alguna frecuencia a ocupar puestos públicos y alternadamente 
dejaban de colaborar por períodos variables. 

La mayoría de los catedráticos por materia cumplían funciones 
docentes y muy pocos de investigación o difusión. La universidad estuvo avocada 
especialmente a formar cuadros para la sociedad civil, como profeslonistas 
liberales de 1910 a 1940.Posteriormente, en la medidá en que se expandieron los 
servicios públicos del estado (salud,vivienda,educación, etc,) se comenzó a 
absorber a la mayoría de los egresados en estos servicios públicos, volviéndose 
inoperante o incosteable la práctica liberal de tiempo completo, teniendo que 
compartir paulatinamente la práctica profesional con organismos públicos. 

A los cambios en el país, se suceden cambios en la máxima casa de 
estudios y en las universidades del interior, aunque con menor celeridad.Sin 
embargo, la Universidad Nacional hasta principio de los 60 continuó manteniendo 
una relación de esta naturaleza con algunas variantes.en la coptación (que no 
contratación) y permanencia del,hoy denominado personal académico, a 
diferencia de la necesaria contratacióna del personal administrativo, que venía 
creciendo en número y cuya estancia sí era de tiempo completo. En síntesis 
podría afirmar que, el personal académico no vendía en estricto sentido su 
"fuerza de trabajo" intelectual a la universidad. No era propiamente un trabajador 

(8) Por la natureleza un tanto inlonnal de la rwlaci6n con la ln1tituci6n,en la medida en que loo pn>fe1ioni1tu oaturm.i aua 
honlrioa en la prictica liberlll de au pn>fe116n,l9ndlan •-la cil9dra,alendo au1tiluidoa por nuevoa elementoa,que le1 

...r.vm.i --te.Sobre lodo Jóv-• ,..;en egreoadoa que hablan tenido un de1empello brillanle,o por lo -
de•-· 
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asalariado 9, por la misma naturaleza de la institución. Esto es no era un 
"profesional" del medio académico universitario; ni la institución.por su naturaleza 
corporativa.estaba en posición de contratar dicha "fuerza de trabajo" intelectual. 

Sin embargo.en la esfera de la cultura se venían gestando cambios 
que habrían de requerir de una amplia "división social y técnica del trabaJo 
Intelectual", y que habría de concretarse, como veremos más adelante, en las 
instituciones de educación superior del país. 

El académico universitario de este vasto periodo que va de 1910-
1960, como hemos podido observar, no es un empleado de las empresas 
capitalistas (públicas o privadas), sino un profesionista dedicado al ejercicio liberal 
(más o menos exitoso) de su profesión y que encuentra su sustento en la 
remuneración a los servicios prestados libremente a los miembros de la sociedad 
civil. Sus servicios a la academia,como hemos señalado,son más un tributo de 
agradecimiento a el alma meter, ya que recibe a cambio un "estipendio", más bien 
simbólico por las horas dedicadas a la cátedra. 

La figura aparentemente estable del catedrático o académico 
universitario paulatinamente.de forma más invisible que manifiesta, comienza a 
sufrir mutaciones que van de una muy fina y sutil"dlvlslón técnica del trabaJo 
Intelectual", hacia formas muy variadas y complejas que preforman el futuro de 
la "Industria cultural universitaria" .Sin embargo, aun aquí.el catedrático 
participa más de una idea de comunidad académica de responsabilidad histórica y 
moral respecto de sus funciones universitarias, enriquecidas por la experiencia 
profesional. 

2.2.0.0. "La Translcl6n:1965-1975" 10. 

La universidad denominada tradicional, que hemos caraclerizado 
como napoleónica a semejanza de la de París, por facultades, con un orden 
jerárquico vertical, tanto jurídica como adminislrativa y académicamente sufre los 
embates de los cambios en la economía política y vida social. Estado y sociedad 

(O) No~......,.. de un - propiMlenle,po< no - un -equlv-.como ya he explicado;el -• 
- lo ..tqulere el TAU,(lrllbejtldor- univ.,.ltario) po< la venia de au luarza de lroblrjo "inlalectull" 111 MfVldo 
de una inc:iplenle "indualria cullunll unlv.,.ltarirl".En el cuo que noa ocupa,podemoa mú bien heblar de ""lipendio",porque 
N - en"'""" mú o rnenoa lllbitraria,aln contar con un,.,.,.,,. en el mercmo laborlil. 
(10) Conviene dllalacer,en ••le punlD,que dllade au lund<lci6n en 1010,la UNM oomenz6 • ronn.r loa proleaionlalaa qua 
lllDCilieu a loa caudilloa en laa -. de gobierno y mdminia~llCi6n pública.Eate Hlralo de la la pequella burgue•i• 
-..1e,peulalinomenle fue acumulando fuerza politica,huta conformar lo qua he - como "clue polllica" y qua 
hebrla de -111 control pollllco del paf a a partir de Miguel Alemán Vald6a,primer ¡naldenle civM,llbogldo de prolea16n. 
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civil comienzan a demandar de la universidad cambios acelerados para 
adecuarse a sus necesidades. Una mayor cobertura, una mayor eficiencia y 
calidad académica en función de los cambios cualitativos que se avisoran. Un 
estado cuyo gobierno comienza a incluir en puestos claves a tecnócratas 11 que 
habrán de ganar espacios paulatinamente hasta consolidar su hegemonía dentro 
del grupo en el poder. 

En principio descubrimos que una burocracia administrativa de 
trabajadores universitarios viene a constituir la avanzada del nuevo trabajo 
académico universitario. A partir de que estos grupos de trabajadores con algunos 
años de laborar en universidades, inician esfuerzos por consolidar algunos 
derechos, irrumpen alternadamente movimientos con miras a la gremializacion, 
sindicalización y posterior reconocimiento. 

En principio los académicos se marginan de este tipo de 
movimientos que los ven de manera ámbigua y poco homogenea. Unos con 
simpatía, otros con cierto desdén, por tratarse de trabajadores de "bajo nivel", en 
la universidad, el proletariado institucional. 

Sin embargo, las cosas evidentemente también habian cambiado 
para los académicos universitarios y los catedráticos que paulatinamente venían 
aumentando su cuota de horas al servicio de la universidad, diversificando el tipo 
de actividades (además de docencia la investigación, la difusión, el servicio, 
etc.),comenzaron a depender cada vez más de los emolumentos percibidos en la 
universidad. 

Durante la década 65-75 las instituciones de educación superior se 
vieron enfrentadas a una constante inestabilidad en virtud de la lucha por la 
constitución de múltiples sindicatos, de administrativos primero.y posteriormente 
también de académicos. En principio se dió una fuerte resistencia por parte de las 
autoridades universitarias y de las juntas locales de conciliación y arbitraje y 
tribunales, para reconocer a los gremios y los sindicatos y firmar los respectivos 
contratos colectivos. 

Esta época es muy rica en intentos de bloqueo y artificios formales 
para lograr el reconocimiento por parte de los sindicatos en vías de constitución. 
Imponiéndose finalmente la razón juridica y la nueva realidad que se negaba 
absurdamente respecto del status de los universitarios 12. 

(11) Delamlama.,,.,,.,._Hdalalrllnalc:lóndedelavloja'duerevolucloneria'deloo-ceudilloo(11111-11M6).por 
la -inllda 'due polllica'(11M6·111611).lll _,,,o de la 'nueva due tocnocrilica',aa da paulalinamen•,an la medida an 
- un grupo do jóv-• polflicol,miemb<ol do la famUia 19Voluclonaria,- an Harvord,Sorbona,Londre1 o cualquier otra 
unlveraidad de prnligio,-el _,lrol político cllll pala. 
(12) Exfllen múltiple• toatimonloo do la lucha emprendida por loo tral>ejadof91 adminl1nlivoo,an prindpio,como hemoo ya --.pe<o HDuldoa por loo acac16micol quiene1 -- paulatinar.-• H fueron organizando.Ea evidonle - loo 
cambioo .. producen ...,_.. al 1ni.r1or de laa .. 1ruc1uru unlverailariu mucho ani.1 do ••ta década,1in 
embllrgo, ..... (Clr ....... FOIOI No.3,5,11110,11,17); ...... a partir ¡nc:faamenf9 cllll .. tableclmienlD de una rlllaci6n laboral.(Loo 
lrllbejadoN1 admlnialrativo venían dedicando huta 48 horu 1emanale1,a diferencia del catodrilico,an 1u mayoría do tiempo 
parcial,por horu. 
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Las universidades dejaban.por su compleja estructura y nueva 
dimensión,de ser organismos corporativos y comenzaban a constituirse en 
incipientes "Industrias de la cultura" al servicio del Estado en busca de 
modemidad. Con ellas los universitarios académicos sufrían una similar 
metamorfosis, transitando de su viejo esquema del "catedrático" hacia la 
"modernidad" tecnocrática que se contituía paulatinamente, al plasmarse un 
nuevo cuadro y con él una nueva categoría, "el traba)ador académico 
universitario" (tau) ligado a una muy diferenciada división técnica y social del 
trabajo intelectual, a la venta de la fuerza de trabajo y a la percepción de un 
salario, bajo condiciones reguladas legalmente. 

"La profeslonalizaclón" 13 del trabajo académico universitario 
comienza a aparecer en el escenario institucional de la educación a nivel 
superior.Al mismo tiempo desaparecen las "viejas formas corporativas",y de 
manera acelerada hace su aparición el trabajo asalariado, la división técnica del 
trabajo intelectual, la tecnoburocratización de la vida académica, acompañada de 
la expansión de la matrícula y la expansión de la planta docente, entre otras. 

En esta época de transición se atisban las nuevas estrategias de 
formación acelerada de cuadros académicos universitarios. Se comienzan a 
ofrecer los primeros talleres de actualización didáctica o psicopedagógica a fines 
de los 60 y principios de los 70; formándose los primeros centros de formación 
planificada y práctica, de profesores fundamentalmente. 

En este inter se da la pugna entre autoridades universitarios y los 
sindicatos recién constituidos, por una definición e11 términos del artículo 123 
constitucional y la definición jurídica de los nuevos TAUS'a (trabajadores 
académicos universitarios). Por otra parte se inicia un amplio debate sobre si el 
TAU debe pertenecer al apartado "A", "B", o quizás"C", que el doctor Soberón 
habrá de poner a consideración.en los 70,s, tratando de definir la ubicación 
jurídico-laboral del trabajador de la cultura en las universidades. 

El movimiento estudiantil del 68, constituyó un importante fermento 
político e ideológico, que permitió clarificar la condición de trabajador, del 
académico universitario que durante el inicio de este período de transición (1965} 
había mantenido una posición un tanto "academicista", purista frente a las 
tendencias sindicalistas de los trabajadores administrativos. 

No cabe la menor duda que tanto los aislados intentos de 
sindicalización del personal administrativo, como los movimientos estudiantiles 
(66-68) fueron un importante fermento en la toma de conciencia de los 
trabajadores de la cultura como tales. En el sindicato de la UNAM se da un intento 
de lograr, posteriormente, la gremialización de trabajadores académicos y 

(13) Conviene de118Car que,en la ..tualid8d,con la prolealonalizmción del trllb<rjador ecadémico univ.,.it8rio (1"AU),exl1te una 
londencia a la deacaliticación prolealonal,a la que hlnmo1referenciaen1u momento. 
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administrativos, sin lograrlo definiltivamente, hasta que el SITUAM, alcanza esta 
aspiración, vigente a la fecha. 

Aparecen intentos de integración nacional o federalización de 
sindicatos universitarios lo que a la fecha no ha pasado de ser un proyecto difícil 
de alcanzar. Todos estos elementos dan cuenta de cambios cualitativos 
sustanciales en las estructuras, tareas y organización académica de las 
instituciones de educación superior (IES). Sobre todo a partir de los 
70,s en que se comienza a consolidar un proyecto largamente acariciado por la 
ANUIES y el estado;"lograr un planeación armónica y racional de las Instituciones 
de educación superior a nivel nacional.Un "Sistema Nacional de Universidades 
"acorde con los nuevos requerimientos del pals" 14. 

La clase polltica,a quien habla correspondido la Institucionalización 
de la vida polltica nacional, se encuentra en plena decadencia y habrá de ser 
substituida por una nueva clase tecnocrática con miras a eficientizar sobre todo al 
aparato productivo. Esta,denominada,"vieja clase política" que tuvo el control del 
gobierno del 1947 a 1989 aproximadamente.perderá lentamente su 
influencia,para cederla no sin resistencia,& la tecnocracia en ascenso. 

2.3.0.0. "Hacia una Industria de la Cultura y sus Trabajadores". 

A la manera de la gran industria,paulatinameme, del taller artesanal 
,que serla la universidad tradicional (napoleónica), se fue gestando una continua y 
cada vez más acentuada "división técnica y social del trabajo Intelectual" 
hacia adentro,hasta constituir entre todas el "Sistema Nacional de 
Universidades" 15, contando cada una de las IES con tareas más diferenciadas: 
la docencia, la investigación, el servicio y difusión. Y estas funciones, a su vez, se 
han ido diferenciando aún más al grado de gestarse una condición de 
enajenación,en los TAU,s similar a la producida en la industria de productos 
materiales o altamente tecnificados. 

El trabajador académico universitario, como trabajador intelectual en 
la esfera de la cultura, se integra a este espacio sumamente diversificado y super 

(1•) SI bien Mio no H ha logrado -•.como -1• lo -.delldo una perapectiva _........,cabe la menor 
- - la -..cia• H en Nle oentido,para conviene conaultar ....... Cl .............. de Felipe Martlnez Rlzo:"la 
dHconlNllz- de .. Educación ~;en un1v ... ldad Futura.Vol .• • No.11·Prim.m;Paga.~.;- de - fuenle 
como fa Revlata de fa ANUIES:Noe.En.-Mar/85 y Oct·Dicl87 .;ahl H confinnll del dlacurao del ala toma nacional de 
........ ldade •• 

(15) E ate "Sla- Nacional de Univenldadea",conatituye 111 lnc:lpienle deaanollo de una "lnduatria Cultural" a nivel 
1uperior,para lo cual fue nec:eaario un l1UIVO cuacko .,;adémico,con funcione• -y Hpec:fficu, 
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especializado, que la "raclonalldad de célculo" le asigna en un orden 
administrado tecnocráticamente. Como pudimos analizar en el capítulo anterior, 
"la modernización" de las instituciones de educación superior a partir de los 
setenta, con el ascenso de la tecnocracia.se caracteriza por un intento 
raclonalizador, cuyos rasgos fundamentales fueron: la planeación, la 
sistematización, la tecnificación, la burocratización y la operativización de los 
planes culturales del estado. 

De esta manera fue cambiando de rostro la universidad, lentamente 
las IES públicas se organizan para constituir un sistema de educación superior 
(ANUIES), con un plan unificado (PRONAES o PROIDES) 16 para difundir "la 
cultura unlveraal", que como hemos podido dilucidar es la cultura de occidente 
como cultura hegemónica. Se funda el CONACYT (1970) con miras a impulsar la 
investigación, en diversos sectores, pero de manera sustantiva en las 
universidades y demás centros de educación superior.Con ello se pretende dar 
impulso al desarrollo científico-tecnológico sustentado en la misma "racionalidad 
de cálculo" y como puntal de la ideología y cultura occidentales. 

Paralelamente, las universidades dentro del sistema, dan un fuerte 
impulso a la investigación, acompañada de una diversificación cada vez más 
critica en las condiciones del trabajo.Por otra parte se promueve un cambio de 
paradigma universitario,de las viejas estructuras por facultades, a la moderna 
"concepción departamental", ahora de origen anglosajón 17 bajo el que 
subyace la rácionalidad técnica y "científica", sobre las especulaciones técnicas y 
humanísticas. 

De la reproducción artesanal del pensamiento y cultura 
occidentales, cuyo fuente son las universidades de Europa y de Estados Unidos, 
se transita a una reproducción ampliada 18 a la manera de las industrias 
"maqulladoras" con miras a lograr la consolidación de la hegemonía de 
occidente, sobre cualquier otra opción cultural en el país. En estas condiciones 
"modernizar" es sinónimo de occidentalizar, funcionlizar. 

(16) .. - -··•In ernbwgo.con ... - y - - a Pllltir de loa 70,• .. da la ANUIES a la - de 
orgonlzar a nivel ....-.e•lraleglaa de nboljo ue perml1A111 hablar en ••lricto aentido de Slalamll Nllclonal de 
un1v ... -a,con plano• definido• de acción para todu laa IES.Pra ello aólo bula novlaar loa documentoa,uf como la 
NVlata de la lnelittuci6n. 

(17) Por "modelo anglo-ujón" me noliero • la organizaci6n departamental de laa univera-1,con1rapue1taa al modelo 

"lnldiclonal" por ~a.Como - en al primero aa da une lll1iculación de oa --lnv•atigllcl6n,en la medida en 
- en loa depwt#nentoa aa ubican loa lnvaaligadofu.- campw1en tiempo con la docencia y ta _..., con loa 
-.ocimlenloa - pocll-. en el acto de inveatigaci6n.En el oegundo,por el conlnlrio laa actividade• de - • 
lnvHtigod6n U dan In Hpacloa M-.--- luncionalmanle.Por UNI pollle la praducció!\ de -loa,(loa 
lnalilUloa de lnvaalipclón) y porolra ta ~.(la-.enlaa ~•). 
(16) Cf .......... UAM·X:"Minutaa de laa - del Club A-.1GllO;Paga.12 y 13.En el ..-lo Nopoleónlco,la 
r.pn>ducci6n lncfufa,con no poca "--.lu actividmea del lutor,monitor o mM•lro,garantizando la tran1mi116n de loa 
valono1 y cullufa "-"'6nica (oc:cidental),aunque con loa llmlte1 de au factura -•anal.E1to,lldecuado • ta jpoca,aln 
embargo con el tiempo no1ultarl• inoperanl9 y pnwocarfa loa camblo1. 
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2.4.0.0. "El Nuevo Paradigma Unlveraltarlo Acorde con la Tecnocratlzaclón". 

La "modernización" de las instituciones de educación superior 
hace coincidir la innovación del modelo departamental en las IES, con la 
racionalidad de cálculo (planificadora y eficientista) y la conformación de una 
"industria de la cultura" universitaria lo que permite un cambio de rostro de al 
educación superior en el país, sintonizado al ascenso de la nueva tecnocracia o 
clase tencocrática al poder. 

Así.la "modernización" consistirá en crear espacios.esto es, 
instituciones de vanguardia como las UAM,s; ENEP,s;(en el nivel superior de 
educación); C.C.H,S y Colegios de Bachilleres;(en el nivel medio superior) 
seguidos de un número considerable de medidas "re-organizativas" de las 
universidades como.la UNAM y las IES de provincia.con miras a lograr la 
departamentalización. Esto es, tratar de adecuar las nuevas estructuras, 
sobreponiéndolas a las viejas, para lograr un cambio general, homogéneo, sobre 
las instituciones del Sistema Nacional de Universidades. 

En la década 1970-1980, la ANUIES y la SEP dedican sus mejores 
esfuerzos y recursos, junio con el CONACYT para desarrollar mútiples instancias 
de apoyo para consolidar el nuevo proyecto en marcha. En relación a las tareas 
sustantivas: docencia investigación, difusión y servicio se han constituido ya los 
nuevos aparatos académico- adminstrativos que los sustentarán. 

2.5.0.0. "Especificidad de las Tareas Sustantivas". 

A continuación habremos de analizar brevemente los cambios que 
se produjeron en relación con las tareas sustantivas.en el marco de las reformas 
tecnocráticas que se han ido consolidando,como veremos más adelante: 

2.5.1.0. "La Docencia". 

Así,la docencia tiene su propia dinámica diferenciada de las otras 
tareas sustantivas con un tipo de trabajador específico y multidiferenciado a la 
vez.por las distintas especialidades y.subespecialidades del conocimiento 
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tecnocientífico. El trabajador académico universitario en la docencia cumple una 
función especifica dentro del aula.reproduciendo el conocimiento científico, ante 
un cierto número de alumnos. Ello es parte de una "cadena de producción" 19 
(estructura curricular), donde se cumple una mínima parte del plan global de 
formación de cuadros profesionales. 

Con la "modernlzaclón",a los TAU,s se les "profesionaliza" 20 
para "coordinar y administrar" las actividades académicas en el aula a través de 
ciertas estrategias didácticas y psicopedagógicas. El aula es el espacio ideal de la 
"reproducción" (maquila) del conocimiento científico y tecnológico, eje de la 
racionalidad cultural de occidente. Se intenta el acercamiento al conocimiento 
producido en los centros hegemónicos.legitimado y reproducido con la mayor 
precisión posible.Esta tarea sustantiva constituye una función conservadora y 
reproductora;y es sin duda, la actividad que con mayor claridad domina en las 
universidades, cuya escolarización ha sido notable desde su origen. 

2.5.2.0. "La Investigación". 

A diferencia.la investigación.deberá producir conocimiento 21 y será 
el aspecto activo y transformador de las instituciones universitarias, siempre y 
cuando estuvieran más preocupada por los problemas locales de investigación, 
que por satisfacer los criterios y demandas de la ciencia y, comunidad científica 
de Occidente 22. 

De esta manera la investigación es una tarea en donde los TAU,s 
tienen que realizar funciones.extremadamente espeéializadas, en el marco de 
"división técnica y social del trabajo intelectual", para producir cierto tipo de 
conocimientos.Es en esta actividad académica sustantiva donde, además se da 

(111) Hlblar de "c.dena de pn>ducción" p<Mde perecer oxageredo,como hablar de "maquila",ain embargo ion conc:eploa 
..,..ltic:ol,que ,_ permiten c.acterizar la forma en que .. Nin pn>ducido loa cambloa on las univorald..iea del 

pal1.CurioMmente,111o1 hlchol mil que ~ on la - y dunonll la proHnle lldminiotreción,11 Mn Ido 
~y liendon • .....-. •• 

(20~.Cl ...... Ponenciu -· del Congn110 IOln F_, de -· Univoraitariol.11187 ... .Acomp.ilan a 11lol 
-·-..,al ilmbllode la "lomlacl6n"(prof11ionalizeci6n,H ·-).cada VIZ - de-ráticol,cada VIZ mU de 
TAU,1,on - pierde connlidad,para ••la función,al potgrado,que .. --la Htrall¡¡ia privill¡¡lade de la univoraidad 
- para la famw:i6n de loa "calldrátic:ol";y cobran fuorza lol -.1 y oern1.- o CUflDI de cepacltación mulva de 
cuadrol novalo1,para la - fundamenlllmenll;y do actuolizeción pwa nuevoo málodo1 do onHllanza,llcnolo¡¡la 
-liva o did6ctica para profe1on11 con alguno,mucha o ninguna experiencia. 
(21) O -.i "Npr<>duclr"loa conoc:irnienlol,1i.mpr1 y cuando H lrall do la inv111igaci6n ligada a la - como en 11 
"eilllma modular"en la Unidad Xachimilco de la UAM ...... Cfr ..... "EL PROYECTO ACADEMICO DE LA UAM·X",pubficado y 
-pDl'laUnldadXochlmifco;Pa¡¡1.18y 1g. 
(22) En 1111 caao,H parlo do la conc:epc;ón evldentomonll ldaof6gica de que loa conocimienlol "cilntlficoa" IOl1 "objllivoo" y 
"unlv.,...';y que en lodo caso ,_ benficilmol IDdol loa palH1w por lguel de loa avance• on al campo cilntlfico. 
llcnol6gico.Sin -'>argo,H oculta que lee potonciu lmperiali1lal me cobran con enea• las regmllu de lol apor1111 
cilntlficol,1in que,por nu111ra par11 exi1ta 19Ciprocidad.En muc:hol CUOI rlOIOlroe no pocllmcl,•ino ldealmente,participar de 
loa 6xltol de la 'humanidoid". 
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una jerarquización de el "investigador", los ayudantes y los auxiliares.quienes 
tienen tareas aún más específicas. 

A diferencia de la docencia, la investigación requiere de un TAU con 
una alta especialidad.ya que no es fácilmente sustituible, que trabaja en espacios 
también poco comunes, con gran sistematicidad y más vinculado a la "difusión" a 
través del mecanismo de comunicación de resultados o reporte de investigación. 
Aunque tecnificado, al TAU-investigador 23 se le hacen ciertas concesiones o 
libertades, en términos de su quehacer en las universidades. 

2.5.3.0. "La Difusión". 

Un tercer espacio de la "Industria Cultural Universitaria" lo constituye 
la "difusión cultural", la que se aproxima con mucho al modelo "industrial" y en 
donde el TAU, cumple una función parcial 24, aunque central, dentro del proceso 
reproductivo de la cultura occidental. En este espacio intervienen técnicos de todo 
tipo, en la producción de libros, revistas, material didáctico, representaciones 
teatrales, cine, organización de congresos, foros etc.cada cual con una función 
concreta, específica. 

Aquí las especialidades de los TAU,s difusores son considerables 
por la segregación que se hace de la cultura respecto de otros ámbitos de la vida 
social. En su acepción general, la cultura.entendida como "cultura de élite" 25,es 
la cultura •exquisita• de los artistas, escritores, novelistas etc., o de los científicos 
con sofisticadas teorías sobre el mundo, la naturalez~.hasta aquellos fenómenos 
más extremos e incomprensibles para la racionalidad humana. 

Es aquí (difusión cultural) y en el aula (docencia) donde se evidencia 
la "maquila" intelectual, donde se da el reproductivismo, donde se sientan los 
pilares de la dominación y hegemonización cultural de Occidente. Por la primera, 
se pretende la generación de consenso cultural en los sectores medios de la 
sociedad:y por la segunda, se reproduce y forma la "intellegentla" 26 que a su 

(23) En la-·· .... iflv11tigadorea .. lea ha Htado alentando adamú dal Htimulo dal SNI (o Sla19ma Nacional de 
lnvaatigadcna),oon uttrnuloe por apoyar la docencia de .....,.,_ oomplementaria,a fin de contar v.-ameni. con un 
'docente-lnveatigadof".Cúagorfa que aa origina en loa aalanlaa,en al marco de la ..-mlzación de la educación auperior. 
(24) Pardal an la medida en que,como c:ualquier pnx:eao productivo,loa TAU,a realizan una parte de lada la 'cadena de la 
produ=ión',oamo al - .. pac:lalizedo en la gran lnduatria.EI TAU lncluao .. un -lo,Nlativamente,ojono en l6rmlnoa 
lnlaractivoo,oon loa otroa lrablrjador9a dal .,_de difuaión. 
(25) Cl ........... N11lor Garcla,C.:'Culbna Hlbridaa',Ed. Grijlllbo-CNCA,M6xioo,111111;Ptiga. •7-4~ ..•••••• Eata diatinción ea muy 
"'-'8nla en vir1ud de que al --i>tD cla 'cul!Ula' en ••la laala,diata mucho cla la aproxirNlción cla aentido común que ha 

- io. aapacioa periodlalicoa • inatituc:ionalea,cla la educación en lilaratura y en al -.Por 'oultura de "*' M 

en- aquella •urgida cla la~ recionallzada de una aoc:iedm pmcializada en utancoe taxonómiooa,produc:ID de 
la compulalón al ontan rlldonal·tacnoc:ritico,productivlata y utililariuta. 

(26) 'lnlalllganlia' por -ición a 'In-•' en al aentido axpueato por Amilcar Cebral en : •.•...... Eato ••· 
inlalligenlia,oamo aqualloa trabajadores cla la cultura.que rwproctucen loa valorea y cullUla colonialea,'-"'6nlcoa.En Hill 

cuo,al MrVicio de occiclante,par11 al aoalanlmiento cla au ctomlnanción y control.En 11ta teala ha preterido -- ••la 



70 

vez tiende a reproducir los modelos y esquemas culturales producidos en los 
centros hegemónicos del mundo,para perpetuar su dominio. 

2.5.4.0. "El Servicio". 

Finalmente.esta es es otra tarea que se efectúa en el marco de la 
multicitada división técnica y social del trabajo intelectual, para realizar actividades 
de servicio a la comunidad.que llevan a efecto la mayoría de las universidades 
públicas del país.La variabilidad de profesores y servicios, así como instancias de 
apoyo a los mismos, nos dan una gama enorme de especialidades técnicas. 

El servicio,en la mayoría de los casos tiende a reproducir prácticas, 
con mucha frecuencia ajenas, a los valores culturales, de los diversos grupos 
étnicos o populares a los cuales están dirigidos;y sin tomar en cuenta o sin tener 
el menor respeto por las creencias y tradiciones, en virtud de contar con la 
legitimidad que da un ejercicio profesional. 

2.6.0.0. "Los TAUS,a hacia el Slglo XXI." 

. La tendencia general que vislumbramos desde principios de los 70,s 
se ha venido acentuando paulatinamente durante estos cuatro sexenios que nos 
ha tocado analizar,de tal forma que hoy más que núnca nuestras previsiones 
comienzan a cobrar cuerpo y se proyectan de manera bastante nítida hacia el 
próximo siglo,que está por comenzar. 

El TAU,(trabajador académico universitario),en cualquiera de las 
áreas sustantivas donde labora (docencia,investigación,servicio o difusión)ha 
venido.en forma muy acentuada.enfrentando los efectos de este proceso 
neoliberal 27,acompañado de la tecnocratización intensiva y racionalización de las 
funciones académicas. 

A todo ello debemos de añadir el panorama intemacional,que 
favorece notablemente.este impulso reorganizador del capitalismo 
mundial.antecedido por la "desintegración del bloque socialista• 28 en el mundo,a 

-.•lnlndulr ... _,,.¡anoo gnmlCilnal dt:lnllltciu.IClfginlco,lni.toctual IJadlclonlll,lnlllectu.i 1..-mo,11c.,en 
vlr1ud de 1Mhecen ,.,.._• otnl IMlidm.- no H la OIMlft. 
(27) .• l.m mdminÍllnlción de ~ De Gotfmri hll pt8-,I travb dll -rama de 'tolidllridld',olo<glll' 1 IU gobi9mo un 
bomlz,del - por """" ReyH -··"l.lberlliamo -· ......... c1r .................. "EI UbeNlitmo ... -
PoigiMl'.Ed. del F.C.E.,M6xlco,1G83,Pa¡a.342-347, ......... 1ln ~.hll alelo~ ou gulión como-· 
(28) En un t.cho oln ..-n111 de la hittoril .-,,19 de loo 11r.dot modtmot y en la entw..i. dtl olglo XXI,-. podido 

- llttigol de la doolntegT8ción do un s-Jo,do unm gren potwnc:ia mund;.J,q1M puó 1 conotituir la ~ do Eor.dol 
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princ1p1os de los 90,s y acompañado de una cns1s general del capitalismo 
mundial,que le ha conducido a la reestructuración del mercado mundial,a través 
de la globalización,de la que forma parte el Tratado de Libre Comercio. 

En esta tesitura.el estado,tratando de favorecer la coyuntura 
neoliberal,de alguna manera.durante la presente administración,comenzó el 
desmantelamiento de la estructura centralista y corporativa del estado.afectando 
especialmente a los sindicatos independientes 29,a través de una audaz 
desarticulación de los líderes sindicales universitarios.con lo que se pudo golpear 
directamente a los contratos colectivos de trabajo.vía la implementación de 
mecanismo de estímulos de muy diverso tipo:becas a la permanencia.becas a la 
docencia y estímulos a la productividad.en docencia e investigación,por citar 
algunos,con miras a elevar la productividad y calidad del trabajo académico. 

Todo lo anterior como reflejo del trato discriminatorio que la propia 
Secretaría de Educación Pública ha venido manejando en relación con las 
IES,sustentándose en el Plan Nacional de Educación,1989-1994 y la recien 
aprobada Ley General de Educación 30.oe donde se deriva una clara tendencia a 
la "elltlzaclón de las universidades públlcas",que no privatización,aunque la 
favoresca;además de establecer una mayor exigencia para hacer más eficientes 
sus procesos y mejorar la calidad académica de los mismos. 

Hablar de "maquila Intelectual" ,resulta.en estas condiciones un 
acierto.sobre todo si tenemos en cuenta el cúmulo de horas dedicadas.por un 
mismo profesor,a actividades académicas con la finalidad de reunir un puntaje 
determinado que le permita lograr ingresos más o me.nos decorosos.Además del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNl),habrá que sumar la Beca a la 
Docencia.la Beca a la Permanencia.el Estímulo a la Productividad en Docencia e 
Investigación.entre otros planes y premios. 

En estas condiciones el TAU se enfrenta,individualmente,a los 
cuerpos de evaluación,comisiones dictaminadoras, que cuentan con reglamentos 
y listados de actividades del más variado tipo.para asignar puntajes que 
consideran el más justo.procediendo con toda "objetividad".Evidentemente esto 

lndependienlH(CEl),ernui.ndo • la Comuniclmd E- e.._ (CEE).Eole Mcho ,..,..- la -- de loo 

lnlonlol -· en lodm la región,pe<o en eopeci.111111 el cuo de Mbico,en virlud del prayec:lo mil Mlbic:iolo,que jemU 
.. hubioH -.el de la gtomliZ11ci6n 1'9glonal,el Trabldo de Ubre ComlR:lo (TlC),que M MNido como llCicate !*'• 
lmpuf1er un prayec:lo ec:on6mico lmpopular,de choque,eufeml1ticamente ~ de modemizeción. 

(211) Evldlnlomente que primero M violentó la e1tructur• tr-..i cotp0rúv• del Htado,y la primerll 1orpre1• fue locar 111 

liderugo del Sindicmlo Petrolan>(SNTPRM),luego 111 de loo MM1troo,(SNTE),• --el de loo Múoicol y uf Mita 

lllg..- • loo llndicalol indeplndienle•,• nv•• de la coptaci6n de IUI llder91.0. ••la -· loo 11ndicalol univ1<1ilarioa 

• ....-g,.,, pmr1e de IU fuerz• y --de negocillci6n, 
(30) .. 0. Mcho la Ley Genl<al de Educ-=16n e11il orion,_ •t.v..-""" inllr¡ntaci6n Lrialerlll del llrlículo ....,.,., de la 
Con1titucl6n de la Rlpúblicll,en el oenlido de que ....... "la - grftllta,m que - llluelcln la C.. ...,._ 
excluelv-• la EdUC11Clón ._.,_la .-· ..... no uf la educación 1uperior,por la culll mún 11endo públicm,dlberl• 

de _.,... 111mque luHe mig<>,en """ ciorla propon:ión.E1ta última - 11< la poolclón de la Secretar!• de Educeci6n,1ín 
_ .... pre .. --18. 
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obliga a los TAU,s a recurrir a otras instituciones universitarias.generalmente 
privadas.aunque también públicas, en donde pueda complementar sus 
ingresos.Ahí su contratación suele ser por tiempo parcial 31,para continuar con la 
maquila. 

Ya el rector Jorge Carpizo,en su famoso documento sobre 
"Fortaleza y Debilidad de la Universidad" sentó las bases para exigir eficiencia y 
productividad a maestros y alumnos de la Institución 32,al considerar que existía 
poca diciplina académica.lo que favorecía la baja productividad y en consecuencia 
el uso inadecuado de los recursos.Esto como sabemos derivó en un Congreso 
Interno de la UNAM,que pretendía poner en orden.el caos institucionalizado. 

Durante la presente administración.el rector de la UNAM ( Dr. 
Sarukan Kermes ) y la ANUIES ( siendo Secretario General,entonces,el Dr. Juan 
Casillas García de León ) enfrentaron tenasmente dos frentes:la inconformidad 
magisterial.por los bajos salarios y el descontento estudiantil representado por el 
CEU,como herencia de la anterior administración universitaria.Sin embargo.esta 
audaz y justa demanda de los TAU,s,apoyada por los titulares de ambas 
instituciones.fue violentamente reprimida con el apoyo de los sectores más 
reaccionarios de la sociedad y de las propias instituciones referidas 
33.Demostrándose con esto.la determinación del estado y su inflexibilidad frente a 
sus políticas tecnocratizantes.En consecuencia la UAM tomó la delantera en la 
instrumentación de las políticas de la administación Zedillista. 

En estas condiciones.se perfila hacia el futuro un TAU.limitado por 
su rol de "lntelllgentla",dedicado a "maquilar" el conocimiento que se generará 
en los centros hegemónicos mundiales de la cultura,integrado a la Industria 
Cultural Universitaria ,en el marco de una cada vez.más fina división del trabajo 
intelectual.De continuar por esta vía.el futuro se avisora como una profundización 
de la dependencia.no solamente económica y polrtica,sino además cultural 34.se 

(31) E•le Mello hece que ol profoaor oufron un deogaate ononno y por lo tanto ou ..ndimionto OH ceda voz menor.Ello 
deamueolra quo alguna de lu medldu fDmadu por la tecnoburocracia gobernante ... oulton conlrapocfucentea,para loo finoa 
que,1upuo11Mnonlo,H han de orientar. 
(32) Eoto ovldon-te genoró una gran lnaaliafocción onir. profo1oro1 y alumno• de la UNAM,on vlrlud de que ol Dr. 
C&rpizo oo ~ oobro un - de la comunlclad y no aludía a la lnoficlencia y -.upclón de la lldminialraclón 
unlvoroitaria.EI CEU (o c-dinlldora Eotudiontil UnivorolWia) hizo ou --.Loa oatudionteo pud'IOfOfl demoolrw que 
- con mayor modurez quo lu vloju--o de burócralu univoroitarioo,y ahora donomlnllda tocnocracia. 
(33) Nunca on la hiotoria -lo de la Univorolclad,oota Mbima C... de Eotudioo habla reciCido una onclanllda tan violenta 
de agreolonoa por poirle del Htado,la .,...,.. y huta lao lnatituclonoo Univoroitariu Priv-,par• deaacredi- y retil'llrla el 
halo de in-.que 61ta lonla.EI P.-Unlvoroltario manil9116 deaconfianza del manojo de lao finanza unlvoroitariu,la 
pren .. lllacó al rwctor,por oogún 61ta,_.o • dar cuonlao a la oociedad de lu coou lntomu de la UNAM.La 
ANUIES,onfrenló la manaz• de un grupo dicidonte de rwctoroa de unlvoro-• de loo oHladoo,para lonMr una aoc:iación 
hom6loga. 

(34) Eota lo1l1 no - de on- como clopondontilta o cepallna;oino on ol entendido de que nuealra cultura oo 
funclonaliza a lu domandu de la cultura '-""6nica.lo que .. lamontabfo,no oolo como un pRlblama de ldonlidad 
nacional,olno como un pRlblama oanlral de dominio lmporioliota,quo Impido • lu cultura nacionaloa ou libre expre1i6n y 
deoonvolvimlonlo .ulónorno. 
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aleja en consecuencia la vlabllldad de construir a mediano plazo una verdadera 
Universidad Nacional recreadora y profusora de las culturas nacionales. 

En esta otra perspectiva.viable en principio.el TAU se convertirá en 
un "Intelectual" al servicio de las culturas nacionales 35,como un profundo 
conocedor de las mismas y un difusor de este mosaico,rico en saberes que 
puedan beneficiar al conjunto de la sociedad nacional.no como un capricho 
exótico,sino como reencuentro con nuestra identidad cultural. 

(35) Sin - par otra f*1e .. dHcuide el -•i• y rwial6n de la cultura occlcleni.l,como lo que H,como c:uttura 
hegem6nlca.pero de ninguna........., como la únlca,o como al N - de la cultura univetNl.Por ••la vla Hlari- en 
cemlno de 9XPf9Nr..,. venladera contribuci6n a la verdecler "cultura un1v.....-,que non psimonio de lao metrópoli• •lno de 

lodoe loo 1'91 ... y grupoe 61nlcoe - leo conatituyan. 
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3.0.0.0. "LA FORMACION DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 
UNIVERSITARIOS;DE 1970 A 1987" 

Este capítulo está orientado a formalizar la interpretación de los 
datos a partir del marco teórico referencial que he venido conformando desde 
prólogo y los primeros capítulos de esta tesis;tomando como referente empírico.el 
análisis de los datos derivados del "Primer Foro Naclonal sobre Formación de 
Profesores Universitarios", celebrados en San Jerónimo Lídice, México, D.F. a 
fines de 1987 1. 

Este análisis tuvo como propósito la sistematización de los datos de 
las 56 instituciones vinculadas al nivel superio,que constituyen el total de la 
muestra en relación a "los planes y programas de formación de cuadros 
universitarios", a partir del proceso de modernización y paulatina constitución de 
la denominada "Industria de la Cultura". 

Con este análisis e Interpretación tengo el propósito de destacar las 
tendencias conceptuales y programáticas, tanto nacionales como estrictamente 
institucionales (particulares) de formación de TAU,s durante este período, 
pudiendo derivar de ahí unas ciertas tendencias prospectivas hacia el Siglo XXl,a 
nivel general dentro de el denominado "Sistema· Naclonal de Educación 
Superior", a nivel nacional. 

3.1.0.0. "La formación de los Cuadros en la Vieja Estructura Universitaria" 

Durante el período que corre de 1910 a principios de los 60,la 
UNAM y las Instituciones de Ed.ucación Superior del país.contaron con un sistema 

(1) Elle evento fue argonlzmo poi' .. SEP,UNAM y ANUIES,con .. p<opÓIÍIO de cellbrw lol diez llllol del CISE,po< lo que .. 
lnvlt6 a.., g.., número de IES de lodo 11 palo,pidiéndo .. dieM ,.,_, .. a un cuHtionmrio,que permiti6 ll .:opio de dalol 

actumlzadol IObre - de p<Oluore1.E1 .. •• la fuente de dalol PI"" al 9nili1i1 • ln19r¡nl8Clón qua 11qul 
paoento ....... Cf .... "Foro N81:loMI lobN Fonnacl6n da - u-...ioa·,c..-rno da Trllbljo:publicado po< la 
DGICSA (Dlracc16n General de lnva11igaclón Ciantlfica y Suparaclón Académica) y CGAD (Coonlinación Ganafll de Apoyo a 
la Docencia);M6xlco;1Q87. 
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de reclutamiento, formación y promoción de cuadros que,a pesar de algunas 
variantes.se mantuvo con cierta estabilidad. El esquema tradicional de formación 
de académicos universitarios fue: 

-Auxiliarias 
- Experiencias Profesionales 
- Las Becas al Extranjero 
- El Posgrado;o en su caso la combinación de algunas de estas 

opciones. 

A continuación analizo.una por una.cada opción. 

3.1.1.0. "Las Auxiliarias,(el asistente)": 

Una estrategia de formación de cuadros que aún tienen vigencia en 
algunas facultades de la UNAM y en algunas universidades estatales con rasgos 
muy tradicionales, es el de seleccionar a aquellos alumnos que se destacan por 
su capacidad e interés,y enfrentarlos, en sus últimos cursos, a grupos de alumnos 
más jóvenes que ellos y de grados inferiores, para impartir conocimientos que el 
maestro de asignatura o titular de materia supervisa. Paulatinamente.el joven 
académico se adentra en la temática.en el manejo y c;:ontrol del grupo hasta que 
logra perfeccionar las formas y estrategias de su actividad docente. El grupo de 
alumnos, pero sobre todo el catedrático (tutor) ejerce la acción formadora, 
moldeándola según sus propias creencias y experiencias. Esta ha sido.y en 
algunos casos continua siendo, toda una estrategia artesanal de formación 
paulatina de los cuadros académicos universitarios. 

3.1.2.0. "La Experiencia Profesional". 

Si bien la lectura académica actualizada era fundamental para el 
catedrático de asignatura, su fuente primaria de formación académica disciplinaria 
estaba ubicada en la practica liberal de su profesión, con cuya "experiencia" 
generalmente exitosa acudía al aula para vertir sus conocimientos y poder ayudar 
a formar los nuevos cuadros pofesionales que la sociedad civil y el estado 
demandaban. Así, la realidad profesional del catedrático, era un espacio formativo 
para él, ya que facilitaba la convergencia del cuadro profesional con el 
catedrático, para integrar un espacio académico en las condiciones de la docencia 
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universitaria.Conviene destacar que sus estrategias didáctico-pedagógicas, eran 
producto de su capacidad oratoria, ingenio y experiencia en aula. 

3.1.3.0. "Las Becas al Extranjero" 2. 

Este tipo de apoyos formativos privilegiaba solamente a algunos de 
los cuadros, en primer lugar, con tiempo completo y dedicación única a la 
universidad como catedrático o investigador;y por otra.a aquellos que ocupaban 
los más altos niveles, por conocimientos o antigüedad. El propósito era formar, a 
través del posgrado, en universidades del extranjero,(de Estados Unidos y Europa 
fundamentalmente), a quienes en el país tenían la función de impartir 
cátedra.pero sobre todo estructurar o reestructurar los planes de nuevas carreras 
profesionales o viejas carreras que requerían de actualización ;así como la 
organización del posgrado de la universidad, para la formación de nuevos 
cuadros, sobre todo universitarios, pero también para otros espacios del servicio 
público o de la sociedad civil. 

Esto explica en parte el estado de dependencia de nuestras 
instituciones de educación superior, tanto en el aspecto intelectual.como científica 
e ideológicamente.Y el papel que la universidad como institución ha juegado en 
función y para la difusión de la cultura de occidentl?.Los universitarios bajo el 
control de la institución formaban una élite de intelectuales, la gran mayoría con 
estudios en el extranjero, ya que habían logrado su formación a través de este 
mecanismo:"la beca".Esta era la forma en que la institución universitaria 
preparaba especialmente a sus cuadros dirigentes. 

3.1 •. 4.0. "El Posgrado" 3. 

Otra estrategia de formación para los académicos con cierto nivel 
pero que no pertenecían a la élite gobernante en la universidad,eran los cursos de 
maestría o doctorado adoptados de otras instituciones de educación superior 
extranjeras. 

(2) Cf ..... .Ana Hlm:l1 Adler:"Lll Formlcl6n ele - --- Un.-Wloe en W11oo•;- por la 
Univ.,.ld.t A. de ~Mixlco,1D85;P"ll•· 116·117 ....... En el H • ._ lllguma _,_ .. , - de laa ealral8glaa 
de~ de prof111oon11 o ca-llcoa en el nwco del ..-.0 nclic:ionol de univ.,.ld.t. 
(3) Cf ....... .Ana Hlm:l1 Adler:Opua Cit.:P"lla.118·1111.El 11n411iaia Incluye huta principioa de 1a-.i de loa 70,a. 
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Estos cursos permitían a la élite que los impartía sostener su poder 
y hegemonía sobre un buen sector de catedráticos y sus propios alumnos, 
mecanismo formativo de cuadros, reproductivo, más o menos eficaz mientras el 
crecimiento de la institución era moderado. Es evidente que estos métodos de 
posgrado, como el primero del asistente, generaban un cierto clientelismo y un 
mecanismo reproductivo.que como correa de transmisión, nos ligaba 
directamente con los centros culturales hegemónicos de occidente. 

Evidentemente las fuentes de información para el pre, como 
posgrado, fueron las universidades norteamérica y, fundamentalmente Europa. 
Primero España y Francia y posteriormente Italia, lnglaterra,Alemania y Bélgica en 
menor grado.Así, el posgrado, además de incidir en otros espacios, ocupó un 
lugar más o menos de privilegio para la formación y actualización de catedráticos 
universitarios, a la manera de las viejas y nuevas universidades de los Estados 
Unidos de Norteamérica y de Europa. Posteriormente también se aplicaría a la 
formación de investigadores y difusores universitarios,aunque en este último caso 
en mucho menor medida. 

3.2.0.0. "Precisiones en Torno a la Investigación" •. 

En este lapso del estudio,de 15 a 17 años ,que parte de los 
70,s,pueden observarse los cambios generales que se dieron,a partir de la 
modernización.en el proceso de formación de cuadros académicos(TAUS,s) en 
las universidades, desde un punto de vista más formal que sustantivo.como 
veremos más adelante;así como ciertos factores dominantes del proceso : 

- Una periodización. 
- El dominio o liderazgo de algunas instituciones sobre otras. 
- La regionalización de los planes 4. 
- La orientación dominante por periodos. 

(4) cr ....... O. la c-diMcldn N- .,.,.1a --ele la Educm:ión s~ y la ANUIES:"Progr- lnllgrll .... ., 
.,...,._ ele .. EdllCllCl6n aup.rtor";Wxico,1ll88;P"ll•·125-127 ....... 1'19nlea -...U ,par otra """9 ,Ullll Hrla ele 

polllicu,~1 y linNmlontao - -ele llNllizlll'-. mú ele-lomil-le. 
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-Los propósitos y las estrategias dominantes.etc... ; entre 
otras cuestiones que nos darán luz sobre la problamática de formación de TAU,s, 
más como "lntelllgentla", que como "Intelectuales" 5, en el marco de la 
profesionalización del trabajo académico. 

El panorama hoy es crítico.como veremos más adelante.tanto por 
las condiciones presupuestares para las universidades, como para la máxima 
Casa de Estudios, la UNAM 6, que actualmente enfrenta una de las peores crisis 
de su historia contemporánea, no solamente por lo que respecta a la formación de 
TAU,s, sino en general por su proyección futura en el ámbito de la educación 
superior del país. Sin embargo, el reto que las universidades tiene por delante, si 
bien es muy grande, también representa una excelente oportunidad para la auto 
reflexión y la reorientación de sus funciones en el contexto tanto nacional como 
local. 

3.3.0.0."La Muestra y sus Características". 

La muestra 7 quedó constituida por todas aquellas instituciones de 
educación superior y media superior, así como organismos promotores de la 
formación de cuadros universitarios en el plano académico o con apoyo 
financieros;y también algunas instituciones de educaci9n superior tecnológica que 
participaron en el citado Foro Nacional sobre Formación de Profesores 
Universitarios. 

En total, la muestra quedó formada por 56 instituciones, que son el 
100% de los casos;de las cuales 45 de ellas, aproximadamente el 80% son 
instituciones universitarias dedicadas a la:docencia,investigación y difusión de la 
cultura; y se caracterizan por ser quienes operativizan este tipo de programas de 
formación y solamente 11 (el 20% aproximadamente), se caracterizan por ser 

(5) En el Mntido diacunoivo ele Amllcllr c.lnl:Opua Cit.;P-.34·37;Hta dialincl6n ea lundomental en la _.Ión crítica 
del lrOlblljo ele la laaía: ... •-.,,.,. formar ·1n--· que ....,, o _...,, un dltQlf80 Cl9fcanc> el puablo,mientru que 

,,......,_ - la "lnlalllgenlla",aa encuenlnl .i H<Vicio ele la dominación c:alonMll o -· ...... Declornoe que exlai. una 
darla oorreapondancla ele Hlw llltimo con el inlalectual lnldicioNll ele Gremacl. 
(B) Cf ................ Dr. Jofge c..pizo,Oocumanlo:"~ y Debl- da la UNAM";Mixlco,11186;P11g1.2N!ll.Ahl H l*9 
Nr...ncia a la criala - enhnla la univaraidad,en lodot loa upactos,pero en particular en lo Nlativo a la vida tlCdmlca ele 
la lnalilucl6n,lo- Incluye loa upecloa ele -lo del gula. 
(7) Cl .......... .Anexo del:"Foro Nac1oM1 eobN Formación da Pn>Mone un-.•;Mixlco;11187;P11ga.5-9.En -
aa eleagloaan y claalfican -. lat lnalitucione1 da educación 1uperior participenl91 del avenlo ................ En el primer 

-lo lmnl>i6n H Hpec:llican elaramanlelu IES y la f*1iclptlclón ele olru lnat.onclu oliclale1 o del ··- da 
ed-'611 auperlor". 
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promotoras y cuentan con recursos académicos y, sobre todo, financieros para 
impulsar a nivel nacional la formación de TAU,s(ver cuadro anexo 1,0.). 

Los rasgos característicos de la muestra antes descritos nos 
permiten confiablemente obtener conclusiones sobre los planes de formación y su 
prospectiva, tanto del nivel superior, como del medio superior, ya que se trata de 
un número considerable de instituciones universitarias, como veremos más 
adelante. 

3.3.1.0. "La Composición de la Muestra". 

De la muestra, el 45% son universidades públicas estatales, incluso 
la UAM (D.F,), que será analizada con más detenimiento en le próximo capítulo;y 
el 23% son instituciones nacionales universitarias.también públicas, pero 
constituida por Escuelas Nacionales (o Facultades) o ENEP's (Escuelas 
Nacionales de Educación Profesional),que dependen de la UNAM, las que, de una 
u otra forma, han contado con programas de formación de personal académico 
(TAU,s). 

Ahora bien, aproximadamente el 20% de la muestra esta constituido 
por organismos nacionales de educación, que han tenido tradicionaimente, entre 
otras funciones, la de promover o impulsar la formación de profesores o del 
personal académico en general (TAU,s) en los niveles medio superior, dentro de 
los subsistemas;profesional y técnico. Una de ellas con recursos financieros 
fundamentalmente y otras con programas logísticos o académicos, que tienen 
gran peso en los planes institucionales universitarios a nivel nacional. 

La muestra se equilibra entre instituciones universitarias nacionales 
y estatales con un 47% cada una, de tal forma que en conjunto constituyen el 
94%. El restante 6% esta formado por las instituciones privadas en la muestra. 
Una a nivel nacional y dos a nivel local o estatal. 

3.3.2.0."EI Liderazgo Institucional de las IES". 

Es innegable que de las instituciones universitarias, las que tienen 
mayor peso en la dirección teórica-metodológica,son las públicas, destacando 
entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, como universidad líder, 
no sólo por su influencia nacional, sino porque ella sola cuenta con el 30% de las 
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Instituciones nacionales de educación superior, también consideradas en esta 
muestra. 

Entre los organismos promotores de la formación de TAU,s, quizás 
el más influyente ha sido la Asociación Nacional de Universidades Institucionales 
de Educación Superior (ANUIES), que junto con la UNAM,son quienes han 
marcado la pauta para todas las instituciones estatales, tanto públicas como 
privadas y de los subsistemas, profesional y técnico. 

La inducción dentro de la muestra de información sobre organismos 
de educación tecnológica e Instituciones preuniversitarias, nos permiten constatar 
de alguna manera la unidad de la tendencia respecto a las políticas de formación 
de cuadros académicos en todos los niveles de la educación y en cobertura 
nacional. 

3.3.3.0. "La Taxonomía Muestra!". 

En términos globales tenemos representadas en las muestras las 
siguientes categorías: las instituciones de educación superior y media superior, 
nacionales, estatales, públicas y privadas, de las cuales podemos a su vez 
reclasificar en: instituciones universitarias organismos de promoción y apoyo a la 
formación, institutos tecnológicos e instituciones pr~universitarias, todos ellos 
dentro de la tabla l. (0). General. 

3.4.0.0. "Las Estrategias de Formación TAU,& a Partir de los 70,s". 

Tanto el Centro de Didáctica de la UNAM, como del Centro de 
Nuevos Métodos de Enseñanza de la misma institución, inauguran la nueva 
estrategia de formación de cuadros académicos TAU,s B; con miras a afrontar el 

(8) et ....... EuaM,0 et Al.:""'-- de "-"'nde """--:1)A-... Hla*-;2}'--IOe T.,_ 
Mll1Ddol6gi-;y :t)DMctlpcl6n de IDe Progr-".;CISE·UNAM;M6xico;11187;Pega.2-6 ......... .Ademlla,.,.,. mayor -
pueden -.oult.ll'M: ................... V. Mertinleno ArNdondo G.:·-- Hla16rlao de i. ,..,,_.¡., de ,,_.,.,, 
Documento de Tl'llbejo del Foro.; ............ F~ R.A.:'La - de l'rolwlONo 6 de loo CU.000 Equlvocoo';CADA·UAM· 
A.;M6xico;11181.; ....... y de Dlaz Benige,A:"Lll FonMCl6n de,,,_,.., ............. EelrUCIUrll".;Foro Unlv.,.IWio No. 
48;Noviembre de 11184. 
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acelerado proceso de inserción en el medio magisterial de gran cantidad de 
maestros a nivel superior.noveles, derivado de la expansión de la matrícula y 
consecuente impacto en la educación superior (ver tabla IV Bis (0). de fines de los 
60,s; tomando cuerpo una estrategia de formación de trabajadores 
académicos.que se venía desplegando en base a talleres y que eran impartidos 
masivamente (pero de manera poco sistemática),sobre aspectos muy concretos 
de la práctica docente, como didáctica y elementos, generales de pedagogía y 
psicología del aprendizaje 9. 

Posteriormente.este sistema de centros de formación se expandirá 
notablemente.de mútiltiples formas, como el CISE, CLATES 1 o centros formación 
locales, en diversas universidades estatales en el interior del país. 

Así tenemos que en el período que corre. de 1970 a 1987,de 
acuerdo a la tabla 11 (O),la mayoría de las 56 instituciones que componen la 
muestra.dedican sus recursos disponibles a la "formación" de cuadros 
noveles;esto es,el 45% de ellas.dedican sus esfuerzos a la "Inducción" al 
proceso docente.no solamente en virtud de su reducida experiencia y escasa 
formación académica.sino de alguna manera también,debido a la necesidad de 
promover el nuevo concepto tecnoacadémico,en su momento.de la denominada 
diada "enseñanza-aprendizaje" 11,que se introduce en el quehacer 

universitario;hecho que se confirma por el número de.las IES (21%) que dedican 
un considerable esfuerzo en la "capacitación",también,de los TAU,s que cuentan 
con alguna o mucha experiencia académica. 

Todo ello nos habla de la marcada tendencia modernizadora y 
tecnocratizante de las instituciones de educación superior, que habrán de orientar 
un considerable monto de recursos para intentar lograr una mayor "eficiencia" 
académica a través de la homogenización pedagogía y didáctica 12 de los 
trabajadores académicos universitarios (TAU,s). 

(11) 1-.i Opera Cil.:EuaM,AIT8dondo,Folleri y Dlaz Barriga. 

(1) C1SE (Centro de lnvHligKlón y Servicioe Educalivoo·UNAM) y ANUIES (Aooc:iación N- de Univeroidode1 e 

lnelituc:lonea de E- Superior) ........ Adernio:CLATEB (Centro Lati~ do Tecnoiogl• EdLIC8Cionlll 1*11 la 
s.lud),can el 11p<>yo de OMS,OPS,ANFEM Y ANFEO. 

(11) A - de loo 80,1 M - en U10 fNcuonlo,por no de<ci< de moda.la .picllCión del Anólllia Exporimenlll de la 
CClnducle,en el - -·11'1'• ello podernoo revloar múltiplH toxtoo .... Clr ...... e.F. Skinner:"An61- de la 
~".;Ed. Trillaa,M6xlco,111811;P1g1. 12·15 ............ Del miomo B.F.Skinner:"C- l' ~-. ltumenLUNI 
"9loologlll Cllntlllce" .Ed.Fonlenolla,BerceloNl,11KlO;P1g1.371·382. 
(12) ....................................... S. llllllden • la liote:Moger R.:"Acll- Poelllv• en la E~".Ed. p .. . 
Wxlco,11181 ............... Clr............................... -;Ayllon,T. y Azrin,N.:"'Tlle Tobn Eccnomr".Applelon·Cenlury· 



82 

En el contexto de las universidades públicas evidentemente se 
privilegia la "docencia" como la instancia a modernizar, de ahí que el 75% de 
todos los cursos estén orientados a profesores (o docentes) del nivel medio 
superior(en el caso de las preparatorias), como puede derivarse de la misma tabla 
11 (0) a que he hecho referencia. En contraste, la formación para investigadores 
sólo se contempla,en este nivel,en el 1.79% de los programas universitarios de 
formación o capacitación. 

Este hecho es aún más acentuado en la tabla 11 (1) que concentra 
exclusivamente.a la universidad pública.en el nivel licenciatura y posgrado.de la 
muestra;en donde encontramos que en el 83% de los casos, los programas hacen 
referencia a la formación y actualización de "docentes" y ninguno para 
investigadores o algún otro tipo de trabajadores 13 ;en todo caso en "otros" 
pueden incluirse a alumnos y administrativos, en esta misma tabla. 

La tabla IX que clasifica los "objetivos generales" de los 
programas de formación de TAU,s,es otro indicador que corrobora esta tendencia 
a la "modernlzaclón",entendida como el hacer más "ténica o profesional" la labor 
del TAU. Así tenemos que el objetivo más socorrido es:"Elevar el nlvel 
académico de loa profesores de pregrado" con el 21.48%, seguido de la 
"Actualización dlaclpllnarla y metodológica" con el 19.69%,sumando ambas el 
47.17%. 

Otros objetivos citados en el mismo nivel de importancia son: 
·"Formación Técnico-Pedagógica" ,(12.53%). 
·"Formación de Profesores "ad hoc",(12.53%) 14. 
·"Formar para la realización de investigación básica (12.53%). 
Sumando estos tres 37.59% 
Ahora bien, con fines ilustrativos, en relación con esta tendencia 

"tecnocratizante" y "modemizante",podemos añadir al análisis, los elementos de 
juicio que nos proporciona la tabla X y cuya información se encuentra íntimamente 
articulada a la tabla anterior, que clasifica las "Estrategias para alcanzar loa 
objetivos"; en el siguiente orden: 

Crola~N.Y.,11168.;Pt1Q1.5-ll.; .................. otro de ln-1:Ribe1,l.E:"Ttlcnlca ele -ltlMOlcln ele 
~UOW'.Ed.T.-,Wxico,1972.;152·175. 

(13) S. po.mobutv•- en la9 _..,._ (-11(0) _..¡¡, .. i- ret.r.ncia • "pef90Ml ....iimlco" en ol 7.16% o• 
"Ncunol -· .,, .. 5.37%,que pudimnl lnolulr .:docenlH,inVH!igmdorea y diluaore• de la cultura,Hlo 
M,TAU,1,aumMdo ol 12.53%. 

(14) - relarencia • laa MCaaldmda1 -· de lal unlvaraldmdaa de loo ••-• ,aalo H,fonnci6n da prolaaon11 o 
~ con-f•licu locmla1 o reg-•· 
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-"Cursos.talleres y seminarios de tecnología y pedagogía" ,48.33%. 
-"Formas tradicionales (maestrías, especialidades y 

diplomados)",23.27%. 
-·cursos.talleres 

profesionales", 17.90%. 
y seminarios 

-"Congresos y academias", 10.74%. 
-•eecas,(únicamente)" ,5.37%. 

sobre aspectos 

Ahora bien, esto nos rebela que mientras las estrategias 
tradicionales de formación,esto es.los posgrados y becas, suman en número 
relativo el 28.64%,las "nueva• eatrateglaa de formación de TAU,•," tienden a 
imponerse sumando en total un 76.97% 15, incluyendo en algunos casos las 
formas mixtas 16. 

3.4.1.0."Preferencias Teóricas en la Formación". 

A fin de completar y cerrar el clrculo,podemos incluir en este 
apartado el análisis que nos proporciona la tabla XII al clasificar las preferencias 
teóricas, por etapas, en el transcurso de los 17 años que hemos venido 
analizando: 

En primer término tenemos a la "tec!"ología educativa" como 
marco para la organización de trabajo de TAU, en el 54% de los casos de la 
muestra.abarcando un periodo que va de 1970 a 1978 17.ocupando un segundo 

lugar una concepción "ecléctica" 23% y en tercer lugar la perspectiva "crítica" 
con un 11 %. Para un segundo periodo que serla 1979 a 1984 las cosas 
comienzan a modificarse sustancialmente, al abrirse un amplio debate sobre los 
problemas de la "tecnología educativa" y los modelos experimentales del 
aprendizaje, de tal forma que para el tercer periodo, esto es, 1985-1987, los 
marcos teóricos de las instancias académicas de formación de TAU,s y sus 
programas se han modificado;invertido, en cierta medida,con lo que encontramos 
que la concepción "ecléctlca" gana espacio al totalizar 34% sobre la "técnologla 
educativa" que domina el 32% de los programas, ocupando un 22 lugar. 

(15) la •umatoria ..-el 100% - a que elgunu inotilucione• opton por lu rom- rnixt.u,lu CUlileo luefan o...-0 
dobleo.SinemmrgoHtono impide que~ Mllli.zorladomlnMclayla-_.J. 
(16) s. entiende por lonMo mixtu,llqllellu que Incluyen HlralogiM .. -. y ..-.... ....... Cl .... CISE:".fofo -
--~ • ..,__ U,,,_.._":-xo .i ..-...Oeletrm.jo;Pogo.7-12. 
(17) Eata periodización llp<Oxlrnma 191ulla del llnilial• ele c:iertu - mil o menoo ITllfClldu en el ctno ele loo 17 
lllloo:11170.11178;1"70-11164y11165-11187. 
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Finalmente, el avance más notable, a pesar de conservar el tercer lugar, lo logra 
la concepción "crítica" 18 con el 21%, durante este último período. 

Para corroborar este último punto.la tabla XIX nos proporciona 
elementos tales como "Aquellas transformaciones, que las Instituciones de 
educación superior han registrado en el últlmo período (1885·87)" 19, más 
menos recientes.Para ello conviene destacar en orden de importancia las tres 
primeras, que en total suman 61 % ,y que son las siguientes: 

• Teórico-metodológicas 23% 
• Curriculares 
• Organización 

·Suma 

22% 
15% 

61% 

Esto evidencia que la formación de TAU,s había venido enfrentando 
cambios sustantivos en los aspectos "tecno-burocráticos",a que había sido 
sometida inicialmente, en virtud de las criticas, cada vez más frecuentes de fines 
de los setentas y principios de la década de los ochentas. 

Sin embargo esto no quiere decir,nec~sariamente,que se hayan 
resuelto las principales contradicciones, en la medida en que se recurrió a un 
discurso extremadamente ambiguo.el de la "profeslonallzaclón", como si de ahí 
se pudiera organizar un verdadero ·discurso teórico, cuando en el fondo la 
tendencia profesionalizadora estaba orientada a fundar, de una manera 
totalmente acrítica, las bases de la "Industria cultural universitaria", ya que 
este trabajador exclusivo y especializado en el quehacer universitario se 
constituiría en un elemento fundamental de esta nueva industria. 

Las críticas al conductismo y la tecnología educativa ocultarán el 
carácter tecnocrático (modemizante) y burocratizante del discurso recién 
inaugurado de la "profealonallzaclón", para el trabajo académico universitario 
(la docencia.la investigación y la difusión de la cultura) olvidando la formación del 

(18) Sobnt lodo ....- en loa loóricoo ele la Aep<Oduccl6n como:Bourdieu,Gl'MIOCl,Allhu1Mr,Bodelot y E1tablet,Bow11 y 
Glnti1 ......... c1r .... •-..gr. y Apm'- lcleol6glcoe de E•-·;en La Filolofía como Anna ele la Revolución.;Cuaderno1 P y 

P,Slglo XXI D "La - c.pllmllalll";"Raproducclcln Cullurll,Raprocl-16n loclll y Educacl6n";"Loa ......... - y 
la Organlucl6n de la CUllura•;entno olroe trablrjol ITacuon-te conau-.. 
(19) Loa - lianden a concen- en loa upectoa loóricoo,aunque como v._ no aa excluyen olro1,como loa 
admini1tnotivoa.Sin embargo ol p110 fundamanlal aa da a nivol ldoológico y rnetodológico,ul como curricular.con ol 45%. 



"Intelectual universitario". "De un sujeto crítico capaz de Incidir en la 
transformación aoclal a través de su trabajo, armonizado a los Intereses de 
loa sectores populares de la sociedad. El Intelectual como -"flel" Interprete 
de loa Intereses del pueblo, de sus demandas, de sus necesidades, en 
síntesis, de las culturas naclonalea". 

BS 

3.5.0.0. "La Formación de TAU,• en el Marco de la Modernización. La 
Industria de la Cultura". 

Como he reiterado,la formación masiva de TAU,s fue una 
característica de las universidades a partir de los 70,s, como un derivado de la 
explosión de la matrícula y como parte de la modernidad, del cambio sustantivo 
que debían afrontar estas instituciones, tanto en su organización interna como en 
sus formas de cumplir con sus tareas sustantivas. 

Modernidad que estaba orientada a racionalizar, a través de su 
replaneamiento,el quehacer universitario,el cual había sido conducido con un 
espíritu corporativo más o menos funcional.al orden general 
inslitucional,ajustándolo en función de las demandas de una sociedad 
paulatinamente en expansión. 

La modemidad,expresión de esta racionalidad de cálculo.coherente 
al desarrollo capitalista 20,se manifiesta en la industria de la cultura universitaria 
de manera global,no siendo la excepción.la instancia de formación (capacitación) 
de TAU,s, misma que comienza a cobrar un papel relevarte para llevar a efecto el 
plan "modernizador". 

Los "Centros 21 de Formación" de TAU,s sustituyeron al Posgrado 
en la formación de cuadros universitarios del decadente modelo napoleónico.Ellos 
tienen como tarea fundamental, tanto la formación, leáse adiestramiento de 
cuadros noveles.para ajustarlos a la estructura tecnocrática emergente; así como 

(20) Cf ................... W-.M.:"u E11c& .. •.0pu1 Cit.;en lnlrodücci6n;Pog1.12·18;aoln lodo en lo Nlativo 111 conceplo de 
'l1ICionlllidlld de eóllculo' y lu impliccione1 - tiene en el de- del Cllpilllli1mo y la oocioclad moderna. · 
(21) "Centroe":inl.......,,con llUlonomla ralativa,aunque conluen con recurma,llCOn6mlcoa y linancieroa,provani9nl .. de la 

admlnil--· 
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la actualización, leáse adecuación técnica y pedagógica.de los trabajadores 
experimentados vía "la profeslonallzaclón" ,al marco de una cada vez más fina 
división técnica y social del trabajo intelectual,consistente con la nueva "Industria 
cultural universitaria". 

La tabla 111 (0) que hace referencia y clasifica la Información, en 
tomo a:"La caracterización de las Instancias universitarias avocadas a la 
for'!laclón de TAU,•", nos revela lo siguiente: 

Que estas dependencias tienen una jerarquía media baja en la 
estructura organizacional de las universidades: 

- Nivel Departamental 43% 
- Nivel de Centro 25% 

Esta concepción, articulada a la nueva organización académica 
(departamental) de las universidades y el ejercicio técnico de la actividad 
académica de los TAU,s facilitó la organización técnica del trabajo intelectual, en 
el marco de la Industria Cultural Universitaria orientada más a la reproducción 
(maquila) 22 de la cultura hegemónica occidental. 

3.5.1.0. "Monto.Asignación y Origen de los Recursos" .. 

La tabla XIII, nos proporciona elementos adicionales que sustentan 
los movimitos tendenciales, en este sentido, ya que nos facilita Información 
relativa a la asignación presupuesta! para el funcionamiento de las instancias de 
formación y capacitación de T AU,s; esto es, nos informa sobre el origen de los 
recursos humanos, materiales y financieros, para llevar a efecto las actividades de 
su competencia. . 

Si bien, en el 77.4% de los casos no existe información amplia y 
precisa en tomo a los recursos, en el restante 26% podemos observar una 
distribución y uso de recursos como en otros ámbitos del aparato productivo.De 
este pequeño sector de la muestra podemos obtener un panorama más o menos 
elocuente. 

(22) º1118qullll In--·:...- como NjJR>ducclón Krilica del ponumlento,=-tumin• y vllk><H de occldonle,con 
ml<u a """"'-' IU '-"""111 y domlnllCión,lmllo matlMI como econ6mica a ldool6gica'.EI concaplo 11 luel1a,pero dibuja 

ci.r-11 .. ._de loo mMllroe en loo pal111 -tidoo,en el IMICO de un r6glmen naocolonlal. 
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3.5.1.1. "En tomo a los Recursos Humanos". 

"Las Instancias de formación de TAU,s" reportan los siguientes 
datos, en relación con su •recursos humanos" propios: 

Rango Frecuencia Etapa 

1-5 en promedio 4 instituciones 1•y 21 

6-10 . 3 11 y 21 

11-20 . 5 11 y 211 

21-30 . 2 31 

31-40 . 3 21 y31 

Normalmente dependientes.estas insatancias,de las Secretarias 
Generales de las Universidades.limitaron normalmente su autonomía en términos 
de planes y programas.orientación y contenidos; aunque los recursos llegaron a 
ser abundantes en principio. 

Este tipo de Instancias universitarias fueron cobrando carta de 
naturalización a partir del proceso modernizador, tomando diferentes 
"designaciones" o nominaciones.que hoy resultan más o menos comunes: 

- Educación continua (35.80%) 
- Superación (19.65%) 
-Asesoría (14.32%) 

Total 69. 77% 

El 30.23% restante, tienen las más variadas asignaciones, siempre 
referentes a los aspectos de formación o capacitación. 

Así tenemos que a las universidades con una estructura tradicional, 
se sobrepuso la nueva estructura acorde con la modernidad y la demanda de 
formación de TAU,s; mientras que las universidades con una estructura 
departamental "moderna" incluían estas Instancias de formación de cuadros.como 
parte orgánica de los requerimientos institucionales, llevando a un segundo 
término los posgrados, como medios de promoción de los mismos. 

Para corroborar lo anterior conviene.de nuevo, revisar el cuadro IX, 
en donde podemos casi equiparar el término "modemizar",con hacer más técnica 
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la labor de TAU. Para ello los objetivos generales, orientados a la elevación del 
nivel académico de los TAU, s, se asocia directamente con la actualización 
disciplinaria y metodológica, etc. Todo lo anterior fue armado desde una 
concepción racional - tecnocrática, y desde el punto de vista teórico, como el que 
se deriva de la tabla XII, ya antes analizada.en donde se observa una marcada 
inclinación inicial (54%),de la mayoría de las instituciones por la tecnología 
educativa 23. 

Ahora bien, es conveniente aclarar que estas instituciones con 
recursos propios para la formación, son aquellas ubicadas en las zonas 
metropolitanas, como Guadalajara, Monterrey u otras.Así como aquellas 
seleccionadas por la ANUIES o SEP para fungir como Centro Regional, con 
capacidad para atender a las demás instituciones en su zona de influencia. 

En la mayoría de los casos, los recursos humanos propios de los 
Centros de Formación, además de no ser abundantes, cumplían funciones de 
"formador de formadores". Así la mayorfa de los "recursos humanos" son de 
origen interno 24 en el 46% de los casos de la muestra,frente al "13% de origen 
externo, de otras instituciones de educación superior y el 8.4%, también exterior 
pero de centros especializados en la formación de TAU,s. 

"La formación de TAU,s" 25 como tal constituye otra de las 
formas derivadas de la división técnica del trabajo inte!ectual surgida o, más bien, 
acentúada por el proceso modernizador y constitución de la nueva industria de la 
cultura universitaria. 

3.5.1.2. "Los Recursos Materiales para la Formación". 

A diferencia de los "recursos humanos", que aunque escasos para la 
mayoría de las instancias de formación y capacitación de TAU,s, fueron más o 
menos constantes, en virtud de surgir de los mismos cuadros magisteriales;por el 
contrario los recursos materiales, para dichas instancias resultan aún más 
escasos y quizás prácticamente nulos, en algunos casos. 

(23) SI blen,como he ..- ya.1>111'• loa 80,i la l9cnologla educativa.como marco leórico,puó a aogundo .. rmino,con un 
32%;mientru que la concepci6n eclictica alclonzó el 34%;aumando enn ambaa 66%,lrent. a una "perapectiva crllica" ,dibll. 
(24) "Origen ln19mo".Eato ea,..-- de enn loa TAU,a de la mioma lnatilución,que hubieaen tornado lllg~n curoo en 

- IES o •cantroa de lnftuenc:ia 19gional o nacional".Cfr .•••••••••• Oocumento de trabajo del "Foro Nacional - Formacl6n 

•-un1wra1-·. 
(25) Como "Fonnllclón de Fonnadcna" ,Hla ••peci81idold ._ en el ..,.,.,., de la ceda vez mú fina divlaión del trabajo 

lnlelectu8l; ••• c1r ...... •0ocumen11111 a-:Cong- Nac- de 1n-llg8ckln EdUCllllva";Vol.l:Paga.147· 
226;Mixico,111111:en Ponencia:"Formllckln de Tr..,.._ ,_a la Educeción•. 
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Como en el análisis anterior de la muestra, el 62% no reporta datos 
al respecto ; sin embargo un 14% manifiesta contar con recursos abundantes 
26,sobre todo durante la 1• etapa y el 16% manifiesta contar con pocos o escasos 
recursos. 

Lo que sucede con los "recursos humanos",se refleja también en los 
"recursos materiales• ,en virtud de que quienes reportan abundantes bienes 
muebles o Inmuebles, son los "centros de formación y capacitación", que tienen 
una ubicación, en las áreas metropolitanas o centro regionales de Influencia o 
Instancias nacionales de formación de TAU,s. En los centros de las demás 
instituciones, los recursos empleados, bienes muebles e Inmuebles, son los 
mismos con que cuenta la universidad.Ahora bien, conviene destacar, que 
aunque con pocos recursos, los centros de formación de TAU,s eran Instancias 
diferenciadas en el plan organizativo, de la institución universitaria con funciones y 
tareas concretas para la formación de los cuadros universitarios. 

3.5.1.3. "Los Apoyos Financieros y su Origen". 

Algo similar acontece con los recursos financieros, en donde el 52% 
tampoco reporta o "especifica nada". 

La imposibilidad de reportar con mayor P.recisión,en lo concerniente 
a los recursos financieros.se debe al hecho de estar.los centros o departamentos 
de formación, subsumidos en una instancia superior, de tal forma les impidia 
manejar presupuestos propios y de manera autónoma. 

Solamente el 14% de la muestra reporta "algunos" recursos 
financieros, durante las 3 primeras etapas, cuya procedencia es interna.El 18% 
proporciona referencia de abundantes recursos de procedencia externa, 
normalmente de instituciones públicas de educación y el 5.3% de instituciones de 
educación superior, como apoyo interinstitucional. 

La totalidad de las instituciones con abundantes recursos, son 
centros "multlpllcadorea" 27 de formación de TAU,s, que extendieron su 

(26) Con - no ._- - 181o1,1ino a lrav6e dll ~ del tipo de activ-• que '-" un "*''° 
- de rwcurllOl,de lodo tipo,para IU ln1lrumlntación .... Clr ............ •-la de la IES",en loo docunwnlol bue 
clelForoNacional. 
(27) Cf ................... SEP/ANUIES:"Progr-lntogral porael Deemollo de 11 Ed-16n lluperlor":México,11188;Pag1.135-
136 ...... "Multiplicador aa aque oonlro,- al CISE,CLATES o loo oonlroa rwglonale1,que lonnan cuadroo para Lll ln-
-1 de "fonnación de TAU,1". . 
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influencia sobre otros centros o departamentos de formación de las universidades 
de los estados. 

3.5.2.0. "Estructura Orgánica de Formación de TAU,s". 

Finalmente, la Tabla XIII nos proporciona datos generales, que 
precisan datos.también generales.en donde se puede constatar que el 76% ha 
contado o cuenta con alguna estructura orgánica para formación de TAU,s;de los 
cuales el 39% cuentan con equipos "integrados", permanentes, dedicados a la 
formación de cuadros universitarios y un 37% 28 no tiene una estructura única, 
sino diversas instancias que organizan eventos de formación 
esporádicamente;además de que por períodos han contado con centros o 
departamentos con actividades centralizadas de esta naturaleza, sin que exista 
una instancia coordinadora de tales eventos. El 24% restante, de la muestra.no 
reporta contar con instancias típicas de formación. 

Este hecho confirma el presupuesto de que existe una tendencia a 
la intitucionalización, en el marco del proceso modernizador y constitución de la 
industria cultural (sistema de educación superior) de donde se deriva un Plan 
Nacional de Formación de TAU,s 29;y sus características, no hace sino ratificar 
esta tendencia general, de una dominación tecnocrá!ica y racional en términos 
efectivistas y productivistas de la formación de los "recursos humanos". 

3.5.2.1. "Programas de Formación y sus Destinatarios". 

En ese sentido podemos empezar por analizar e interpretar la 
taxonomía referida a los "destinatarios" de los programas de formación de TAU,s 
de las instituciones de la muestra: 

a).- Profesores Nivel Superior 34% 

(28) Ealo H el caao de la mayoria de lea IES de loa Eotadol de la Flepública.axc.pclón hacha de loa Centroa Rag-1,qua 
hM - el -' de multiplicadore1 ... Cfr .. Sinchez Sooa,Ma. Elanlo,Ma. del c.nn.n C. et .i.:•Farmaol6n 'f Ac~ 
da ..._ dal Colegio da --·.;-.1ll85; .. 6'nchaz Aocona,Jorga:"lola~la da la E,_,._ 
u-.ia.un enfDqll9 lnlonllolpnn.lo.La ... ....- da CISE".; 1111 - Educallvoo.No. Extr-nario.CISE· 
UNAM,Mbico,111711. 
(211) ct ........ SEP/ANUIES:"Pragr- lntogr.i pwa el Dourrollo da la Educ8cl6n luparlor".;México,11188;Pag1.134· 
135.; ............... Pachec:o-z,T ... u:"E-ntoa pw• una PropuMtada Formacl6n da -ne-1111.i C-po da 
la Eduoacl6n 1111 Un-Públ- Ea-•;an Ravlota da la Educación Suparior,Enaro-marzo da 11187 da la 
ANUIES;México;Pago.7•-88. 
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(exclusivamente) 
b).- Profesores Nivel Medio Superior 5% 
(exclusivamente) 

c).- Profesores ambos niveles 39% 
d).- Profesores y alumnos 9% 
e).- Investigadores (de la Educación) 13% 30 
f).- Difusores de la Cultura 0% 

Total 100% 

Conviene destacar que si bien en las instituciones de educación 
superior normalmente los TAU,s desarrollan tres tareas 
sustantivas:docencia,investigación y difusión de la cultura.en principio existe un 
desbalance notable ,ya que el peso mayor y los cambios fundamentales se 
produjeron a nivel de la educación(o Docencia), destacando en la formación de 
profesores(87%);seguida de la investigación (13%),que aunque sea 
i:narginalmente cuenta con programas, a diferencia de difusión que no cuenta con 
ninguno (0%). 

Sin embargo, esto no niega la acentuada división técnico-social del 
trabajo intelectual y el papel de las instancias de formación o capacitación en la 
calificación de la fuerza de trabajo académico, para dichas tareas, la docencia e 
investigación, como en el ámbito del comercio o la industria,de manera 
tecnocrática y eficientista, además de masiva. 

3.5.2.2. "La Organización de los Eventos Académicos". 

La misma tabla XIV nos proporciona información sobre "requisitos 
de Ingresos", en donde podemos constatar que solamente el 18% de las 
instituciones de la muestra establecen criterios en algunos de estos puntos, el 
cual coincide en la tabla XII, en donde, también el 18% cuenta con recursos y una 
organización definida;esto es,se trata probablemente de este sector, que cumple 
la función de "multiplicador'. El 80% restante de las IES de la muestra no 
especifican algún tipo de requisitos y esto pudiera intepretarse, como la 

(30) P.:heco Mendez.T.: ... ·o-CIL ":P11g. 77;1a ~ha aido y continúa por la miama vla;el fonnar lnvealigmdcna pera 
la edUC8Ción en -"' u orlan- a loa .,.-mu de enHllclza 11p<Wndizeje,qua. pera el ealudio de una diclplina an 
perticular. 
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necesidad, que han tenido los centros de formación de TAU,s, de abrir los cursos 
o programas de formación a quienes tengan interés, ante la "imposibilidad de 
obligar" 31 para el caso. 

Los programas de formación de TAU,s normalmente han 
presupuesto un cierto tipo de reconocimiento, con valor ad curriculum, en la 
mayoría de los casos. Sin embargo el 72% en el caso de nuestra muestra no 
especifica, aunque puede suponerse un "oficio institucional" de reconocimiento. El 
14% dijo otorgar un diploma y el 7% algún grado; restando otro 7% que no nos 
proporciona indicios que hagan suponer uno u otro. 

3.5.3.0. "Los Apoyos lnterinstitucionales para la Formación". 

Ahora bien, la modernidad presupuso abundancia de recursos para 
orientar el cambio, tanto de origen interno como externo. Sin embargo la tabla XIV 
sólo nos proporciona datos generales sobre las instituciones que proporciona una 
mayor cantidad de recursos, tanto humanos, como materiales o financieros. 

Así tenemos que la UNAM es referida como la institución que ofreció 
mayores apoyos externos, con un 67% 32 lo que habla de su influencia política e 
ideológica sobre otros centros o departamentos de formación de TAU,s en el país. 

En segundo lugar, se considera a la SEP como fuente de apoyo 
exterior, por un 36% de la IES, sobre todo financiero y en menor proporción 

logístico.La ANUIES ocupa el tercer lugar;más con apoyo financiero y en menor 
proporción con apoyo logístico, según las IES con un 29%.Le sigue el IPN, con 
9% y el CONACYT con 5% del total de la muestra 33. 

Esto demuestra que el proyecto de modernidad estuvo 
orientado,polftica e ideológicamente por la UNAM y la ANUIES, con el apoyo 
financiero de la SEP y otras instituciones, en menor proporción.El impulso a la 
formación de TAU,s por estas instituciones destaca la importancia de este rubro, 

(31) SI blen,loe CU<IOO de -.en principio,no ion obllgalarioo i-a loo,,,.,.,_ dol pero.....i ..-.:0,•• hcuenl8 

- M utlllcen cierto tipode-•moo do Pf91i6n o coerción mú o - v-.A- 1111MC1111i1mo mú IOCO<riclo •• 
111 dol e1ttmulo. 
(32) Conv-deltac.r-11105% de e1lol cuoa fue opoyedo mú - .-con •recurooe h<lmonoo" y 161o en cuoo muy 
e1pec:flicoa con l9CU<IOI finonc:fon>o o logf11icoa ..................... Clr.:C..-mo do Trllbejo:"Foro NlcloMl ..... 1117". 

(33) Conv- """""'que la"""""'""•• 1uperior el 100% do Htu ln1tituclone1 en virtud do haber c:tt.do 2 6 mú 
cuoa ...... Clr •••••• Documenlol dol multicitedo:"Foro NecloMI • Formllcl6n .•••••• ",Méxlco, 11187. 
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sobre todo en el marco de la modernidad y de la constitución del Sistema 
Nacional de Universidades, como Industria de la Cultural de Occidente. 

La tabla XIX finalmente plasma la tendecia a mediano plazo, 
dejando claro el proyecto tecnocrático en lo que a formación y capacitación de 
TAU,s se refiere, teniendo como escenario común la crisis económico-financiero 
del sistema de educación superior (industria cultural). En ninguno de los aspectos 
señalados: teórico-metodológicos, curriculares,organizacionales, destinarios o 
económicos.se puede prever un cambio hacia otro tipo de modalidades, o de 
Influencia critica.Se presupone continuidad en formación de cuadros académicos 
funcionales al sistema, de TAU,s para una división cada vez más precisa del 
trabajo Intelectual. 

3.6.0.0. "La Planeaclón de la Educación Superior y la Formación de TAU,s". 

Uno de los rostros del proceso de "modernización" de las 
instituciones de educación superior, fue la planeaclón, como producto de la 
explosión de la matricula y el necesario ajuste a los requerimientos del aparato 
productivo.La planeación como racionalidad del discurso tecnocrático, como lo 
hemos podido constatar en el primer capítulo de esta tesis. 

La planeación a corto y mediano plazos de las diversas tareas 
sustantivas de las universidades, facilitó la constitución de la industria cultural, al 
consolidarse el Sistema Nacional de Universidades, de tal manera que la 
formación de TAU,s no fue la excepción dados los requerimientos futuros, en 
materia de recursos humanos, para las IES. 

Se partió del presupuesto de la predictibilidad institucional y de la 
pertinencia de un eje central racional capaz de prever los diversos factores de sus 
procesos; lo que dió legitimidad y sustentó a la tecnocracia en ascenso para 
impulsar este proyecto de modernidad 34.Propuesta alterna como freno al 

(34) ~ .......... --........ l*fMl*lltq•loe ..... pertllirlcoe•Mln obl ............. ;...fllnol6n11e 
IM 1911-- del -- mundlml clomlll8do por i. ,..-i.• ........ Evidenloment. la planMclón,J*S lu 
metnlpoli1,tione un Hntido conHCUent. con 1u praceoo ele ••l*lllón ec:an6mica.Y qum - •la ,,...,ldlld ele expenelón 
clelcepltel. 
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llamado:"dlspendlo Irracional, de los países en desarrollo",entre los que se 
encuentra México. Esta ideología pretende, en apariencia, substituir "el gasto 
Irracional de recursos" por una forma planificada y organizada racionalmente 
para, según esto, optimizar recursos y aprovechar la riqueza existente. 

Esta lógica presupone la existencia de recursos si no ilimitados, por 
lo menos abundantes que estén siendo desperdiciados y que, de ser bien 
administrados en forma racional.pueden cubrir o satisfacer las necesidades tanto 
sociales como institucionales. 

Se evidencia pues, que este discurso, tiene un mensaje implícito y 
especifico para los países periféricos, ya que en la medida en que se optimice el 
uso de los recursos, se puede con poco sostener a muchos y atender múltiples 
necesidades. De lo contrario el descontento se manifestaría inevitablemente. Por 
otra parte se culpa de las carencias.al uso irracional y dispendioso de los 
bienes.por parte de los gobiernos locales;y no a la escasez, producto de la 
exacción de la riqueza por parte de las metrópolis. 

La planeación, como expresión de modernidad en el espacio de la 
"industria cultural" se orienta a optimizar la producción, distribución y consumo de 
la cultura de ccidente, en todos los ámbitos de la sociedad. De tal manera que la 
formación y capacitación de TAU,s no constituye la excepción, en la medida en 
que se pretende planificar la formación de cuadros, op\imizando el uso de tiempo, 
espacio, recursos didácticos, y demás recursos institucionales. 

3.6.1.0. "Los Planes de Formación de las IES". 

Como muestra de esta tendencia en los programas de formación de 
TAU,s podemos recurrir a la tabla VIII, que nos presenta tres circunstancias 
diversas, clasificadas como "generadoras de los programas" de formación de 
TAU,s. En primer lugar, el 34% de las instituciones sustenta el origen de los 
programas de formación de TAU,s, en un "diagnóstico" institucional y en lo 
consecuente "reestructuración" de los planes y programas universitarios.Esto es 
la planeación interna como producto de una evaluación diagnóstica se expande a 
un buen número de instituciones de educación superior en el marco de la 
modernidad y de la creciente tendencia racional-tecnocrática. 

En segundo lugar, el 21% de las IES fundamenta sus planes y 
programas de formación en un proyecto mayor el "1 .1 del PRONAES" 
denominado:"Plan Nacional de Formación de Profesores (PNFP)" de la ANUIES 
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en relación con el Sistema Nacional de Universidades; lo que da cuenta de esta 
tendencia planificadora y racionallzadora de este nivel educativo. Y en tercer lugar 
35 el 18% de las IES ubica el origen de sus programas en una reorientación de 
los planes de formación ya existentes. 

En general, a partir de los 70,s se da una recomposición, hacia la 
modernidad, del proyecto del estado sobre las IES y de la educación superior en 
lo general 36.La tabla XI nos revela el proceso de expansión de los programas de 
formación de TAU,s. En términos generales podemos afirmar que le 75% de la 
muestra incursionó en la nueva modalidad de formación de TAU,s entre 1970-78 y 
el 55% restante entre 1982-87, lo que nos dará idea del impacto modernizador en 
el Sistema Nacional de Universidades.De manera puntual de la tabla XI se deriva 
que: entre 70-72 solamente 12 (21.5%) de las IES se encontraban en una 1!! 
etapa y 4 (7%) IES de la muestra pasaban a una 2!! etapa. 

Para el período 79-81 el 30% de las IES entraban en un 22 período 
sumando 58% en esta etapa;y de 82 a 87 ya el 77%,esto es 43 instituciones de la 
muestra.habían alcanzado una 39 etapa 37. 

Sintetizando, puedo afirmar que la multiplicación de planes y 
programas de formación de TAU,s tiene una tendencia creciente muy acelerada.al 
pasar entre 70 y 72,de 16 instituciones con estos programas en una primera y 
segunda etapas.a 45 instituciones de las 56 entre Sf? y 87, en una 1•, 2 11 , 31 y 
hasta cuarta etapa.Esto es, a fines de los 70,s, y principios de la década de los 
ochentas se produce una explosión y multiplicación de este tipo de programas en 
la mayoría de las IES, con miras a consolidar el plan "profeslonallzaclón" de los 
TAU,s, en el marco de la nueva industria cultural universitaria (sistema nacional 
de universidades). 

La planeación, a través de los presupuestos por programas; la 
institucionalización de los Centros de Planeación (Coplan,Coplade) va 
"racionalizando" todas las actividades universitarias, y la formación de TAU,s, no 
fue la excepción, hasta precisar como en la tabla Xlll:los "recursos humanos";los 

(35) Eo irnportllnlo doo-q .. el 27% reotM•,no da cuonla do 111111 "lundameni.ci6n concreta' do ouo planeo y progromu 
do - ..... Cfr ... - do lu Unldoroid.idoo do loo ooi.doo:on C-..0 do Trobejo dol 'Foro - ..... 1197". 
(36) Cl ..... lng. Vlctor BtllVo Ahuja,(S.C..tario de EdllCllClón Públlca):'P-• Pronu- oon Motivo do le Entnp dol 

Eetudlo E--por le ANUIES en - e le - on loe Clctoe do Educ.cl6n llodle y Buperlor'.;México,Mayo 
de 11173;on Revlote de la E-Superior.Vol. ll,No.2;Abril.¡unial11173;Pogo.83-88. 
(37) la expliceción de eote ""*""i. conlrlldic:cl6n rlldica,on primer linnino,en q .. la In-~ por lao 
IES,no H unilorme y,on ugunclo 16rmino,- lu elapao vmrl11n on wnplitud lernporol.Lo - """' unoo oo la primora 
etepa,pon olroo eo lllmbién le oegunda y hule 111111 -a.Por otra powte,lu peroonu - popordoneron la lnfonnllCión,no 
Mmoariemente han~ de lu cliv.,... elapao y ••lo da,div.,... lnlofprelllcionoo. 
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recursos materiales;los recursos financieros y la estructura orgánica que aunque, 
como hemos podido observar, fue una información,con frecuencia "no 
especificada";sin embargo implica todo un proceso racional -tecnocrático, propio 
del proyecto planificador, "modernizador", racionalizador,del estado sobre la 
educación superior, concebida como sistema.como industria cultural, al servicio 
de occidente. 

3.6.2.0. "Las Caracterlsticas de los Programas de Formación". 

Esta misma racionalidad tecno-burocrática se observa en la tabla 
XIV,en donde, de los programas se desprende una concepción programática y 
técnica. En esta tabla XIV se caracterizan los programas de formación de TAU,s 
definiendo: 

- Destinatarios. 
- Requisitos: de ingreso, permanencia y egreso. 
- Tipo de reconocimiento. 

-Internos. 
- Apoyos financieros: 

-Externos. 

Todos ellos constituyen rubros fundamentales para la planeación a 
mediano y corto plazo.Conviene advertir y reiterar que la sistematicidad en todo 
caso, es un hecho más bien tendencia!, cada vez con más arraigo. 

Para corroborar esta afirmación, como elemento tendencia!, de la 
"modernización" de las IES, la tabla XVI que clasfica el tipo o los reportes de 
"Información estadística" sobre los cursos de formación de TAU,s, tenemos los 
siguientes: 

- El 70% de las IES si proporciónaron algún tipo de información 
estaditica. 

- El 45% de las IES, lo hizo globalmente,(esto es, en forma no 
especifica). 

- El 25% lo hizo detalladamente 38. 

(38) En ninguno do loe cuoe,loe - - oontinuoa y ala-.plonomenle con-• y complaloa;ain embwgo noa 
penni!9 prever mlguna toandonc:ia general y eale ea el velar do eatoa datoa,,,_le - daa-.qua el 30% reatanle,no 
proporciona dalo llguno el reapecto ........... Clr ......... c.-.noa do Tl'llbejo:"Foro - ......... 1197";M6xlco,Sen 
Jerdnlmo,11187. 



97 

Lo que confirma esta tendencia tecnocrática-racional, orientada a 
mantener controles y registros cuantitativos que sustentan la eficiencia y utilidad 
de los mismos en función de los planes institucionales. Por otra parte, el dato 
estadístico permite calcular y prever ciertas tendencias generales del 
comportamiento de tos participantes en tos cursos de formación de TAU,s; de tas 
tendencias institucionales y de los requerimientos en términos de recursos, 
materiales, financieros, espacios, apoyos etc. 

Finalmente podemos recurrir a ta tabla XIX una vez más, para poder 
fundar nuestra percepción a cerca de este carácter tendencia! de ta estrategia 
tecnocrática planificadora que se origina en tos 70,s y que para fines de 87 esta 
planteando transformaciones y ajustes que permitan consolidar ta Industria 
Cultural. 

3.6.3.0. "Previsiones Institucionales a Mediano Plazo". 

Un 80% de tas Instituciones de Educación Superior se propone 
modificaciones o transformaciones acordes con tos planes de modemización 
institucional, en concreto, en lo relativo a tos planes y programas de formación y 
capacitación de TAU,s.La planeación institucional está orientada a tecnificar el 
trabajo académico, a hacerlo más eficiente, uniforme, esto es, se pretende 
"profesionalizar" al TAU. 

Ahora bien, debe de quedar claro que esta es la tendencia general y 
que los esfuerzos tecnocrátizantes, si por una parte se van imponiendo, por otra, 
esto no se logra fácilmente, en virtud de un notable monto de resistencias 39 más 
bien de carácter cultural. 

Así tenemos que evidentemente no podemos contemplar un plan 
sumamente afinado y organizado, sobre todo en su Instrumentación. Se ha podido 
observar, con frecuencia la carencia de registros, sobre los cursos de formación 
de TAU,s, del número de participantes, de estadísticas confiables, de continuidad 
y sistematicidad; sin embargo, to que se trata de demostrar aquí es la 
tendencialidad de un proceso institucional. 

Nadie puede dejar de atisbar et movimiento racionatizador a partir de 
una institución universitaria a nivel nacional, anárquica al principio;pero que a 

(311) Bonfil B.G.:"Méxlco Protundo.Una olvtllzecl6n nepda";CNCA Y Grijalbo,México,1ggQ;Pt1111.244-247 y 271· 
273;r.nblin u ~ con1ultar, .................... Garcfa C.G.:"Cullur• Hlbr-.E•ll'llllli.. I*'• enll'• y ullr ele .. 

-ldad";CNCA y Grijalbo,M6xico,1gg();Pt1111.47-411. 
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partir de 65-70 se comienza a organizar un sistema de educación superior con 
planes y programas inmediatos, y con metas a plazo perentario,que pretenden a 
su vez una mayor organización y racionalidad 40 hacia su interior, hacia las 
funciones que le competen, cada vez con una mayor claridad de:la docencia, la 
investigación y difusión de la cultura. 

3.6.4.0. "Contradicciones que se Derivaron de esta Concepción". 

Entre otras contradicciones, en los planes de formación y 
capacitación de TAU,s, está el hecho de haber dado un gran impulso a la 
formación o "profeclonallzaclón" del "profesor universitario" ,marginando a 
investigadores y difusores culturales. Así, el profesor, fue reducido a un espacio 
bien definido y específico 41 que más que privilegiarla, le ha limitado y restringido 
a un campo, muy fértil, si se combina con otras tareas (investigación, difusión), 
pero muy árida si se le restringe a una aula en la que ha de administrar la 
reproducción ampliada de un conocimiento que nos anclará a la cultura occidental 
y nos articula de manera mecánica a su espacio de dominación económico
cultural. 

La planeación en materia de formación de TAU,s estuvo claramente 
oriertada a consolidar la Industria Cultural Universi.taria a formar un ejército 
laboral, eficiente.como "intelligenlia" de la cultura occidental, hegemónica. 

3.7.0.0. "Políticas Nacionales de Formación y Actuallzaclón de TAU,s". 

Los datos enlizados nos permiten continuar ahondando en otros 
aspectos derivados de la conformación del Sistema Nacional de Universidades.La 
incipiente constitución de Industria Cultural a nivel superior, capaz de contar con 
cuadros académicos "ad hoc" que facilitasen consolidar la racionalidad de sus 

(40) -- en ltrmlnos mú cuantitativoa,ounque tam- cuolitativoa,.i "'8- una mayor 
pocluctivid8ddel TAU,con..,... mia o menoo definldaa:p<Ole1or,invealigodor,dilu1or,..tmini1-y gobierno. 

(41) Cf ....... Plldilla,A.A.:'Una PNci.16n c-pllllll ...... Fonnaclón ... Pr-' FonMcl6n ... Tr-.i
.ac.Mm-u..-....•;en An.iH,Revi1ta del Oepto. de-· SoclM1;Vol. l;UAM·X,M6xic:o,11185. 
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tareas y funciones.para articular todo el aparato cultural,a las necesidades de 
homologación con el aparato productivo dependiente.y funcionalizarlo a su vez a 
las condiciones del mercado occidental. 

En este punto habremos pues, de analizar las políticas que 
derivaron de los problemas y "necesidades" que se hicieron patentes en sendos 
diagnósticos institucionales, que con un carácter nacional se concretaron en 
reuniones de la ANUIES. 

Estos "problemas• y 'necesidades• diagnosticados facilitaron la 
generación de estrategias de reorganización o reformas institucionales entre las 
que se incluyó la 'Formación y Capacitación de TAU,s' 42 como una prioridad 
para el cambio o más bien "modemización",de las IES,y tecnocratización de la 
educación superior. 

De aquí se derivaron políticas nacionales impulsadas por la 
ANUIES, UNAM y SEP, fundamentalmente con miras homólogar los planes y 
programas de formación de TAU,s a nivel nacional.En muchos casos, el 
diagnóstico, se efectuó con recursos propios, pero en algunos casos recibió 
apoyo de otras IES o de la ANUIES. Pero en todos los casos fue un derivado de 
los acuerdos de los rectores, en las reuniones de la ANUIES.Dichos diagnósticos 
facilitaron la formulación del PRONAES primero.y el PROIDES, después, en 
donde se incluyeron como programas relevantes, la fQrmación y capacitación del 
TAU,s a través del Programa Nacional de Formación de Profesores. 

3.7.1.0. "El Fundamento de las Políticas de Formación". 

Es en este contexto que podemos recurrir a la clasificación derivada 

de la tabla IV (o) que concentra los diversos criterios o motivos que justificaron los 
programas de formación de TAU,s en las IES.Así tenemos primero la taxonomía 
de los "problema• méa relevantes" ,de donde, por orden de frecuencia se irán 
exponiendo en este punto. 

Prlmero:"La baja eficiencia termlnal,asoclada a la pertinencia de 
elevar la calidad académica". -

Este problema, el número uno, de la dramática caída del nivel 
académico, aparece como una constante, en prácticamente el 100% de la IES, 

(.i!) S. debe - que con ~· H hace 19ferenc:ia 11 pi... "'1ico do - do pn>le10rt11 novele• y con 
".....-118cl6n" a la actualiz..:ión ltcnico-pedag6gica do loa p19fe10rt1a con lllguna o mucha experiencia magiaterial.En ••lo 
.,.._.la rMYori•do los trabejoa p<8Hntadoa en el:"Foro- de F··-·-·';Mixico,1987. 
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derivada de un alto nivel de rep~obaclón-deserción o de una muy pobre calidad 
académica que se deriva de criterios comparativos mínimos. 

Esta, continúa slendo,a veinte años de distancia la preocupación 
que continúa vigente en la mayoría de las instituciones de educación superior del 
país. Para ese entonces 1965-70,este hecho propició, entre otras, una política 
definida de "formación y capacitación" de TAU's. 

Segundo:"Otro problema que vino a fortalecer esta polítlca fue 
el gran nllmero de "profesores noveles" que ae Integraron a la planta 
académica como TAU'a";y que en consecuencia.contaban con poca experiencia 
docente.y poca o nula formación tecno-pedagóglca para ejercer sus funciones 
diferenciales en la incipiente industria cultural universitaria.Este problema fue otra 
constante de un buen nlJmero de IES, casi el 100% también sufrieron las 
consecuencias de la expansión de la matrícula sobre todo a partir de los 70,s. 

Tercero: "El siguiente problema més relevante fue el 
"desarrollo lnstltuclonal";esto es, no solamente la expansión de la matrícula 
sino también la diferenciación 43 de las actividades sustantivas de las 
universidades.impulsaron estas polrtlcas,para lo que se "requirió" de una 
organización más racional de las tareas de los académicos. 

Este desarrollo institucional se tradujo, también en la mayoría de los 
casos, en "Planes Indicativos de Desarrollo lnstituci<?nal" en donde se incluyó, 
invariablemente la "Formación de TAU's" como programa prioritario, tanto a nivel 
intemo,institucional y como una política nacional derivada de un acuerdo de la 
mayoría si no es que la totalidad de las IES. 

3.7.1.1. "Detección de Necesidades de las IES". 

En seguida,como parte del diagnóstico general podemos 
ennumerar,las "necesidades detectadas",en orden de importancia:"Prlmero 
tenemos la necesidad de "elevar el nivel académico" de las Institución& o 
IES, lo que ae considera asociado al primer problema cltado:"La baja 
eficiencia termlnal";y que derivó como el segundo,en parte de la justificación de 
los planes de formación de TAU's. 

(43) Por ejemplo,olgunu unlveroldmo1 de loo Ht8doa,-mú de 1or en principio,"MC .. i.. 1111,.-",H fomNlliHron 
llClldimiclirNnle y comenzaron a ...rozor inv•1tigacione1 mú 1i1tem4llicu • impul1aron la ditu116n de la cultura.. 
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En segundo lugar, tenemos:"La profeslonallzaclón" 44, como 
una necesidad, algo recurrente, en la fundamentación de los programas de 
formación y que como sabemos, constituyó el eje del discurso oficial en este 
sentido, pero desde una perspectiva más bien acrltica sin que por otra parte 
llegase a ser, un "marco teórico" muy prollfico. 

En el marco de la profesionalización, como hemos podido 
constatar.se orientó la formación de TAU's, como "intelligentia" y no como 
"intelectuales", ya que deberlan integrarse a la industria cultural en una división 
técnica y social del trabajo intelectual, con la mayor capacidad y eficiencia.de ahí 
que la formación en principio fue más bien tecnocrática,orientada a eficientar su 
labor en el aula y optimizar todo tipo de recursos, entre ellos el tiempo y espacio. 

Profesionalizar era "modernlzar",racionalizar, prever, planificar en 
el marco de la cultura.El tercer lugar lo ocupó la necesidad de "generar 
modelos alternativos de formaclón",ligada a la reforma institucional, hacia la 
modemidad,ya que el sistema del posgrado como formador de los cuadros 
académicos tenía que ser sustituido por una estrategia que pudiese.en menor 
tiempo y a nivel masivo, enfrentar la "explosión demográfica" de maestros jóvenes 
y que proporcionase estrategias técnicas de trabajo en aula y administración de la 
actividad docente. 

En la mayoría de los casos estos model~s altemativos de formación 
de TAU's siguieron siendo complementados por el posgrado.tanto internamente, 
como en otros centros universitarios en el país o el extranjero,(a través de becas 
del Conacyt),teniendo la primera estrategia, prioridad y dominancia sobre el 
posgrado que como hemos señalado.pasó a ocupar un lugar secundario y 
complementario. 

El cuarto lugar lo ocupó la necesidad de:"formar Investigadores 
de la educación", en relación con la enseñanza de la disciplina respectiva.con un 
porcentaje relativamente bajo, el 7.16% del total de la muestra.lo que nos 
proporciona una idea de la poca atención prestada a la formación de profesores, 
en el campo de "la Investigación" ,tanto a profesores noveles, o a aquellos 
profesores con alguna o mucha experiencia en la docencia. 

La centralidad de la docencia y la formación de TAU's en esta tarea 
sustantiva de las IES,en realidad,es consistente con al dominancia de esta 
actividad universitaria frente a las tareas como la investigación y la difusión de la 

(44) Contrario a lo que auponla • Inicio de la lnveatigación,la "prol91lonelizeción",como objelivo,11 bien,tuvo una fuerte 

NCUl!WnCie,. ....... •no fue el-o ru6n ...., .. ., •loe,.._• flMmaclón da TAU.a". 
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cultura que ocupan un espacio mucho menor.Sin embargo.no es explicable que 
tan pocos recursos se dediquen a la formación de Investigadores.ya que .no 
guardan proporción con el monto de los recursos dedicados a esta tarea 
sustantiva.por tratarse de un porcentaje mínlmo;y nulo en el caso de la formación 
de TAU's para el área de difusión de la cultura. 

3.7.2.0. "Impulso Multiplicador de los Programas de Formación,como Política 
General en la Educación Superior•. 

En relación con la tabla VI (O) podemos decir finalmente que es 
notable la óptica y manera de abordar la formación de TAU's entre las IES y las 
instancias promotoras a nivel nacional, aunque ambas son responsables de las 
políticas a nivel nacional.Así la tabla VI (0) nos manifiesta el impulso dado por 
parte de las IES-ANUIES-SEP a la consolidación del "Sistema Nacional de 
Universidades", (industria cultural),a través del programa de formación de TAU's. 

En este pequeño cuadro que sigue, se puede observar el 
incremento notable de programas de las IES, a nivel nacional: 

Fecha de Inicio de Progamas 

Rango Frecuencia % 

-70-72 5 9 
-73-75 9 16 
-76-78 6 11 
-79-81 9 16 
-82-84 10 18 
-85-87 17 30 

Total 56 100 

Entre 1982-87 se da un gran impulso a los programas nacionales 
con base en el PRONAES y los PROIDES;y como puede observarse.a partir de 
1970, se da un crecimiento constante aunque moderado, con excepción del 
período Inicial 76-78, en que se produce una ligera caída, producto quizás del 
cambio sexenal. Esto caracteriza una política definida del estado, con relación a la 
educación superior, para fortalecer a la creciente industria cultural. 
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La tabla VI (1) refleja esta misma política en el sector de la muestra 
constituida por las IES, pudiendose observar dos cuestiones interesantes: 

Prlmero:de 70-72 y quizás los dos últimos años de la década de los 
60,s se da una fuerte centralización de los programas de formación manejados 
por la UNAM 45 y ANUIES, para posteriormente favorecer la 
desconcentración,que producirla una rápida expansión de los centros de 
formación de TAU's,en muchas universidades del interior del país como puede 
observarse en dicha tabla VI (1);con un crecimiento sostenido,excepción hecha de 
dos momentos o períodos bianuales 76-78 y 82-84 en que se producen sendos 
decrementos, probablemente debidos a los períodos de transición sexenal. 

La política de formación.impulsada por los denominados 
"organismos promotores"(CISE,CLATES,etc.),difiere considerablemente 
respecto de aquella impulsada por las !ES.En virtud de que en el bienio 70-72 la 
promoción de programas de las IES es de cero; siendo ésta una constante 
durante los 70,s;para crecer notablemente en participación,en la organización de 
este tipo de programas.a partir del sexenio de Miguel de la Madrid;de 1982 (27%) 
a 1987 (45%), sumando entre ambos un total de 72% en "la promoción de 
programas de formación de TAU's" durante este período que va de (82-87).De 
lo que se puede derivar que existe una tendencia a la desconcentración,muy 
notable.a partir de los 80,s. 

Ello, demuestra una creciente preocupación del estado por la 
formación o "profesionalización" de los cuadros "ad hoc" para la industria cultural 
universitaria que pretende modernizar sus estructuras y funcionamiento, 
adecuándolos a las demandas "modemizantes" también del aparato productivo 
~ . 

3.7.3.0. "Procedencia de las Políticas Universitarias de Formación de TAU,s" 

(45) Cl .............................. Eu11e,Z.O. et Al.:"0- Cit. • ....... ;P11g1.30-33;en CUdemo de Tnibojo del Foro NllC!onm 1obre 

FormllCión de -· Unlv--.... ·A ...... de la Collllll6n de - 1111- de E- y el CenlrO de 
Dldllotloa,qUe pr-- - ... ~ ... , ............. y .. pr-upecl6n por .... ~ --- y 
-..i6n .....wmic. de loe~..,.__,_ ... de la U-..ud AlllillnolM de llW1loo,- de i. 

~--•-Ycl9olr• ... -·-........... ·.;P11g.3. 
(46) El-• ...._ no-... aoln el IMfClldo de hbljo,en virtud de que .. ,,.._ la - lomblin de 

..-oa cumroe !*"la --y el - priY- de la economla,como el -.loa H!Viclol y fu finMzu.E11D -
má - en la medida en que noo ..,.._a loa ll0,1 - en cuenta.el marco nooliberal y aobre lodo,la firma del 
TLC. 
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Estas políticas se derivan en casi el 100% de los casos de los 
niveles más altos de las jerarquías unlversilarias,cuando se trata de la IES y "no 
de las demandas o consultas a loa propios TAU's".Asr tenemos que el 36% de 
planes o programas de formación de TAU's proviene de la iniciativa de las 
Rectorías o Cuerpos Colegiados (máxima autoridad),instancias eminentemente 
académico-legislativas y el 34% de las Secretarlas Generales de las IES, 
instancias más administrativas que académicas; o en todo caso de instituciones 
externas de promoción y apoyo como: SEP (11%); IPN (4%); UNAM (7%); IES 
(2%) y ANUIES (11%) con lo que se demuestra la" vertlcalldad" de las políticas 
de formación de TAU's en función de la modernización de la educación superior. 

Para confirmar lo anterior podemos revisar la tabla VIII (0) en que se 
clasifican los hechos que dieron origen a los programas de acuerdo a las IES y las 
"instancias promotoras". 

"Fundamento u origen del programa" o/o 

1) A partir de un diagnóstico y pian de reestructuración 34 
2) En base al Proyecto 1.1. de (PRONAES) PNFP 21 
3) Por reorientación institucional del Plan de Formación 18 

Total 73 

El restante 27% de la muestra 'no especificó",pero en todo 
caso, "sólo en contadas excepciones se tomó en cuenta el punto de vista de 
los TAU's para preparar los planes y programas de formación o 
actuallzaclón de los mlsmos".Se evidencla,pues, el proyecto de 
"modernización" del estado tecnocrático, sobre la educación superior, para formar 
los cuadros que demanda la nueva clase política gobernante y el sector 
productivo.en proceso de "modemización",lease,proceso de funcionalización del 
aparato productivo a las condiciones del mercado mundial. 

La tabla XI (0) que nos muestra la periodización de actividades de 
formación de TAU's;asf como de los diversos periodos por lo que atraviesan las 
56 instituciones de la muestra.no hace sino corroborar la política general del 
estado tecnocrático, en relación a la formación y capacitación de los mismos.As!, 
tenemos que el 75% de la muestra incursionó en la "formación", con esta 
modalidad de los talleres.entre 1970-78 y el 25% restante lo hizo entre 1982-87; 



cubriendo la gran mayoría 3 etapas;y muy pocas, una cuarta etapa de evolución y 
desarrollo. 
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Las políticas están orientadas a fortalecer el proyecto tecnocrático 
planificador, con miras a racionalizar el empleo de los recursos formados "ad hoc" 
para la incipiente industria cultural. 

3.7.4.0. "Políticas de Organización y Distribución del Gasto". 

Las políticas del manejo y distribución del gasto en relación a los 
programas de formación y capacitación de TAU's a que hace referencia la tabla 
XIII (0),tiene, el mismo carllcter tecnocrátlco que las características técnicas 
derivadas de los programas de formación de los TAU,s, que se codifican en la 
tabla XIV (0). 

Esto es, las políticas generales de formación de TAU's están 
orientadas a la consolidación de este proceso racionalizador-tecnocrático y 
planificador de la nueva Industria Cultural Universitaria emergente, para impulsar 
la difusión de los valores y cultura de Occidente, a la manera de la gran industria 
para la reproducción ampliada de la cultura hegemónica; facilitando de esta 
manera la funcionalización cultural a las demandas del aparato productivo 
dependiente. 

3.8.0.0. "Previsiones a Corto y Mediano Plazos". 

La prospectiva constituye dentro de la planeación, uno de los 
aspectos más relevantes, ya que se pretende prever los posibles escenarios y 
condiciones para contar a futuro con un sano desarrollo institucional a corto y 
mediano plazos.La prospectiva .como momento metodológico de la planeación se 
funda, como hemos señalado en la racionalidad de cálculo tecno-burocrático 47,la 
cual ha estado asociada con la "modernidad". Esta, entendida, para la 

(47) Ea .. lipa de nidonlllidlld accldonllll - H de.- en el ..,.,.,., dal modo de producción c.pitaiiata,llagó a au múlmo 
dupliegue en las palaaa del aoc:Wamo ...i.- - ha enndo en crlala,por aua contrldicclonaa lrl18mU,- la 
• ....__ • .,.._ reaolver y que concluyó con la cencelacl6r1 de un pala como la ax·URSS. 



tecnocracia como la vanguardia del desarrollo civilizado, para nosotros como la 
funcionalización de los países periféricos a las demandas del mercado mundial, a 
fin de alcanzar una cuota marginal. 

Es por ello que la planeación y aún la prospectiva irrumpen sobre la 
Incipiente "industria cultural universitaria" (sistema nacional de universidades) con 
miras a planear la hegemonización de la cultura occidental 48 armonizando el 
aparato productivo y los valores culturales; evitando todo tipo de resistencia y 
facilitando la dominación Imperial.Sin embargo, este sometimiento, aunque ha 
logrado prosperar, no se realiza sin contratiempos (resistencias culturales); de tal 
forma que con frecuencia se traba impidiendo su consumación. 
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En el caso de la formación de TAU's,esto último se evidencia,como 
hemos podido observar.en lagunas en cuanto a registros, controles y planes, así 
como en el aspecto prospectivo que es, no sólo, estrecho sino prácticamente 
nulo.Ahora bien, la prospectiva se deriva necesariamente de un diagnóstico 
institucional y la tabla XVII nos proporciona tales elementos, ya que nos organiza 
y sistematiza la información sobre la "recuperación de experiencias, 
(autoevaluaclón)", que realizaron las IES en relación a los planes y programas de 
formación y capacitación de TAU's. 

3.8.1.0. "Balance y Perspectivas de la Formación". 

En el rubro "Anéllsls de aciertos" tenemos que 18 Universidades 
(32%) hace una revisión global, mientras que el 16% solamente cuenta con un 
análisis detallado. El resto no especifíca; lo que nos permite inferir que debido a 
que las instancias de formación no son autónomas se les dificulta efectuar 
reflexiones consistentes sobre su quehacer. 

Este hecho se hará más notorio, en el punto siguiente: "Anéllsls de 
errores" ya que el 25% lo hace global, el 5% informa detalladamente y el 70%, la 
gran mayoría no especifíca;expresándose claramente una resistencia clara a la 
autocrltica sobre todo cuando se depende de instancias superiores como las 
Rectorías o Secretarías Generales. 

En cuanto al punto siguiente, "Anéllsls de obstáculos" resulta muy 
similar al de "Aclertos",quizás debido a que, de alguna forma proporciona 

('8) Aqul,en el diacuno polllico de 111 educeción 1uperior,detdo el diocurao oficial,H on- ma • 111. ..................... . 
"oullura• oomo aq..iloe _...11mb611c:oe...,po-tructur- e ldlol6glcoe da la --· ••••••.. que en el oentido 
crilico que en el prólogo le he ulgMdo. 
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elementos justificatorios para los errores o diferencias en los programas de 
formación de TAU's.En relación a las formas de "Cómo se enfrentaron" los 
obstáculos, existe una lánguida respuesta.El 72% no especifica, el 23%, lo hace 
globalmente y el 5% con detalles.Y el último punto: "resultados", es muy 
consecuente con el anterior, Indicando el carácter programatrsta y utilitarista de la 
evaluación para beneficiar la imagen institucional, impidiendo todo ello contar con 
elementos sólidos para efectuar un plan prospectivo sólido. 

Asi la tabla XVIII, "Precisión a mediano plazo" nos informa que el 
59% de las instituciones de la muestra manifestaron, "sin precisar", que cuenta 
con alguna previsión a futuro, mientras que el 41 % no especifca.Esto debido en 
parte a la incertidumbre de la IES por la notable reducción de los presupuestos a 
la Educación Superior.Esto nos habla del carácter dependiente y contradictorio de 
las instancias de formación de TAU's, al servicio de los planes de 
"modernización", con miras a contar con un "sistema de educación 
Superior"(industria cultural) acorde al desarrollo dependiente nacional. 

Evidentemente este proceso será aún más claro, en el capítulo 
siguiente, en donde nos detenemos a analizar el caso concreto, de lo que ha sido 
durante 17 años la "Formación de TAU's" en la UAM-Xochimilco: por tratarse de 
una de las instituciones universitarias que forma parte del desarrollo de punta de 
la •modernidad", del periodo "tecnócratico" de los qobiemos "revolucionarios", 
junto con las otras UAM,s, las ENEP,s, los Colegios de Bachilleres y C.C.H,s. 

3.8.2.0. "Durante la Presente Administración:1988-1994". 

Al final de la gestión presidencial de Miguel de la Madrid y siendo 
secretario de educación Miguel Gónzalez Abelar,en el marco de la denominada 

Revolución Educativa.inaugurada por Jesús Reyes Heroles,se produjo a través de 
la Secretaria de Programación y Presupuesto una notable restricción al 
presupuesto de las IES 49,hecho que tuvo un impacto inmediato en los planes de 
Formación de Profesores.Todo lo anterior en virtud de la supuesta ineficiencia con 
que estas instituciones venían funcionando. 

(•11) Cf ...... Cllrplzo,J.:•..-u y Deblllcl8d de 18 UNAM":en - M dealllca la necealdlld de optimizlll' el uao do loa 
º•IClllOI .......,. con que cuenta hoy la univeraldlld".A plll'tir de equl el oatado comienza a dlll' mue1tru de lncapllCided para 
enhntar el gulo de la univeraldlld pública en el p11i1;y con eaplritu neollberol,reduce el apoyo ol 1i1tema naicionol do 

univera-1,por ineficiencia e¡,,__ empleo do loa NCUrlOI. 
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Evidentemente este hecho se fue agudizando hasta la llegada a la 
presidencia de la república de quien fuera el titular de la Secretaria de 
Programación.En donde,como parte del proyecto de adelgazamiento y 
eficientización del aparato público.se lnición un proceso de desmantelamiento de 
las industrias ineficientes.que solamente alimentaban el déficit presupuesta! del 
estado;en todo caso.las IES (como industrias culturales universitarias del estado) 
no han escapado a esta lógica tecnocrátlca 50. 

Como ya he señalado,el plan de modernización de la educación ha 
comenzado a demandar un profesor-investigador más eficientes en ambas 
tareas.De ahí que se hayan multiplicado los planes de formación y 
actualización.vía diplomados.maestrías y doctorados.todos ellos sujetos a 
mecanismos de supervisión y vigilancia de las instancias como el Conacyt,quien 
proporciona los estímulos a aquellos posgrados que se sujetan a los criterios 
tecnocráticos de la administación salinista.En esta tecitura,se quiere formar al 
"nuevo cuadro académlco",teniendo como modelo al "professor" de la 
universidad americana,inglesa o alemana. 

El nuevo perfil es,como habíamos analizado con 
anterioridad, "lntelllgentla" al servicio de occidente.a imagen y semejanza de los 
Intelectuales de los países metropolitanos.Pero ahora se requiere una más 
eficiente reproducción de los modelos.no solamentl:! desde el punto de vista 
académico sino incluso en cuanto a sus aspectos más aparienciales.Su forma de 
vestir.actuar y trabajar.ya que se dice.esto permitirá una mejor competencia con 
los "aliados económicos",Canadá y Estados Unidos. 

Se quiere formar un cuadro, ..... "que hable uno o dos 
ldlomaa,(aobre todo Inglés y francéa),que maneje algunos programas de 
computadora,que tenga una actitud abierta a las Innovaciones tecnológlcas 
y "científicas" ,que se maneje con el apoyo de todos los conceptos 
modernos del "Joven empreaarlo",hébll en el manejo del ussasel y el fax,y 
reallce de la mejor forma sus "papera".Ademés que haga uso de loa 
mecanismos modernos de flnanclamlento,como el dinero de pléstlco,así 
como de las fuentes modernas de Información" 51. 

(50) ...... Cl ..... P.E.F.:"Ley -111 de Educecl6n";Méxlco,19113; ..... ~ --•.on donde el fftmo 
expreumonle - au -~ ,..pecto 111 linenclllmienlo da la educeción bialca y rnedia-búica.convlrtiendola 
en da'8cho da lodo• loo mex-;y guarde ailencio rwopecto da la educeción media ouperior y auperior. 
(51) En eolt punlo tienen la v__.iia lllgunu univara-1 privlldu o ltcnol6glco1,i.mblin priv-.que prel9ndan una 
imllgen emericllnlzllda de ouo cempuo.Ktividedff.• lncluoo planeo y prograrnaa.La UAM.da lao univara-• públicu,ha 
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Esto con la finalidad de que ese "profesor-investigador" se convierta 
en un verdadero modelo del proceso de "modernización" en el aula y en la 
expresión de su propia ideología.Se pretende eliminar en el marco del "liberalismo 
social",leáse neoliberlismo,las viejas posturas crrticas,sobre todo de izquierda.que 
hoy resuenan como de mal gusto en las conciencias de estos nuevos tecnócratas 
del mundo académico universitario.En esta perspectiva.no hay marcha atrás,el 
país debe de caminar hacia "adelante",hacia la integración subalterna a 
occidente. 

Este hecho nos lleva de lleno a la elitización de las instituciones de 
educación superior en el cumplimiento de su .......•....• "muy vieja funclón",aervlr 
de correa de transmisión de la cultura hegemónlca,de la cultura de 
occidente que garantice la dominación neocolonlal de las 
metrópolis" ..........••........... Se desalienta paralelamente cualquier programa que 
esté orientado a la toma de conciencia o a la reflexión crítica sobre el quehacer 
académico de las universidades,en especial si están orientadas a la liberación,vía 
la educación de los pueblos. 

La tendencia general del estado en cuanto a la política sobre las IES 
es crear un sistema de educación superior más eficiente.lo que implica una 
reducción en el presupuesto y gastos para las universidades.a las que se 
presiona para su adelgazamiento y eficientización.!=llo apunta a contar con 
universidades públicas de élite,las que requieren de nuevos cuadros,también de 
élite.para su funcionamiento y desarrollo,en el marco de la modernidad. 

Se hace evidente que por lo menos a mediano plazo.no habrá de 
variar esta política.que impreganará los últimos años del presente siglo y los 
primeros años del próximo.por lo menos por lo que a la actitud del estado se 
refiere.Sin embargo como ya hemos señalado existen fuerzas que se vienen 
manifestando contrarias a estas tendencias hegemonizantes y 
homogeneizantes,que quieren de la Universidad una institución para el pueblo y 
de sus académicos esperan "Intelectuales" capaces de expresar sus intereses y 
convicciones.Donde la •verdadera universalidad" no sea precisamente,la 
expresión de una única cultura o su perspectiva sobre el mundo.sino el espacio 
donde se pueda expresar la pluralidad cultural. 

La crisis del socialismo no es el fin de la historia,sino la posibilidad 
de expresión de múltiples historias particulares.como la manifestación cultural de 

entr.do por Nla vfa,y a bue de un programa almilar a la "economía de fichu" conductual (loa pilone1).P<11- modificar el 
comportamiento de loa TAU,1. 
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los diversos pueblos que dieron sentido a los estados nacionales surgidos del 
capitalismo emergente.Es por ello que las universidades cuentan con un potencial 
enorme en la construcción del futuro del mundo como planeta.para el siglo 
XXI.siempre y cuando sean capaces de ser el exponente de sus propias culturas 
nacionales. 

La reproducción ampliada de los moldes metropolitanos,facilita sí la 
explotación ampliada del capital a nivel mundial.pero evidentemente no garantiza 
nuestra supervivencia armónica en las mejores condiciones para todos.De ahí 
que esta perspectiva tecnoburocrática no sea la vía más recomendable del 
desarroilo futuro para las IES y la formación de sus cuadros. 



4.0.0.0. "LA FORMACION DE TAU,S EN LA UAM·XOCHIMILCO (1974· 
1987)". 
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En este capítulo tengo el propósito de proporcionar un panorama de las 
condiciones de formación y capacitación de los cuadros académicos, a través de 
una lectura crítica de la ponencia presentada por mí, sobre la UAM-Xochimilco, en 
el "Primer Foro de Formación de Profesores Universitarios de 1987", que se 
llevó efecto en San Jerónimo, D.F. Este trabajo responde al cuestionario 
planteado por el CISE de la UNAM a las instituciones participantes al Foro y que 
fue la base para el procesamiento de datos del capítulo anterior, lo que le hace 
armónico y consistente desde el punto de vista metodológico del análisis de la 
información. 

Aquí podemos enfocar aún mejor nuestros Instrumentos teórico
metodológicos de análisis.con el fin de particularizar,en esta muestra,las 
tendencias generales del plano modernizador de la IES en los setentas;ya que la 

UAM como veremos más adelante, con mayor profundidad, forma parte de la 
vanguardia modernizadora con las otras UAM,s, y las ENEP,s. Conviene 
destacar, sin embargo, que la UAM-Xochimilco,si en cierta medida constituye "un 
plan atípico", por su "sistema modular" 1,respectos de las otras instituciones 
vanguardistas;de cualquier forma cumple con los criterios de orientación que el 
proyecto modernizador del estado había establecido. 

De aquí podemos derivar la comprensión de algunas variantes en los 
modelos de formación de TAU,s que fue original de esta unidad universitaria de la 
UAM 2.Estas diferencias no se dan sólo con las demás instituciones 
universitarias, de corte tradicional en la país, sino incluso en el sector de "punta" 
de la modernidad. Sin embargo, en el fondo los cambios pueden no ser más que 

(1) .................. cr ....... V-.R ... Al:"Docu ...... ID Xochlmllco.An•pro-ID Pll'• .,._ .. Unkllld clol Sur ... .. 
Unlclorelcl8d Aut6nomai llotropollW..";M6xlco,Junlo de 1g74;P11g1.l·Vll,l*'f lnlroductorill.Bojalil,L.F.;P8di118,A.A. el Al.:"EI 
......,... ... AC8démlco ..... UAM-X-hlmllco";UAM·X,Mblco,11181;P11g1.15·1g,; ............. UAM·X:"Dillz Alloe .,, "' 
Tlempo";M6xlco,11185;Pmg1.21·26.Ademú de múltiple• documonla1 que pueden - con•- en el Archivo Hi11óric:o de 18 
Unldlld. 

(2) p.,. INl)'Dr dorid8d ..... pec1o: ........ c1 ... UAM-X: .......................... ·-....... "' Prlnwr T- ... lntom•llucl6n 
lloclui.";Oepw!Mlenla de Tecnologla Educüva;UAM·X,M6xlco,1g75;Pmg. 5 .......... ; ... UAM·X:"LlnMa -- pmr• ... 
Ac....,_ del CIE,pmr• 1171"; ... .Archivo de 18 Secc:ión de lnve11ig8cione1 EdUC811vu;UAM·X,Wxico,1g76;P11g1.1 y 
2.;Rodriguez LMa,M.E.:"ClllllrD Alloe ... Fwm&l6n ... -·;o.c.B.S.,UAM·X,Wxlco;Pmg.23.;enrr. olroa 
doctJmonlae del A.H. que d8n c:uenr. de .... proce10 e1pecial. 
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formales, si no se producen los cambios sustanciales que hemos de "recomendar" 
en el siguiente capftulo,úlllmo de esta tesis. 

La UAM-Xochimilco desarroló las mismas caracterfaticas y problemas.de 
todas las universidades en materia de formación de TAU,s, como veremos más 
adelante;y enfrenta hoy los mismos problemas presupuestales de todas las 
IES,con las consecuencias directas sobre los programas de formación de TAU,s. 

Ahora bien, de cualquier forma este análisis nos facilita prever las 
tendencias generales institucionales en la materia, lo que nos permitirá contar con 
una visión un poco más clara del futuro de la institución y en consecuencia de la 
formación de TAU,s y la necesidad de darle un giro para adecuarla más a las 
necesidades •reales del país" 3 y no necesariamente a las demandas del 
mercado mundial y la industria cultural, al servicio de occidente.Se hace necesaria 
una revisión critica de la formación de la "intelligentia" para tratar de producir 
"intelectuales•, líderes en el ámbito de la cultura popular; tema que analizaremos 
detalladamente en el próximo capítulo. 

Por ahora.podemos iniciar el tema relativo al carácter modemizador de las 
UAM,s y el papel que cumplió,en concreto, la UAM-Xochimilco. 

4.1.0.0. "El Proyecto Modernizador de la Educación Superior y la UAM
Xochlmllco". 

"La sociedad mexicana de los años sesentas exigió un alto grado de 
innovación en las instituciones nacionales.No sólo quedó claro durarte esa década 
que se habla agotado un modelo de desarrollo económico 4, conocido como 

(3) En loo primeroe - do -- la unidect Xochlmilco,N de.....-olló ol Seminario donoml,_ "Dlmgn6ellco ... la 
----·.cuyo prq>óelto - conlm' con un i.i.u- de lu nece•-• mú ..,..1ani.a de la poblaci6n en 
Mblco,f*ll --.111r y gul• el do...- de laa ealructuru cuniculor9a del .... _ -ui.• .... Clr .. UAM·X:"Dllz 
Alloe. ..... •;P9.:I0-45. 
(•) .............. Cl ................... o. ~.R. P:"u E-kln SUperlor - ... IMxico";Ed. LlnN ;UAG· 
UAZ;Mblco, 11183;Paga.38·311;1demU ;COPLAMAR:"ll1c11k'-~en IMxico:EDUCACION"; ...................... Slglo 
XXl,Eda.;Mixlco,11183;Paga.13·18;olr• que .. pwcle conaulW ea: de Pulggróa,A.:'lmperi.iiamo y Educ..:ión en A....nc. 
Llltinll";Ed. N-• r-.Wxlco,11180;Paga.133·1311 y 1.C0-144.En e11oo podamo9 enconlror loo -.. del de"""°"" y la 
rnodamidlld en loo MHnlu. 
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estabilizador, sino que un conjunto de movimientos de la sociedad civil planteaba 
cambios sustanciales en diversos ámbitos, entre ellos.la educación superior". 

La UAM es el producto de una serie de estudios que se realizaron en 
diversas instituciones:la Secretarla de Educación Pública, La Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 5 y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. No sólo se vela el problema cuantitativo, como la necesidad 
de atender un número creciente de estudiantes egresados de los planteles de 
educación media superior, sino que se advirtió la importancia de proponer un 
sistema universitario alternativo, en el que se probaran nuevas formas de 
organización. 

La preocupación por el modelo universitario de nuevo cuño no sólo 
planeaba las formas orgánicas más aptas para el desarrollo de la ciencia.la 
tecnología y el trabajo profesional, sino que también consideraba las 
características propias de la sociedad mexicana, sus necesidades y los retos para 
vencer el subdesarrollo. Habla que trascender la universidad formadora de 
"profealonalea liberales como producto fundamental,y preparar. 
profeslonalea con una preocupación y compromiso soclal mayor" 6. 

Esto queda claro si se consultan tanto el proyecto original de esta 
universidad, presentado por el Secretario de Educación Pública ante la Cámara, 
como en el debate que los miembros de la Cámara sostuvieron a propósito de la 
iniciativa de Ley Orgánica que fundarla la UAM, que tuvo lugar en el período 
legislativo de finales de 1973. 

El Dictamen de la Cámara de Diputados sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
de la UAM plantea también esta urgencia de atender las necesidades nacionales 
con un espíritu avanzado.El desarrollo del modelo hecho por la comunidad 
universitaria,sobre todo,por medio de sus órganos colegiados, ha 
concretado,creativamente,esa preocupación y la ha ampliado. 

4.1.1.0. •Antecedentes de la Universidad Autónoma Metropolitana". 

(5) ... ct ............. .ANUIES:"Progr- lnllllr .... - ... - clL":P-c¡a. 19-26;1M!b16n ae ~ conaullar,de er..a 
Ahuja,V.:"P-• Pron.....-i. por el --lo ...... 0-CIL •;en Revlata de 111 Educación Superiar;Abril.Junia;11173. 
(8) Entre a1roa dac:urnanlaa: .................... Cl ..... UAM·X:"-";Ponancia aentr.i del Cangreaa lnlama - illa Buea 
Concep!Ullea;P9.46-48,Val 2;Bojlllil,l.F. Y Glircla,J.C.:"Lll UAM-Xoclllmllco:~- - el Merco TMrloa 
... 111111 Pr- U-..i.":UAM·X.,Rectorfa,111111.;Daminguez,T. et Al.:"Lll Adap9111c16n del Ealucli..11 a la 
Emallanza .-ular d9 la UAM-X";Archiva Hi116rica,Mbica,Julia de 111111. 
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"Mil novecientos setenta y cuatro es el primer año de funcionamiento de la 
UAM. El primero de enero de ese año entró en vigor la Ley Orgánica aprobada 
por el Congreso de la Unión en diciembre de 1973. En los meses iniciales de 1974 
se nombró a los primeros rectores:general y de las unidades universitarias.Ni 
siquiera se sabia.en Jos primeros meses, donde estarían ubicadas físicamente 7. 

Los primeros equipos académicos de TAU,s de la UAM trabajaban en 
oficinas alquiladas. Los terrenos fueron conseguidos y se iniciaron, en primer 
término las instalaciones de lztapalapa y después las de Azcapotzcalco. En el año 
de 1974 no se sabía aún dónde quedaría ubicada la Unidad del Sur. Sin embargo, 
a mediados de ese año se Identificó el terreno y se empezaban a construir 
Instalaciones provisionales que fueron conocidas como gallineros B. 

La Unidad lztapalapa inició sus cursos el mes de septiembre de ese año, 
mientras Azcapotzalco y Xochimilco empezaron la docencia hasta el 11 de 
noviembre.La innovación tenía en Xochimilco una amplitud mayor que en las otras 
unidades. El diseño curricular era el centro de las preocupaciones. 

Las largas discusiones sobre las nuevas estrategias para formar 
profesionales con un sentido critico, con una conciencia histórica del desarrollo de 
nuestra formación social.las prácticas profesionales nuevas.que previeran 
adecuadamente los problemas de la mayoría de nuestra población,ocuparon 
incontables horas de labor de los primeros profesores~-

4.1.2.0."La Unidad Xochimilco de la UAM". 

"La Unidad Xochimilco nace como un proyecto educativo que busca ser 
innovador. En su creación se conjugaron una serie de factores que hicieron 
posible su establecimiento.Los más importantes fueron: 

·El interés del estado por poner en marcha una reforma educativa que 
elevara los niveles de la educación. 

(7) Reoulta,en clorta rnedida,conlrtldic:tario qua """ lnotitucl6n como la UAM,quo ourgí• do u"" concepción r8cion8I 

loc:nocritic8,no contue con loo .......,,to. '*"'"'"°'de p<9Yiaión - lnlcillr lao 8Ctiv--.o.Eoto oolo puede •xpl'IC8rM por 
lao condlclon .. de •oubd""lllT'Oilo• o •doNn'Oilo dopondi8nte• do nuoolro pmlo. 
(8) ... Cl ..... UAM·X:"Dlez Allo8. .......... •;P11g1.17·33;Roju,B.G.:"Pr- cl8 Deurrollo cl8I -
Xoxhlmlloo";Mixlco,Julio de 11181;P11g1.3·5 ............. F_,., mucha lao limit8cloneo,pen> on ••-ial .,.,. la Unidad 
Xochlmilco,por la8 C8n1Cleriolicu dol modelo. 
(9) .... Cl .... Rozo,C.:"La u..._ Crillcal y Actu811•";on Reviol8 M6duloo;O.c.S.H.;UAM·X,1977; ....... SrTUAM:·-1ro 

PunlD • v1e .. • .................... Ponencla prwMnl8d8 on el - Congr9oo oobr8 la8 Buoo Conoopluolleo do la UAM· 
Xochimolco,México,Jullode 11181;PlllJ".Nl. 
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-El malestar de la población en general y de los estudiantes en 
particular.desatado a raíz de los acontecimientos de octubre de 1968 y junio de 
1971. 

-La Inconformidad que se sentía entre algunos grupos de profesores y 
estudiantes progresistas por la situación deficiente de la educación superior; y 

-El incremento en la demanda de acceso a la educación superior. 
En medio de este clima de Insatisfacción surgió un equipo de trabajo 

formado por los doctores Ramón Villarreal,Juan Cesar García y Roberto Ferreira, 
quienes con un •anteproyecto" 10 para instituir un "modelo de educación 
alternativo", ofrecían, en cierto modo, respuesta a la coyuntura social y política 
que la educación superior del país vivía en esos momentos. 

La universidad actual,decían estos autores.se encuentra en la encrucijada 
de diferentes fuerzas.no siempre coincidentes. Así, por un lado, una demanda 
creciente de individuos que pretendía ingresar a la educación superior para 
transformarse en agentes activos del proceso de transformación de la sociedad 
mexicana.Por otro lado.un requerimiento cada vez mayor de personal de alta 
calificación para la sociedad mexicana.Además un requerimiento cada vez mayor 
de personal de alta calificación por parte de diversas instituciones. 

A estas demandas cuanitativas se agregó "la necesidad de un cambio 
cualitativo del personal formador" a fin de que cumpliese con las expectativas 
de un mundo en continuo cambio y renovación 11. 

La universidad contemporánea, como sistema.ha estado, 
asímismo,preocupada por un análisis de su articulación con la estructura social. 
Frente a esta problemática compleja y apremiante.una alternativa promisoria 
era, para el "sistema modular" ,la reflexión crítica y acción creativa.Esta 
propuesta inició planteando una revisión profunda de las relaciones entre las 
ciencias y sus efectos.fundamentalmente la aplicación y la enseñanza;y un 
enfoque novedoso en la metodología educacional.en la que "el estudiante fuese 
el artífice de su propia formación". 

(10) ... CW....,,R. el Al:" •• Opue CIL ":P"Ol.1·5; En principio,como he .-con on~ el ,_o "Dacunwnlo 
Xoclllmlloo",M cllnomln6 de la 11gu1en1e..,,.,,.,. :"An11proV9c1o I*• &- la Unlclad Unl.....,_ dll sur de la 

U"'-ld8d A"""-8 118lropClllWlll" .lo que ,_ d8 - del -- primMo de ••• documento.Aunque no puede dejar 
do v-en " 1a bue de """Alf9maliv.,mucho mú 8lli r1e 1a snten•ión de moclemicl8d c111 .. 18do. 
(11) La modeniHción M •ogrime como loluci6n •loe~ que 8"hnla el "Slo- de E-16n luperlor" del 
pof1.Xochirnilco no • .._ pu11 • Hla pon1poctiv• elic:ionti11a de la 111rUc1Ur• lacnocrib domi"8nle en el -•to de 
Hlado,oolo que p!Mte. un modelo mú revoluclonlldo en 1u modelo lldUC8tivo,"ell- moc1ui..• que pretendió impocW • 

lal - - 1u1lantivu(lnv11tigeción,M1Vicio y difu1ión). 
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En el "Documento Xochlmllco"se apreciaba la inquietud de incursionar 
en el campo de la educación tradicional para Introducir innovaciones; se 
planteaba un modelo de enseñanza-aprendizaje que pretendía rebasar la 
educación fragmentada y vertical.en donde el profesor enseña y el alumno 
aprende,en un contexto alejado de los problemas sociales y de la realidad 
nacional. En este modelo se proponía una enseñanza crítica e 
interdisciplinaria,donde lo esencial.en esta concepción de una nueva universidad 
crítica y actuante, es la de un estudiante que oriente su propia formación,al 
intervenir en el proceso de transformación de la realidad. 

4.1.2.1. "Los Objetivos y Estructura del Nuevo Modelo". 

El objetivo de este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje era formar 
profesionales que se pudieran involucrar en la solución de los problemas sociales. 
Para alcanzar tal meta la universidad se debería relacionar íntimamente con la 
comunidad para determinar las necesidades que deben ser consideradas por la 
institución en ( ..... ) tres áreas de acción:primera;"la Investigación como 
producción de conocimiento en función de objetivo• aoclalea 
concretoa".;segunda;"la docencia como comunicación y confrontación 
préctlca de conoclmlentoa".tercera;"el servicio corrio la aplicación aoclal de 
tale• conocimiento•". 

Se pretendía además, que la unidad Xochimilco racionalizara su oferta de 
profesiones y carreras al responder a demandas sociales concretas.y no como 
tradicionalmente ocurre.solamente a las expectativas individuales ajenas a toda 
noción de servicio 12. 

Cuando se creó la unidad,en 1974,la UAM había aprobado tres 
divisiones.En el "Documento Xochlmllco" se habla de que: "cada unidad 
unlveraltarla contaría con doa de la• grandes dlvlalones que ae han 
considerado para la Universidad: Ciencias Soclalea y Humanidades, · 
Ciencias Físlco-Matemétlcas e Ingeniería y Ciencias Blológlcas y de la 
Salud",(Pags.111 y IV). 

Sin embargo en 1975 se incorporó a la Unidad Xochimilco una nueva 
división, la de Ciencias y Artes para el Dlaeño,en lugar de Ciencias Físico-

(12) ... Cf ... UAM·X:'EI llervlolo';Ponenc:ia Centr.i i-a el Prir1* CongrHo IObr8 1u Bueo eonc.ptuaJoo de la UAM·X;Vol 
2;M6xlco,Julio de 111B1;Pago.7-10; ... Larrauri,T. y f>Wez E.:'EI llervlclo Soclal •la C-a de Arqultlciu..a da la UAll
X';Jullo de 11181 ;Pago.3-5. 
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Matemática,por lo que,si bien, inicialmente se consideraba que cada unidad 
manejaría dos de las tres áreas de conocimiento.en la práctica al incorporarse la 
cuarta área.se constituyeron con tres de las cuatro áreas del conocimiento". 

En cuanto a las carreras seleccionadas.en el "Documento Xochlmllco" se 
afirmaba que las carreras definidas socialmente constituían el contomo que se 
debía respetar,(Pags.5-6).Para definir los planes de estudio de las carreras;para 
ello se organizaron "talleres de diseño curricular" en donde se discutieron los 
curricula teniendo como premisa fundamental que el proceso de aprendizaje 
debería incluir el componente metodológico empírico-inductivo.seguido de un 
reforzamiento teórico- deductivo 13. 

4.1.3.0. "El Sistema Modular de la UAM-X". 

"Un lineamiento que planteaba el "Documento Xochlmllco" era que: ..... 
"los cursos se organizarían por "módulos",los que se definirían por aquellos 
"objetos de transformación" comunes a diversas disciplinas y profesiones . 
............ Por tanto, el primer problema que se enfrentó en los "talleres de diseño 
curricular" fue el de encontrar "objetos de transformación" relevantes al 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se quería implantar y que además fueran 
inter y multidisciplinarios". 

Para construir un "objeto de transformación" ,se decía, deberán 
satisfacerse las siguientes condiciones: 

·La existencia de un proceso soclal organizado en torno a un 
problema de la realidad. 

·La presencia durante el desarrollo del proceso, así como durante la 
acción sobre el problema,de los elementos del conocimiento y práctica 
necesarlos,para que la universidad cumpla su teoría educativa. 

La metodología de trabajo que se siguió en muchos de los talleres de 
diseño curricular fue: 

·Identificar un mercado de trabajo para los profesionales de la 
llcenclatura. 

(13) .... Cl ............... Boj•lil,L.F. el Al.:"- ..... 18 E-.. 16n de une Palfllc:ll de -llgllcl6n Clentftloll de 18 UAlll-
X";M6xlco,Mloyo da 11180;P11g1.13-16,. •.... Comiei6n de lnve11ig9ción del CPU·A:"Palfka y Eatrellgll8 ,_. --18 
l!wMllpcl6n en 111 UAll·X";Ponanci8 Cenlr81 del Primar Congrw10 tobre lu Buet Concaptu.ia1 da 111 UAM· 
X.M6xlco,11Ml1; ........ v ....... R.:" 0pu8 Cit. ":P-ci•.Q-11;18mbi6n del milmo llUtor Villarul,R .•• Al:"Un-.- y c.mblo 
8ocl8I an A""""'8 l.alln11"; ................... Jomoidu EdUC111ivu,M6xlco, 1975. 
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-Seleccionar dentro de éste, el o los sectores en do de la Incidencia 
de los egresados fuera més efectiva. 1 

-Buscar poslbllldades de trabajo dentro de estos sectores e 

-ldentlflcar,a partir de estas poslbllldades, los dlfe;ntea objetos de 
transformación que debían conocer los profesionales por f rmar. 

Sobre estas bases pudieron producir los primeros curricu a, mismos que se 
formaron como una mezcla de curricula tradicionales y los post lados mismos del 
"Documento Xochlmllco". 

4.1.3.1. "Diseño Curricular en el Sistema Modular". 

Con el fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una 
enseñanza lnterdisciplinaria 14 se establecieron los siguiente~ criterios para la 
elaboración de los curricula: 1 

-La integración de tres actividades universitarias: "lnvesrlgaclón, servicio 
y docencia" en una unidad de enseñanza aprendizaje denominada "módulo" 15. 

-La consideración de que esta integración fuera el ele1ento, fundamental 
para la reestructuración de las funciones universitaria.f. académicas y 
administrativas y la base para definir las estrategias de planeación universitaria. 

-Los curricula definirían la vinculación entre. univer~dad y sociedad, 
generando nuevas dimensiones en la práctica social de las prof 

1

_ siones. 

El "diseño curricular" deberla considerar los siguientes elementos: 

-Un análisis histórico de la división del trabajo. j 
-Una conceptualización del campo profesional y del niv 1 de la división del 

trabajo donde se agrupan las prácticas profesionales. 

-Una definición de la practica P«>l•skmal, ldeot]d~a con un mi 
económico especlfico,dentro del proceso general de acumulaci n de capital y 

(14) ..... Cl .... .ANUIES:"ln-lclpllna";M6xlco,11172;Pi1Ql.132·145;M ...- mnoulW : ..... Alvnz,J.:"Hecla ...,. 
- 1n_,i1-·;UAM·X,Jullo de 11l81;PilQl.3-4.; ...... Bojlllil,L.F.,P-.A. ol Al.:"e>p. Cit. ":P11111.13-14 .. , ..... Sln 

emborgo IDdoo ootoo combloo pt91ondíon uno or¡¡onízoción mio l'Klonol,ounquo ponlo '":t:· · lo oola poropocli';a 
tocnocritico,oin poder o._ de olla. 
(15) .... Cl ........... Combonl,S. el Al.:"Noi. - la lnllgr .. 16n de la -lfg8cl6n o la ";UAM·X;Wxlco,Jullo de 
11181 ;P"Qo.8-11.; .............. Comloión de Doc:oncio del CPU·A:"Doconclo";Vol. 2;Pi1Q1.62-63; .... : oto upoc:lo de la ·-
moc1ui.• ln19gr- de la daconc:lo,la lnvootigoción y 111 M<Vicio,conoliluy6 uno do loo mú pol6mlc:oo,dunonlo 

lllgumo olloo en la Unidod Xochimilc:o. 



119 

-Una consideración de la práctica social de una profesión como un servicio 
determinado por las necesidades reales de las clases mayoritarias del país. 

La organización de "talleres de diseño currlcular11 16 implantada al inicio 
de la Unidad sigue en vigor.pues el rediseño de módulos ha sido, es, y seguirá 
siendo el medio Idóneo de recapltalizar las experiencias que autoridades, 
docentes y alumnos obtienen.después del ejercicio del módulo diseñado con 
anterioridad. 

Modificaciones sustanciales de módulos se presentaron en el tronco 
general de las divisiones de ces y de CSH y en el tronco básico profesional de 
algunas carreras de la división de ces.Estas modificaciones se hacían mediante 
acuerdos académico-administrativos y por petición expresa de las divisiones 
académicas.En seguida se estructuraron los "Talleres de Redlseño",tanto 
Curricular,como Modular.que facilitaron estos procesos académicos. 

4.1.3.2. "Estructura curricular por troncos, (de lo general a lo particular)". 

El tronco general se divide en dos niveles. El primero, llamado tronco 
irterdivisional 17 (un trimestre), es común para todos los alumnos de la Unidad 
Xochimilco.EI segundo, llamado tronco divisional (do!3 trimestres), es común a 
todos los alumnos de una división. 

A partir de ahí los alumnos se integran a los troncos profesionales o de 
carrera 18 (normalmente 6 trimestres), para concluir en un área de concentración 
(3 trimestres), con alguna especialidad. 

4.2.0.0."La lnternallzaclón Modular, un Modelo de Formación de TAU,s". 

(18) Loa "T811e-de DleelioMockMr",luefanmuy útilea en lalom-=ióndecu.droa ·.i-· pwala lmplem9nl8clón de loo 
m6duloo en -.1aa.,.,..,.. de la Unid811 Xochirnilco.Por otra parlo luelan .....,.,, .... ooganlzativae pma la oonatrucción de 

- la Mlructura cunicular,delde UM J*Wpectiva multi a inlOrdiciplinaria 
(17) ... Cl ... Dc>Moo,S.R. et Al.:"EI ....... del T-,..__,...,.. dentro del "'-"' X-";ponencla preaan
en al - Congr .. o IOln laa Buaa Conoer>"'*• da la UAM·X:Wxico,Julio da 11181;-lch,H.:"Obfe- da loa 
T.-~ en 1.1UAM-X":Wxico,Julioda11181;ponencia snaan- en al miomo avento; ........ Riddet Cappeck.J. Y 
~ Autor.a:"l.a - en al Tronco Comlln de 1.1 DCBS":Wxico,111111;Paga.13.; ...... Clr. _,,,..:VillarNl,R. et 
Al:" __ opua CIL ";Paga. 18·20. 
(18) .. cr .................... Villwal,R. et Al."Documanto Xoohlmllco":Paga.9-11: .. fl<iede oonaultar tambiin:..Comlaión de 
Oocanc:ia CPU-A:"lll Dooenolll en 1.1 UAM-X";Vol. 2:Wxico, 11181;Paga 54·56. 
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Las primeras acciones mediante, las cuales la UAM-Xochimilco pretendió 
ocuparse de la formación y desarrollo de su "personal académico"(TAU,s) fueron 
los llamados "Tallerea de tnternallzaclón Modular" que, en lo 
general.perseguían dotar a los profesores de elementos teóricos, metodológicos y 
pedagógicos, entre otros.acordes y necesarios paragicos, entre otros.acordes y naces 
alemativa en la enseñanza superior que la unidad ofrecía. 

El primer "Taller de lnternallzaclón Modular" organizado en la Unidad 
Xochimilco estuvo a cargo de la instancia responsable de los planes y programas 
relativos a la formación y desarrollo del personal académicos. Esa instancia era la 
"Sección de Tecnologla Educativa" dependiente de la Coordinación de 
Servicios Académicos.Se sabe que ese primer taller inició sus labores el lunes 19 
de febrero de 1975 bajo la forma de un módulo de cuatro unidades que perseguía 
estos objetivos generales: 

-lntemalización a los participantes en los supuestos teóricos y 
metodológicos del diseño modular. 

-Adiestrar en métodos y técnicas pedagógicas necesarias para la operación 
del sistema modular. 

-Ambientar y evaluar a los candidatos de nuevo ingreso como personal 
académico. 

La duración de este primer taller fue de 26 horas para el desarrollo de las 3 
primeras unidades y 40 fueron los profesores que lo cursaron. 

4.2.1.0. La Emergencia de la Sección de Tenología Educativa". 

Posteriormente la propia Sección de Tecnología Educativa lanzó un nuevo 
proyecto de taller a dos niveles, con la misma finalidad; formar y desarrollar al 
personal académico. Uno de esos niveles consideraba los docente que ya 
laboraban para la UAM-Xochimilco y el otro, al personal de nueva incorporación. 

-El diseño de dicho programa consideraba estos tres grandes puntos: 
-El problema educativo actual. 
-El sujeto de aprendizaje. 
-El "alstema modular" de Xochimilco. 
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"Para poner en marcha ese programa se consideraba necesario contar con 
representantes de cada una de las tres divisiones académicas, personal asignado 
por la Sección de Tecnología Educativa y trabajar coordinadamente con la 
Comisión de Administración Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUIES):así como con Centro Latinoamericano de Tecnología 
Educacional para la Salud,(CLATES)"19. 

En lo referente al punto uno, el problema educativo, actual y para el cual se 
habían previsto 20 horas para desarrollarlo, se intentaba examinar el problema 
educativo de México mediante un análisis histórico de las diversas corrientes 
educativas, así como en virtud de la relación universidad-sociedad, sus 
características, la formación profesional en la educación y la población 
universitaria. 

En cuanto al punto dos, relativo al sujeto de aprendizaje, para el que se 
preveía dedicar un total de 50 horas, se consideraba al individuo que aprende. Se 
examinaban variables que Intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante la evaluación de los diferertes factores que participan en él, como son: 
los factores individuales, grupales, socio-económicos, etcétera;a fin de obtener un 
panorama claro e integral de las variables del proceso educativo. 

Se pretendía, además, examinar críticamente las técnicas educativas: 
enseñanza por objetivos,microenseñanza, enseñanza programada, 
autoenseñanza,paquete educativo y educación responsiva.En el punto arterior se 
analizaba también el conocimiento de apoyos educativos tales como:pelícuias, 
diaporamas y los circuitos cerrados de televisión 20. 

El punto tres, correspondiente al "sistema modular" en Xochimilco, al que 
se dedicaban 50 horas, abordaba lo referente a metodología modular, con lo que 
se perseguía precisar su finalidad, sus características e implicaciones, así 
como.por qué el "sistema modular" surgía como propuesta ante la necesidad de 
una nueva metodología. 

Además del diseño de módulos.abordaba la forma en que ese diseño debía 
ser encarado, sus contenidos estructurales, tales como:objeto de transformación, 

(111) Eato da cuenta da c6mo,lu polllicu da ....:ionllliz.:lón y --da lu IES,ere generlll,de tal forme que la 
UAM·X no Miaba ••-ta da••• pn>eeoo,eun en el merco de un ..-io aumemenl9 de-,on •1 plan clocen19,aobre 
todo,con .-• otru IES y lu mlamu Unldadaa Azceplzolco e lz.,.._. 

(20) Evidenlemenle,el ··-mocluler" de ninguna menen1 •acepó a la -.alolll• ~•.•i bien otorgllndole un -1 
aublllteno,ya que como he -.el eje teórico del tnlbltjo clocenle eatabe cenlrlldo en la teo<I• -· de JMn 
Piaget,la Palcog6neala del canocimlento,y el ..,.tizaje grupel,de la tworfa derivada por Biaguer,del grupo operativo de Pichón 
Rlvief9. 
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los objetos de proceso y su evaluación.Incluía también temas de la operación del 
módulo.Analizaba los elementos que lo integraban y su interacción con los 
alumnos, los docentes y los apoyos necesarios. Por último tomaba en cuenta las 
técnicas didácticas específicas del "•latema modular", los grupos de trabajo, la 
discusión de las lecturas, los grupos dirigidos, los foros, el sociodrama y los 
grupos operativos, entre otros. 

4.2.2.0. "La Filosofía Inherente a la Formación". 

En abril de 1975, en un documento del archivo histórico, se resaltaba la 
importancia definitiva del papel que jugaban los docentes en el "•l•tema 
modular" y, por lo tanto, la necesidad de prepararlos, según consta en el texto 
que sigue: 

"La función esencial de la UAM-Xochlmllco es participar activamente 
en la transformación de la realidad del país. Transformación que presupone 
una reforma;y una auténtica reforma comprende necesariamente el 6rea 
educativa". 

Al programar la reforma educativa universitaria se debe tener en 
consideración que la estructura de:los planes, los programas y los contenidos son 
importantes:"pero lo més Importante ea el agente de cambio: el docente" .Los 
sistemas, métodos y formas de enseñanza no pueden se efectivos si el maestro 
no los siente como suyos. Con profesores diferentes a las ideas reformistas no se 
obtiene éxito en ningún sistema educativo por mejor que éste sea conducido por 
el orientador del acto educativo impregnado de las Ideas renovadoras 21. 
Solamente entonces habrá cambio. 

"Considerando que en México pocas universidades preparan maestros 
para la enseñanza superior, la UAM-Xochimilco siente de primordial importancia la 
necesidad de formar su cuerpo docente teniendo en ,vista la aplicación, por los 
mismos.del "sistema modular". 

En el mismo año 1975 la Sección de Tecnología Educativa redactó también 
un documento que mostraba los ajustes y modificaciones al contenido original del 
proyecto de taller al que previamente se ha hecho referencia, además de que lo 

(21) ...... cr ...... F,.... P.:•u E-.cl6n - Aocl6n cu11ur .. ·:-.con- en Psl1,1ll65,ln6dila.: ... del mltrno 
ador."1.11,...,.....Íll del Oprimido"; enlre otru,fuefon ln1pirllción l*ll loe pÍOnol<DI de la UAM·X,tn lo ..iativo a la critica de 
la "«lucacldn bencaria" o de dtpólito.Por lllo .. 19querla un 111M1tro,tambl6n mú critico y activo,di1pue1to a aprender con 

loe alumnot,delde una ...,.ptetiva mú horizontal del proceto dccente. 
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consideraba como uno de los pasos en la formación del cuerpo docente de la 
UAM-Xochimilco, previstos en el proyecto de maestría en educación superior, 
cuyo sistema de créditos y programas se encontraban en estudio.Puntualizaba 
también los propósitos generales que perseguía la organización metodológica y 
vertió algunos conceptos al respecto. 

"Operar con una nueva metodología educativa en la UAM-Xochimilco, hace 
más necesario que nunca que el personal docente y de investigación esté 
plenamente capacitado". 

"Ea fundamental capacitar al personal docente mediante una 
actuallzaclón en los aspectos específicamente técnicos de su 
especlalldad;como en loa aspectos docentes de enseñanza-aprendizaje, 
solamente desvinculados de los anteriores a efecto de una mayor 
raclonalldad". 

"Esta necesidad de perfeccionamiento y experimentación docente es 
especialmente Importante, en una unidad educativa que se plantea una 
modificación de las relaciones del conocimiento". 

"Este proceso necesita asegurar que todos loa que participen del 
mismo tengan un grado de coherencia en cuanto a los objetivos, cosa que 
no Implica necesariamente homogeneización de los actores, sino que se 
sustenta en niveles Idóneos de capacidad técnica y didáctica". 

4.3.0.0."EI Desarrollo del Plan Curricular de las Licenciaturas como 
Formación de TAU,s". 

A continuación habremos de exponer algunas ideas sobre los mecanismos 
posibles e emplear en el proceso de desarrollo curricular que va del tronco 
general.pasa por los divisionales.los troncos de carrera y concluye en las áreas 
terminales o de concentración. 

Este mecanismo a su vez constituyó la mejor opción para generar 
compromisos con el modelo y a la vez "formar los cuadro académicos",TAU,s,que 
la UAM-Xochimilco demandaba en el "Proyecto de la Unidad del Sur". 
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De esta manera se tenía dentro del mismo plan, dos tareas concretas: 
diseño curricular modular y formación de cuadros para el mismo sistema.sin que 
se viera reducida o mermada la calidad académica de ambos procesos, teniendo 
con ello múltiples ventajas;entre otras.la de entrar en un proceso comunitario de 
autoridades.académicos, administrativos y alumnos con un mismo gran propósito, 
elevar el nivel académico universitario a través de una transformación radical;y se 
podría decir,sin temor a equivocarse que, revolucionaria de los planes y sistemas 
de trabajo universitarios, en virtud de que no solamente se vería afectada la 
docencia sino además las otras tareas sustantivas de la universidad como son: la 
Investigación científica, el servicio y la difusión cultural. 

De esta manera se procedió a constituir el primer grupo interdlsciplinario 
para el diseño global de la estrategia de desarrollo de las curricula,equipo que 
integrado como grupo operativo, también debía tener la función de dirección y 
orientación (asesoría) de todo el plan. 

Tareas inmediatas: 

-Elaboración del primer módulo: "Conocimiento y Sociedad" 22. 
-Diseño del plan general de trabajo curricular. 
-Desarrollo del primer proceso modular para la intemalización 23 y 

formación de los primeros cuadros. 
-Organización de los talleres de diseño de los troncos divisionales. 
-Coordinación de los primeros talleres de diseño curricular de los troncos 

de carrera. 

Una vez que se inició el despliegue de este último evento del proceso, las 
tareas se orientaron hacia la evaluación y el "rediseño". 

4.3.1.0. "El Rediseño Modular y la Formación de TAU,s". 

(22) Loo"" primen>a minlm6duloo,-:·c- y...,_ Común","Lo _.....y lo.............,. y "Tr......, y 
F-ua ele Tr ......... lu1iorwon pilla conformar el ..:1u111 ln-lliorwl:"c-lmlen'° y --·.E1IDI .,,._.,. 
1lrvlln>n deexperlencla .,._, _ inlcledo en la-a implomenl8d6n de loo m6dulol denlrodal 1l1llma. 

(23) .... cr ... UAM·X:·- - .. - T ........ ln...........i6n -..i.•;0epto .... Tecnologla Educativa;UAM· 
X;Wxlco,1D75;- p<»de conaulllllM ................ ;UAM·X:"ln-i-16n -.""'-'611 ele_......,... .. 
ele PIMcleTr ..... ";Wxlco,1D75. 
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Evidentemente este primer equipo interdisciplinario conformó el grupo de 
"expertos" en el plan modular que tuvo como tarea apoyar la "formación de 
cuadros" para llevar adelante el nuevo plan curricular. 

Luego de desarrollar el primero módulo.por un grupo de TAU,s de las 
diversas divisiones, se inició la organización de los talleres divisionales, por 
grupos de ciencias:e.S.y H., e.y A.O. y e.e y de S.Estos equipos trabajaron bajo 
la supervisión del CAM (Coordinación Académica Modular), hasta concluir el 
módulo respectivo. 

Una vez concluidos estos módulos, de cada una de las divisiones, se 
preparó su instrumentación.Los TAU.a seleccionados pudieron participar de una 
amplia discusión sobre el módulo general y los divisionales, correspondientes a su 
área disciplinaria;luego se Inició la integración del nuevo taller de diseño 
curricular, del tronco de carrera. 

Se insistió permanentente en la conveniencia de que todos los profesores 
se integrasen, si no al taller de diseño o "rediseño" curricular del tronco de 
carrera.pudiera ser a alguno de los talleres de diseño "rediseño" de módulos 
bajo la supervisión del "Taller de Diseño Curricular del Tronco de Carrera" y 
del CAM; esto, con el propósito de ir desarollando el plan de "formación de 
cuadros académicos", paralelamente al proceso de despliegue del plan 
curricular del sistema modular. 

Una vez que se había logrado estructurar cualquiera de los módulos, se 
hacía participe de ellos a los TAU,s de las diversas carreras profesionales a fin de 
que pudiesen cursarlo y determinar las fallas, limitaciones y aciertos para poder 
darle la forma final. 

Ahora bien, a partir de la inserción de un determinado grupo de TAU,s en la 
discusión, análisis e instrumentación de los troncos divisionales, decimos, se 
integraron dos tipos de talleres que habrían de funcionar paralelamente: 

-El taller de diseño o "redlseño"curricular de tronco de 
carrera y 

-El taller de diseño o "rediseño" modular, por cada uno de los módulos 
que se planearon, habían de constituir el tronco de la carrera respectiva. 

Reitero que el tránsito por los talleres de diseño y "rediseño modular", fue 
la mejor forma de ir formando a los TAU,s que requería el sistema. 

A la par que se demuestra el despliegue dinámico del proceso de 
constitución de la nueva estructura curricular, del sistema por módulos, desde el 
tronco general hasta las áreas terminales de las diversas carreras;al mismo 
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tiempo he podido mostrar el papel.que el trabajo de diseño curricular tiene.en el 
proceso de formación de TAU,s para el sistema modular;de la misma manera se 
contó con los talleres de rediseño curricular y modular que tenían una función de 
control de calidad y eficiencia del sistema recién en prueba. 

El otro recurso de formación de TAU,s fueron los "talleres de Inmersión 
modular", para formas a los cuadros normales, que no contaban con experiencia 
en el sistema y que consistían en hacerles cursar.por un período breve, el módulo 
que habrán de compartir, a la vez que prepararles para la instrumentación del 
mismo. 

4.4.0.0. "Planea de Formación de TAU,• durante loa Sabáticos". 

Dentro de este tema de Formación y Desarrollo del Personal 
Académico,hemos insertado además.por su naturaleza.la información que la 
Coordinación de Asesoría y Desarrollo Académico-CADA proporcionó y que se 
refiere a las actividades de intercambio institucional .realizadas por el personal 
académico TAU,s de la Unidad Xochimilco,considerado en algunos de los 
convenios establecidos. 

Los programas en los que se consideró la participación de personal de la 
Unidad fueron Programas de Capacitación Científica - Tecnológicas y de 
convenios entre los Estados Unidos Mexicanos y Nicaragua, Cuba, Gran Bretaña, 
Francia, España, Yugoslavia, URSS, Israel, Alemania y el Consejo Ayuda Mutua 
Económica,CAME. 

Se consideró procedente incluir también, como complemento al tema de 
Formación y Desarrollo del Personal Académico, la información de 1980-1983 
relacionada con solicitudes de becas formuladas por profesores y estudiantes 
miembros de la comunidad . universitaria ante organismos e instituciones 
nacionales o extranjeras. Peticiones que fueron apoyadas por diversas 
autoridades de la Unidad Académica Xochimilco para acelerar su trámite, y por 
tener como único fin la superación académica de las peticiones. 



127 

4.4.1.0. "Períodos Sabáticos 24." 

En relación con el período sabático se debe decir que siempre se le 
consideró y que por tanto; se pactó para que fuese Incluido primero en las 
llamadas Condiciones Generales de Trabajo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y posteriormente en el Contrato Colectivo de trabajo 1982-1984. 

En relación a las actividades genéricas desarrolladas por los miembros del 
personal académico de la unidad que disfrutó del período o año sabático.se 
puede mencinar que fueron de diferente naturaleza pero casi en la totalidad de los 
casos,dirigidos hacia la· superación académica de los beneficiados. 

4.4.1.1. "División de Ciencias y Artes para el Diseño". 

Así tenemos, el caso de los miembros de la División de Ciencias y Ares 
para el quienes la investigación del diseño fue una actividad preponderante. Lo 
mismo en instituciones de educación superior, que en dependencias 
gubemementales de la República Mexicana;en algunos casos sus actividades de 
Investigación tuvieron lugar en países tales como: Cuba, Brasil Chile, Francia y 
Suiza. 

Un buen número de profesores dedicó su período sabático a ralizar 
estudios de posgrado o a seguir cursos tanto en México como en el extranjero.Los 
países en que esto sucedió fueron: Francia, Inglaterra, Suiza y Suecia.Por 
último,hubo profesores que emplearon para terminar publicaciones o apuntes y 
sólo se dió un caso en que el beneficiado se dedicó a desarrollar su práctica 
profesional. 

4.4.1.2. "División de Ciencias Biológicas y de la Salud". 

El personal académico perteneciente a la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, se dedicó también, de manera sustancial a actividades de 
Investigación de nuestro propio país y sólo algunos de ellos en países como 
Estados Unidos, Francia Italia Japón, Nicaragua. 

(24) El ubitic:o,9Ctu.irnente M encuentra perleclamenle !9glllrnenlado,con la finalidad de que no M convierta en algo ajeno a 

lu activldadea de la Unlvenidad.En conc..lo - de preaenlalM un pnoyacto de lnlbejo durante •M a11o y - aer 
aomelido a la conaide<ación de una comlalón del H. ConMjo Oivlaional ,.apectivo.Actualrnente algue cumpliendo,en au 
mayorla,una función formativa de loe cuadroe acdmicoa o TAU,a. 
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Otra de las actividades a las que,de manera importante, se avocó buena 
cantidad de profesores de ces fue a la realización de estudios de posgrado y 
otros a la asistencia a cursos. Ambas actividades las efectuaron tanto en 
nuestro país como en:Australia, Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra o Italia. Pocos fueron los profesores que prestaron asesoría a 
diferentes universidades de los estados o dieron asistencia técnica en el exterior o 
redactaron sus tesis de estudios de posgrado. 

4.4.1.3. "División de Ciencias Sociales y Humanidades". 

Por lo que se refiere a los miembros del personal académico de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, se puede afirmar que la investigación y los 
estudios de posgrado fueron las actividades más importantes a las que se 
dedicaron casi en su totalidad. Dichas labores, las llevaron a cabo en la gran 
mayoría de los casos en México, pero también hubo algunos que las desarrollaron 
en países tales como: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, 
España, Estados Unidos, Francia Inglaterra, Italia y Polonia. 

En relación con el periódo sabático abordado ya, se puede agragar que en 
el tercer párrafo de la cláusula 162 del Contrato Colectivo del Trabajo se indica 
que : "•I el plan de actividades que el trabajador académico pretende 
deaarrollar durante el período aab6tlco reaulta a Juicio del Organo Colegiado 
correapondlente, de lnteréa, para el plan de actlvldade• académico• de la• 
unlveraldad, este podré otorgarle el estímulo o apoyo que considere 
pertinente". 

Con base en lo anterior,la Unidad Xochimilco proporcionó ayudas 
económicas a varios miembros de su personal académicos que disfrutaron de ese 
derecho en el extranjero y excepcionalmente a otros que permanecieron en la 
República Mexicana. 

4.5.0.0. "Formación de TAU,a para la Investigación". 
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Formar profesores e impulsar la investigación científica y tecnológica en la 
Unidad 25,con el apoyo de CONACYT y el BID.han sido de los aspectos más 

relevantes de las administraciones rectorales. De acuerdo a esta política, durante 
la gestión del Dr. Bojálil se propicio la creación de la Coordinación de Asesoría y 
Desarrollo Académico (CADA), instancia destinada a impulsar y canalizar 
acciones de apoyo a los rubros antes mencionados. 

Durante 1978-1981,la CADA trabajó en la confección de algunos modelos 
de organización para impulsar la formación de profesores. La primera propuesta 
consitió en un Programa de Formación Integral de Profesores(TAU,s), mediante el 
cual se pretendía distinguir la formación requerida en el contexto científico
técnico, de aquella que se requería propiamente para la docencia En particular 
aquellos elementos derivados de la especificidad del modelo educativo de la 
unidad. 

La política general de la Rectoría de la Unidad en este renglón se orientaba 
a formar didácticamente a los docentes, transmitiéndoles los elementos 
específicos del modelo educativo por medio de equipos integrados por personal 
de las tres divisiones, coordinados centralmente por personal de CADA. 

La CPU 26 aprobó el plan, pero la polítca de coordinación general no se 
pudo llevar a cabo, por lo que la formación de profesores pasó a las divisiones, 
inclulso en lo relativo a los elementos de especificidad del modelo. 

4.5.1.0. "Asesoría: para la Formación de Profesores". 

La asesoría para la "Formación de Profesores",TAU,s y el "Desarrollo de 
Recursos Humanos" trabajó en 1981-1982 en la concepción de una matriz 
general de desarrollo que pudiera proveer a los departamentos de un instrumento 
eficaz para programar las acciones concretas tendientes a cubrir sus área 
prioritarias.Se ideó para ello una matriz general mediante la cual, contando con 

(25) ..•. Cf .... ~u,C. y Veluco,R.:"AnlllpfoyllctD q• Aectarle -ta del PIM d9 FonMc1ón • ..,....._,_llpcl6n Clenlfllc8 y...,..,_,. __ e Pm11r del Afio d9111t·;-edo por le CootdiMCl6n de 

AH-1• y Sec:ciúl de lnvHligeclonel Educativu de le UAM·X;Mixlco,1G78;1Atmbi6n ,,._,, 
-;M<Hwddu,c.:•,.,._ Con- de Formecl6n lntogrll • -·.;c-dlneción de AIHori• 
~UAM·X;Wxlco,1078. 

(26) ..................................... La Comleicln de P1enMci6n Univ.,.iteria,(CPU),con1tiluyó un -11mo de raclonelizlltlón pare 
- .. lialome,con una Htruclura - inlcial,ya que··- lnleo- par .. - V loa .... Oit9cloN1 do lea Divl1iane1 
de le Unided Xoc:himilco;poa--.,te,-le le ge1tión del Dr. eo¡.Jil H conformó le CPU·A,o Comi116n de _, 

· Univor1~ Ampliada.do le que - Mblado,y que inc:lula • Jalea de o.p.rtamenlo v Cootdinedor91 de 
CWNre,horizoni.llzendo con ello lea decl1lone1 do plenMcicln,un tanto en le por1pectiv• do 'la plllnHci6n perticipativa'. 
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colaboración directa de los departamentos, pudiesen establecerse los tiempos 
más adecuados para cubrir las necesidades de "formación de profesores e 
Investigadores" en diversas áreas de interés para un determinado 
departamento, lo que repercutirla directamente en las políticas generales que 
guiaban los apoyos económicos otorgados por la Unidad a los posibles 
postulantes a becas e incluso las orientaciones que podían esclarecer la 
dedicación del sabático. 

4.6.0.0. "Asesoría y Programa de la Sección de Tecnología Educativa para el 
Desarrollo de los Recursos Humanos". 

La Sección de Tecnología Educativa presentó el "Programa de formación 
de profesores" denominado:"Propuesta de Plan de Trabajo", en cuya 
Introducción plantea que: "La apllcaclón de una metodología educativa 
distinta de la tradlclonal requiere de una capacitación plena del personal 
docente, en la Inteligencia de que la Unidad Xochlmllco de la UAM tiene 
necesidades especificas que solamente pueden ser cubiertas desde su 
Interior". 

El hecho de que la Universidad Autónoma Metropolitana haya 
contratado.fundamentalmente "profesores de tiempo completo" le permitió dotar a 
su personal de los conocimientos, métodos y habilidades que el propio desarrollo 
de la Universidad requiería.En la medida en que este desarrollo apenas se había 
iniciado, era necesario distinguir las distintas prioridades que debían atender los 
talleres de formación de profesores, que puediésen ordenarse a corto, mediano y 
largo plazos. 

Es claro que los objetivos y recursos del programa de formación docente 
debían variar según ese ordenamiento. Por corto plazo.se entiende el tiempo 
necesario para satisfacer los requerimientos inmediatos de la Universidad, frente 
al personal ya incorporado, así como al que estaba en proceso de contratación. 

El mediano plazo designa el tiempo suficiente para que se pudiesen 
diseñar y evaluar programas de formación que permitiesen integrar la 
investigación sobre temas relevantes. El largo plazo incluirla entonces el tiempo 
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necesario para poner en marcha los diversos tipos de programas de distintos 
niveles y objetivos que requería el conocimiento de la Unidad en todos sus 
aspectos y funciones,(ver cuadro no 1). 

4.6.1.0. "Plan de Trabajo del Centro de Investigaciones Educativas (CIE),en · 
Relación con la Formación de Profesores". 

Se propuso la reorlentación del taller de "lnternallzaclón de la enseñanza 
modular" ,el cual debía considerarse como condición previa a la incorporación del 
personal académico a las actividades universitarias. 

Durante los primeros años,la principal preocupación y, por tanto, la 
orientación básica sobre la que se fincó y abordó la formación y desarrollo del 
personal académico,TAU,s fue la capacitación por medio de información general, 
relativa a los elementos teóricos metodológicos y pedagógicos que les permitieran 
participar adecuadamente en la nueva alternativa de enseñanza. De esta manera 
se propuso la reorientación del "taller de lnternallzaclón" previa a la 
incorporación del personal académico a las actividades universitarias. 

Sin embargo,las acciones se empezaron a estructurar más 
específicamente.centrándose de manera clara y,al parecer casi exclusiva.en los 
"talleres de lnternallzaclón" para el módulo "Conocimiento y Sociedad". 

Posteriormerte, y una vez que se dio el cambio de Rector de Unidad en 
junio de 1978 se creó la Coordinación de Asesoría Académica dependiente de la 
Propia Rectoría a fin de que en sus funciones se ocupara de los aspectos 
relacionados con la formación y desarrollo del personal académico, por medio sus 
Secciones de Investigaciones Educativas y de Formación de Recursos Humanos. 

Una de las primeras acciones con las que se trató de retomar y, por tanto, 
de reorientar el renglón correspondiente a la formación y desarrollo del personal 
académico o de TAU,s,fue la estructuración del llamado "Programa de 
Formación Integral de Profesores" 27. 

Objetivos del Programa: · 

(27) Loo _..,... de formeción de TAU,a an la UAM·X """bi6n tondio<on a la lormacl6n de 'ln19111genlla',mia que de 
•111.....-•,an el aantido de Amllcar Cabral,y que yo he adoptado para aota IHl1.SI blan,aa la1 dotó de una lonnaci6n 
anclctop6dica,por la naturalaza de la actividad -19 dentro del plan modular,1u actiVidC la1 ha llevado a la 
reproducción,anque critica.pero al fin rwpnxlucción del conocimiento y la cultura occ:ldentalo1. 
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- Rescatar las diversas experiencias tenidas por cada división.al 
desarrollar.en sus programas académicos.el nuevo planteamiento educativo de 
Xochimilco en años pasados. 

- Integrar esas experiencias divisionales a la formación de docentes 
nuevos, permitiendo a los antiguos una mejor profundización de los elementos 
analizados y anterior desarrollo de los mismos. 

- Proporcionar a los docentes elementos objetivos que pueden mostrar su 
desarrollo y avance académico. 
4.7.0.0. "Políticas de Formación de Tau,s de la Comisión de Planeaclón 
Universitaria". 

La politica general que la Comisión de Planeación Universitaria (CPU) 
definió al respecto, consistió en poner en práctica un programa continuo de 

Formación de Profesores que se desarrollara de acuerdo con los niveles que 
constituían los planes de estudio como fueron definidos por el Colegio Académico. 

Esta política general implicó determinaciones divisionales que debían ser 
aprovechadas y conocidas por toda la camunldad universitaria para lograr.a corto 
plazo.la elevación del nivel académico del personal dpcente en todos los aspectos 
que una división considerara indispensable. 

Lo más lógico, dado el punto anterior, fue iniciar la formación de profesores 
por el primer subnivel del tronco general, que entre nosotros ha correspondido al 
tronco interdivisional (TID);ahora bien, por sus mismas características el TID 
había tenido una situación que demandaba definiciones claras;para luego abordar 
el programa de formación de profesores para el siguiente subnivel.Por tanto lo 
más obvio y fácil en ese momento fue tratar de avocarse a la elaboración del 
programa de formación de profesores en el tronco divisional. 

Posteriormente apareció el anteproyecto presentado por Rectoría del 
"Plan General de Formación de Profesores, Investigación Científica y 
Posgrado",firmado por la Coordinación de Formación Investigación y Posgrado 
que como se ha señalado también, se hacía llamar Coordinación de Asesoría y 
Desarrollo Académico y por su sección de Investigaciones Educativas.Este 

documento.en lo que correspondía a "Formación de Profesores" o TAU,s en 

términos generales se enfocaba a los diferentes niveles en que debían ser 

formados los profesores y contenía algunas consideraciones producto de la 
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experiencia acumulada a lo largo de los primeros años transcurridos.y 
especificaba con algún detalle cómo se pensaba que se debía organizar y 
desarrollar. 

4.7.1.0. "Antecedentes Fundamentales para el Planeamiento de la Formación de 
Profesores". 

"Después de los primeros años transcurridos desde el inicio de la Unidad 
Xochimilco de la UAM, es posible afirmar enfáticamente que una parte 
fundamental del desarrollo del sistema modular se ubica en la preparación del 
personal docente" 28. 

Como una primera parte de este plan se propuso un "Programa de 
Formación Integral de Docentes", según los niveles del sistema 
modular.Teniendo en cuenta que por formación integral se entiendía la 
capacitación de los docentes en los rubros que hemos señalado anteriormente: 

-Formación de los recursos didácticos 29 propios del sistema modular, en 
el nivel considerado, de acuerdo con su desarrollo concreto, como proceso de 
enseñanza-arendizaje. 

·Formación científico-técnica constituida por los elementos de conocimiento 
demandados específicamente por los planes y programas académicos concretos, 
de acuerdo con su realización. 

4.7.1.1. "Antecedentes de los Talleres de Formación de Profesores Operados y 
por Operar". 

Por trimestre se puso en marcha un "Taller de lntemalización al Módulo". El 
resultado concreto de este fue la elaboración de Lina guía de operación para el 
TID. 

(28) Una revolución pedagógicll.-de una rwolución en 111'°"'1llcióndeloaTAU,o,de1111 lonna,que a di'"'9ncla dol 
modelo hdlclonal de lormación,M buacó un nuevo prol9--lnv"ligador para o1 ·e1e--·.11n - ••lo 11gnificue 
una ruptura,-• rwolUcloMria,oon 1111 candicione1 de - culturlll como lo he venido fundamentando.Sin 
ambargo, .... 111-critico ha~ ciertol nivolH de conciencia.en lunci6n de 111 liberaclón en Lati-. 
(211) Aqul ol TAU•• oonaiderado como lnaumo PI"• ol proceao modulllr,aunque .. pretenda una •fon118cl6n. lnllgr.i",mú 
que nada - logrw un cuoodro mú eficienl8 en t9nninol de lll indu11ria cultu1111 univ.,.itaria.Continúa ul,lambiin,111 cllda vez 
mú fina divlalón dol trebejo In- en el medio un1v ... itario.Sin ernlMlrgo,H puede obnrvor que •1 dicurao,con hcuenclll 
raya 9n lo •rwvoluc:ionario• 
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La división de C.B.S., a nivel de la dirección, ha enfocó fundamentalmente 
la capacitación de los docentes, en el campo de la didáctica a través de los 
Talleres de lntemalización al Sistema Modular. 

La capacitación científico-técnica la desplazó a los troncos y departamentos 
y/o a las carreras. Así, tenemos que en el tronco divisional se llevó a cabo un 
seminario sobre problemas nutricionales en México.En el terreno de lo cienlífico
técnico hubo diversos talleres, cursos, seminarios, etc.; así mismo en las 
divisiones y troncos. Esos cursos o seminarios no estaban debidamente 
formalizados, ni sistematizados,impartiéndose:el Seminario de Gramsci, en la 
división de Ciencias Sociales y Humanidades; un Seminario en Psicolingüística y 
otro sobre Análisis Institucional. 

4.8.0.0. "Formación del Profesor para el Sistema Modular". 

La Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco intentaba formar un 
hombre capaz de enfrentar critica y creativamente los· problemas de la realidad;y 
otro, un segundo hombre.el TAU capaz de participar en la formación del primero, 
que se dibujaba como pensador, cientrfico,compañero, orientador, pedagogo, 
filósofo y especialista en alguna rama del saber técnico-científico, humanista o 
social 30;es el objeto de conocimiento, primero, y de transformación, después, de 
todos los esfuerzos que han de encaminar al desarrollo de los recursos humanos. 

En cuanto a la capacitación del personal docente en el sistema modular, 
esta debería siguir causes radicalmente diferentes al de otros modelos 
educativos. 

La supresión de asignaturas o materias y la creación de unidades de 
enseñanza aprendizaje ,módulos-,que tienen como eje la investigación para la 
generación y aplicación de conocimientos, ....... "determinaron un cambio 
Indiscutible en el papal tradicional del docente",.................. entendido 
principalmente como transmisor de información más o menos especializada". 

(30) Un petfil ldNl.!*11 "lnlllllgenlla" ,en virtud de que ••cluy• i. critica mioma a i. cultura 'univeraaliata• y "hegemonlata• 
en - .. héria de 1uatentar Clr ...................... Frel,.,P,:"La Educación como Accl6n Cullurll";mi!Mo;con- de 
Pmrl1;11165: 
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En efecto, a diferencia del sistema educativo convencional, en el que el 
docente tiene como función primordial la importancia de una cátedra, en el 
"Modelo Xochlmllco" se incrementaron y diversificaron las funciones 
organizativas, de administración y ejecución del proceso de enseñanza
aprendizaje 31. 

En la operación modular, como resultado lógico del uso de la investigación 
formativa.obviamente se dló,la exigencia de que el docente se formase como 
investigador, y que se formase en el manejo de diversos recursos didácticos, 
seleccionando éstos en función de su congruencia con el objeto de 
transformación. 

Dos han sido los sustentos para un adecuado desarrollo de los recursos 
humanos en la UAM-Xochimilco. 

-La formación científico-técnica sobre todo en cuanto a métodos y técnicas 
del área del conocimiento, así como en relación con la práctica de su 
especialidad, y 

-La formación para la enseñañza superior, especialmente en el 
conocimiento y manejo del modelo educativo, de los procedimiento didácticos 
tanto individuales como grupales, en programas de enseñanza por objetivos, que 
tiene como sustentación la investigación y el servicio. 

4.8.1.0. "Normas de Desarrollo de Recursos Humanos en el Sistema Modular". 

-Todo docente de nuevo ingreso sea por honorarios o por nómina.de 
medio o tiempo completo, deberá necesariamente participar en un "Taller de 
lnternallzaclón al Sistema Modular", antes de proceder a integrarse a las 
actividades de docencia. 

-En caso de no acreditar el taller 32 en la primera oportunidad, el 
docente tendrá derecho a une segunda opción. 

-En cuanto a los docentes ya contratados.en la fecha en que el 
programa o una de sus modalidades se ponga en marcha.tendrá un año máximo 
para acreditar el taller. 

(31) Eo 11q11f dando .. mueotran fu conlr8diccion11 do un cu.dro polivlllon18,"lodólogo',que cuonla con un blmfz 

11 clclcp6dico,pero orien- fundlimonllllmen18 a la ooonlinación o admlnio- do la activi<lad -18.Dondo 1u 

~ crilicaMYl lim-por una-.a la YIZ 11pec:lalizacla. 

(32) Lu mloOMO oondicioneo do muificaclón fueron lmpulMndo 11 uoo do loo -.. do 'tipo trwllclon.i'o licnico,ol M 
quillw,para famw a loe TAU,• en 11 "'""'° do un modolo no convonc:ion.i.Eota 11 aira do fu conlr8dicclono1 que fueron 
~en ol proceoo do deoerrollo dol plan modular. 
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4.8.1.1. "De la Formación Científico-Técnica". 

-Corresponde a las divisiones por medio de sus departamerto y/o 
carreras proponer los Talleres de Formación Cientffico-Técnica,con base en las 
necesidades concretas y en función de sus programas académicos, previa 
jerarquizaclón y discusión con las personas involucradas. 

-Estos Talleres deberán corresponder a las necesidades planteadas 
por la docencia misma.Puede ser en función de un módulo, de la fase o bien 
abarcar toda la carrera. 

-Según la naturaleza del taller, este puede ser interdisciplinario 33, 
es decir, con la participación de diferentes divisiones. 

-Las carreras o departamentos tendrán necesariamente que 
implementar por lo menos dos talleres anuales de formación científico-técnica. 

-Los docentes de medio tiempo o tiempo completo optarán por los 
talleres que consideren.van a desarrollar los conocimientos y habilidades 
requeridos en su práctica docente. 

4.8.1.2. "Desarrollo de Recursos Humanos". 

El Plan General de Desarrollo de Recursos Huma~os previsto de manera 
integral, consideró por un lado al personal administrativo en sus tres niveles, y por 
otro, al personal docente. 

Dicho plan consideró y abarcó una serie de programas particulares, desde el 
Taller de lntemalización y Talleres de Formación Científico-Técnica programados 
al Interior de la Unidad;hasta cursos de actualización y especialización o de 
posgrado ínter o extramuros. Incluyó asimismo cursos de verano, seminarios y 
congresos. En una primera etapa de trabajo, se enfocó como actividad prioritaria 
a la implementación de talleres de intemalización de formación científico-técnica 
para los docentes. 

4.9.0.0. "Programas de Formación de Profesores (a principios 
de los 80,s)". 

(33) Poco H di6 una v ... ión de ••ta nalunlleza,de no - iu •Aeun- del Club Alemlln".en - H lrllbejó entre lu 
tru Divilionel A-.pero mú bien IObre l9mu _...,y de in-1 ..... Clr .. Pedille,A.A.:"-ollo del Dllcul80 
Te6rloo-llelodol6gloo de ta UAM-X por .. CPU·A ";(..i.11111 de lu H1ione1 del Club Alemin,Junio de 1980). 
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"lnternallzacl6n": 

Se entiendió por "intemalización":"el proceso por medio del cual el profesor 
conoce, comprende y maneja el modelo educativo y los supuestos que lo 
fundamentan en sus tres niveles, eplstemol6glco, pedagógico y 
metodol6glco". 

Se hizo evidente la dificultad que en la aplicación del modelo educativo 
enfrentaban los docentes en lo cotidiano. "Por un lado existía una gran 
heterogeneidad de Interpretación de lo que es o debía ser el sistema 
modular"o y, por otro se daba un profundo desconocimiento del mismo y de lo 
desarrollado hasta ese moemnto.Estos factores ahondaban cada vez más las 
distancias entre lo estipulado teóricamente de manera formal y la práctica 
educativa concreta 34. 

Los "talleres de lnternallzaclón", entendido como una introducción a lo que 
era el manejo del modelo educativo o tenía como finalidad profesional la actividad 
docente, es decir, elevar el nivel de trabajo y lograr con ello cumplir de manera 
adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Luego entonces, se pretendía que el docente tuviese una visión clara del 
modelo educativo modular. En su nivel epistemológico 35, en cuanto a identificar 
diversas teorías del conocimiento y, de esta manera señalar aquella que 
fundamenta su quehacer educativo. En el nivel pedagógico, especificar lo que 
caracteriza y distingue la relación docente-alumno en la Unidad Xochimilco;a nivel 
metodológico, explicar cómo un modelo de conocimiento y un enfoque 
pedagógico específicos, requieren y exigen de determinados procedimientos 
didácticos. En este rubro se incluyeron entonces las técnicas pedagógicas que el 
docente modular necesitaba conocer y manejar. 

4.9.1.0. "La Formación Científico-Técnica de los TAU,s". 

(34) ..... cr ....................... POldiNa,A.A.:"EI ... _ -ui..EI e.o ..... Un...,._ Aut6nornll 119tropoll .... Unlded 
Xoolllmlloo";ponenc:lll el Congrwao ~fa 113,-- en la H-.a,Cuba,Febrero de 111G3.EalD ,_ planlM 
.......,_..la convicci6n de- pn>nlD,no exilió un aolo alalama modular,alno diverau concepcioneo,aun dentro de la propia 
Unfdad Xochimilco de la UAM. 
(35) Eola fue una f11*1CUP8C16n central de loe -•• y motivo de mucma Hminarioa aoln la problemitica.EI Hminario de 
epialamologfa del Dr. Rolando Garcfa.marc6 - una 6poca,( ............................. )con la plllticipaclón inlerdiviolonal de 
TAU,a,tratando de comprender al modalo plagetiano:. .. Clr ..... Reyat,M.:"EI Objmto del DIMllo y el Dlaello del 
Ob¡alO":Wxico,Juliode 11181;. 
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Por formación Científico-Técnica se entiendió. la capacitación del personal 
docente,TAU,s, en las áreas que eran de su especialidad profesional y que 
estaban relacionadas con las actividades modulares de docencia, investigación y 
servicio. 

Se propuso este tipo de capacitación como una actividad continua a fin de que 
los profesores profundizacen en los aspectos teóricos-metodológicos y técnicos 
de la disciplina y especialidad de su profesión. Tal capacitación repercutiría en 
una elevación de su nivel académico y en un mejor rendimiento en el desempeño 
de sus tareas educativas. 

En este caso, cada Departamento y Carrera presentó necesidades de muy 
diversa índole.Sin embargo, se puede distinguir a groso modo las áreas de 
capacitación; una que puede ser general para todos los docentes de la unidad y 
otra área particular y especifica. 

En el área general fue posible pensar en la realización de talleres 
interdisciplinarios, con la ventaja de que la participación de docentes con 
diferentes especialidades y enfoques, enriquecería las discusiones, optimizando 
los resultados. Entre los temas de capacitación científico-técnica interdivisional, se 
tendrlan: la ciencia métodos y técnicas, es decir; metodología de la ciencia,teoría 
social y marxismo. El área particular guardaba una estricta relación con el 
quehacer específico de cada carrera por lo que tendría que ajustarse a las 
necesidades detectadas en cada caso. 

4.9.2.0."Subprograma de Formación de Profesores ,Divisional". 

Con la autónomía otorgada a las divisiónes se creó un área de trabajo de 
Formación de Profesores que tomó las políticas generales antes mencionadas y 
diseñó el subprograma de lntemalización Modular Divisionales.abordando una de 
las líneas de capacitación propuesta para la docencia.Al mismo tiempo, en ese 
periodo se realizó un diagnóstico,de la problemática de Formación de 
Profesores,o TAU,s a partir del cual surgió la presentación del subprograma que 
señalaba que el problema en cuestión era un fenómeno complejo que en la UAM
Xochimilco había adquirido dimensiones específicas. 

Se argumentaba que la formación de Profesores debería entenderse como un 

proceso de "profeslonallzacl6n" y no solo de capacitación o de habilitación de la 

labor docente y se entendía "la profeslonallzaclón" no como el adecuado 
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manejo de un cierto saber y su eficiente transmisión didáctica.sino también como 
la adopción de una concepción político-ideológica sobre la relación educación· 
sociedad y apuntaba que para que la "profeslonallzaclón" 36 tuviera efecto se 
tenían que superar tres tipos de problemas:uno laboral, de admisión, promoción y 
reclasificación del personal académico; otro de "organización y división del 
trabajo"; y un tercero referente a la resistencia ideológica al cambio educativo 
propuesto por el "Modelo Xochlmllco". 

Esta problemática manifestó de la siguiente forma:por ejemplo.en la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud había 265 Profesores contratados, de los cuales 
más del 65 por ciento no había recibido alguna información sobre el modelo 
educativo; de este 65 por ciento.más del 80 por ciento tenía una contratación 
irregular. Por otra parte, las funciones según la categoría, los lugares y las 
condiciones de trabajo eran desconcertantes para todos, pues no había una 
organización nítida que las regulase. Al mismo tiempo había diversas 
interpretaciones y aplicaciones del Sistema Modular o bien su franco 
desconocimiento. 

Así para abordar esta problemática tan compleja se propuso como estrategia 
inicial desarrollar un proceso de internalización continua, sistemática y evaluable 
que reactivara el modelo educativo para que por medio de la discusión y reflexión 
crítica de la práctica docente, se organizara un proceso de revalorización de la 
universidad y se buscaran vías de solución a sus problemas. 

4.10.0.0. "Los Cambios en la Formación a Mediados de los 80,s". 

Los cambios promovidos en la educación,con la "Revolución Educativa" de 
la gestión de Miguel de la Madrid,comenzaron,como lo hemos señalado,con los 
ajustes y presiones presupuestales sobre las IES, y evidentemente la UAM no fue 
la excepción,afectando de alguna manera los planes de formación de 

(36) El diacurao de la "pt0'91ionaliZ11ci6n" tam~n lonnó parte del diacurao de la lonn8ción de TAU,1,a mediadoa de loa 
ochentu,en la UAM·X.Aqul comenzllbll una fuerte -nci• a la homogenización de loa diacuraoe de laa IES,aun en el '"""'° 
del modelo "mú 19Voluclonorio",como era el 1l1tema modular. 
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TAU,s.Sobre todo los apoyos a becas y otros recursos financieros que eran 
Indispensables para estos propósitos. 

Para este momento.la Unidad Xochimilco de la UAM,había mantenido la 
idea de la formación de un nuevo cuadro.profesor-investigador que se ajustase a 
las condiciones del "•latema modular" ,en el marco.ya no tanto del "Documento 
Xochlmllco" que había quedado totalmente superado por la realidad misma.sino 
del "Proyecto Académico de la UAM-Xochlmllco",que había surgido del 
"Primer Congreso Interno de la UAM-X" ,DE 1981. 

Además de formar al profesor modular.capaz de enfrentar el manejo del 
grupo y el módulo.con su triple dimensión:docencia-investigación-servlcio;se 
requería de la formación de Investigadores de buen nivel;así como difusores de la 
cultura.aunque no se hiciera tanto hincapié.en este último 37. 

Sin embargo.la realidad es que la explosión magisterial.de fines de los 
setentas y principios de los ochentas.por llamarle de alguna manera.no dió tiempo 
para una formación más adecuada.en virtud de tener que ser capacitados para la 
labor modular con cursos.relativamente tradicionales.en las tres divisiones.El 
sistema de "Inmersión Modular" ,para este moemento resultaba poco práctico, de 
tal forma.que el conocimiento sobre el sistema se elitizó y muchos de los 
TAU,s,continuaron con su ejercicio tradicional o semitradicional de la docencia. 

La demanda de los compromisos adquiridos con el plan departamental y la 
formación de las "Areas de Investigación" hizo que muchos TUA,s de avocacen 
a esta tarea sustantiva sin una formación previa.que la obtenida en el aula.con la 
investigación de los alumnos.Para una preparación formal no existían los 
recursos. 

Así nos acercamos a la década de los noventas.en donde se marca aún 
más el proyecto racionalizador del estado.La UAM no se ve sacudida como la 
UNAM por los conflictos estudiantiles.en virtud de su origen modemizante como 
institución de educación superior.ni por los drásticos ajustes a sus 
estructuras.aunque no escapa,tampoco,al efecto restrictivo del gasto en la 
educación superior. 

(37) i.. Unid.t Xochlmilco comenzó.de ,,,.,,.,.. mU ••pedila • ejuatar OUI actividade1 al •i•lama departamenlal da 
organización,lmpulaando el de""""'1o de la orgenización racional--.tica da la lndualria cul1ural univorailaria;por lo que u 
- ........ de invHtigación ...... Cfr ............ Brunner,J.J.:•un- 'I Sociedad ... América Lallna";UAM· 
A,Mixlco, 11188;Pag1.88-D4 y Marqul1,C.:"Democracla y Burocracia Un~tarla";UAM-A,Wxlco, 1 llB7;Paga.101 ·111. 
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4.11.0.0. "La Prospectiva de la Formación de TAU,s en los 90,s". 

El panorama de formación de TAU,s en la UAM,en general tiende a 
modificarse,pero en particular en la Unidad Xochimilco,tiende a homologarse con 
las otras dos unidades académicas:Aztcapotzalco e lztapalapa,aunque sin perder 
la fisonomía "modular". 

El posgrado ha comenzado a recuperar su tradicional papelen la formación 
de cuadros académicos,TAU,s sobre todo en los niveles de Diplomado.Cursos 
que se han multiplicado de una manera verdaderamente sorprendente.Aunque las 
maestrías y los doctorados,recuperan un poco de terreno en la formación de 
maestros e investigadores. 

A partir del programa de estímulos a las actividades académicas,promovido 
por la tecnocracia gobemante,se ha asignado,a los posgrados un alto puntaje,lo 
que ha hecho crecer su demanda por parte de los TAU,s en busca de mejorar sus 
ingresos.Sin embargo no pdemos hablar de que se trata de un posgrado 
tradicional,en virtud de que se ha masificado y en consecuencia.comparte con los 
talleres de actualización,por lo menos el empleo de técnicas similares,propias de 
la tecnología educativa. 

Hoy podemos hablar propiamente de un híbrido.por lo que respecta a los 
diplomados;a sabiendas de que se trata de una situación evidentemente 
coyuntural.Sin embargo.no ha dejado de primar en lodo ello el sentido de 
reordenación tecnocrálica que se ha impuesto paulatinamente. 

Decíamos que la UAM ha tomado la vanguardia.junto con otras IES,en 
función del proceso de modernización 38,teniendo en cuenta que de hecho había 
emergido del proyecto modernizador de los setentas y ha continuado en esta 
tesitura.Sin embargo.lo que ha hecho es ajustar sus planes y programas 
académicos a las condiciones actuales.que demandan una mayor racionalización 
de los procesos universitarios.no siendo la excepción,en este caso.los planes de 
formación vía los posgrados.ajustados a las demandas del CONACYT. 

Por ello el plan de becas crédito.para realizar o concluir cualquier posgrado 
para los TAU,s está operante actualmente.pretendiendo con ello.marchar a la 

(38) La UNAM ha comenz.io por potte de la prwaanl9 lldmini11roci6n,oegunclo perlodo,un proyecto de "Fllderalizoción" de la 
lnolitución con mitu a logr• la ..-mización de la mixima cua de eoludloo dol pafo.Evienlemenle ello encierra un proaoooo 

de rllClonlllización dol proceoo acad6mico lldminiolrativo. 
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vanguardia de los ordenamientos del sistema tecnocrático,en el marco de una 
Industria c·ultural Universitaria,cada vez más eficiente. 

4.11.1.0. "La Formación de TAU,s hacia el 2000 en la UAM". 

Así el plan hacia el año 2000 está en marcha y la UAM,con sus tres 
Unidades Universitarias marcha al frente;en donde la Unidad Xochimilco trata de 
ajustar sus esquemas a las otras unidades de la UAM y destacar más sus 
semejanzas que las diferencias.sobre todo por lo que respecta a la Investigación y 
la Difusión de la Cultura.aunque en materia de formación de TAU,s,esté 
preocupada por formar un cuadro "ad hoc". 

Los nuevos planes de formación de TAU,s de la UAM,y en particular de la 
Unidad Xochimilco están orientados más que ha realizar una transformación 
revolucionaria.que demandan otras IES para su modernización 39,está intentando 
efectuar los ajustes necesarios para formar los cuadros para el año dos mil,e 
impulsar los proyectos de reordenación de la actual Industria Cultural Universitaria 
para que no deje de ser eficiente.como lo ha sido hasta ahora.en el marco de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior. 

De esta manera los gastos en formación no resultan demasiado elevado ya 
que cuenta con una gran infraestructura que se pretende administrar de manera 
más eficiente;tanto en lo relativo a espacios y tiempos de trabajo.Por lo que 
respecta a los TAU,s,organizados en los posgrados,son la base de múltiples 
programas,como diplomados o cursos de actualización y 
especialización.maestrías o doctorados. 

Se perfila,pues,hacia el próximo milenio una estructura muy sólida de 
posgrados y becas de estudio en diversas universidades nacionales o extranjeras 
para continuar formando los cuadros que requiere la Unidad Xochimlico,además 
de la Unidad de Educación Continua.que ofrece múltiples opciones.no solamente 
a los TAU,s de la Universidad sino también de otras IES. 

(311) ....... Cl ..... P.E.F.:"Progr- ...,. i. -..ilucl6n Educmtlv•:1 ..... 1"4";M6xico,11189:P11g1.123·165.Sin olvidmr que 

portimoo de loe Hlwnfal con un proyecto ..-rnizlldor que l10I ponnlt9 vor i. oecuenclll en el proce10 de i.cnocratl,.ción de 

111 "induolrill cuttullli univoroiWill",• portir del control ejercido por 111 locnoburocrmcilo gobomante,deode Echeverrf• hui.a 
nue11ro1 dfu. 
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Hemos podido recorrer en este restringido espacio de la tesis,un 
mundo complejo y variado.tanto en lo teórico como en la realidad misma de las 
universidades.para enfocar nuestra atención hacia un objeto de este campo 
específico y muy limitado,como es el de la Formación de TAU,s,en el contexto de 
la UAM-Xochimilco 1.Para ello.nos vimos forzados a efectuar un rodeo que 
muchos pueden considerar innecesario; sin embargo puedo afirmar que el prólogo 
nos ha permitido ubicar el espacio teórico en el cual nos movemos en el 
transcurso de todo el trabajo.el discurso latinoamericano de la "crítica cultural" 2 
orientado a la liberación de nuestros pueblos, hoy sometidos a la dominación 
imperialista.Discurso que pretende una relectura o nueva interpretación de las 
condiciones de expresión y de las condiciones de la liberación regional. 

Como hemos podido observar,este marco "teórico" 3 sin fronteras 
precisas, nos permite iluminar el problema real de la "formación de TAU,s",si 
pretendemos efectivamente una universidad comprometida con el cambio,dentro 
de sus límites y potencialidades. 

El mismo prólogo nos introduce en el espacio de la universidad.una 
institución colonial.que acompaña a la conquista espiritual primero y a la 
dominación cultural de occidente después;que sobrevive y se moderniza 
atravesando por diversas vicisitudes.en que sus académicos pasan de la 
estructura corporativa con una estrategia tradicional,de formación de 
cuadros,hacia una institución modema como "industria cultural" que es analizada 
en el capítulo primero. 

(1) ... Cl ........................... Moorx,K.:"LA Conlrlbucl6n • la Crlllcll de la E-"i Pallllca, 1157";Ed1. de Cultura 
Popular,Cap.lll;Mixlco,1ga7;P11g1.611-71 ...... "la compleJldad di lo concNIO,radlc8 en Mr la concreción de i. múldplea 

dellmll--· ...... Ea en ••le aentido que .. ubica la prol>le<nitic:a de la lom1llci6n de TAU,1,como categoría 
hi11órica,1-l9nnlnacla por el dl1pliegue del capitali1mo,en loa pal1H peri-.. 
(2) .... Cl ... FNire,P.:"La 11n....,-i. de LMr y el Pr- de Uberaclón";Siglo XXI Editore1,Mixlco,1gg();P11g1.7-11;42-
43;74-77y115 ..... también,FNire,P.:"LA Educación como Acción Cultural";mlmeo,conlerwncia de Parla,11165; ... en donde hace 
Nlerencia a la nece1iclad de volver aobre loa velore1 culturole1 propiol.Enlaliza la nec:e1iclad de efectuar una relectura de 
nuealrll realiclad,1in epoyoa colonlali1tu o neocoloniali1tu.O. oqul la lmpo<tancia del~ de "Acción Cultural",como una 
categorla hl11órica,1urgida de la rHl118ncla cultural y de la lucha fiberacloni1ta y contr~lica. 
(3) Lo enlrllcomillo,por con1iderlr que oe trata de un di1curao en con1trucción,en el que .. - compromelidol muc:hoa,y 
que requiere aun de un a1luerzo cleacomunal.Máa adelante propon:iono un fi1tado 111nplio de lnlllactualea que participan de 
••lep<OpÓlllo. 
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Este trabajador académico universitario (TAU) emerge con el plan 
"modemizador" de las IES,capítulo segundo,orientadas a hacer más eficiente su 
tarea de difusión y expansión de la cultura occidental,cultura hegemónica en los 
países.como el nuestro.sometidos a su dominio. 

La planeación y organización tecnocrática de las IES,producto de la 
racionalidad de cálculo del dominio occidental.son asiento de la división técnica y 
social del trabajo intelectual,característico de la gran industria en este caso 
cultural,del ascendente estado tecno-burocrático en el país. 

En este marco general, el tercer capítulo presenta una lectura crítica 
del análisis sobre los planes de "formación de TAU,s" durante 17 años,de 1970 a 
1987.Lectura que nos revela una situación francamente dramática de la condición 
de los TAU,s en las universidades del país.Se evidencia su condición de 
"lntelllgentla" al servicio de occidente;y se extraña su papel de "Intelectuales" 4 
al servicio de los sectores populares y de sí mismos.Por el contrario se evidencia 
la clara tendencia reproduccionista y vertical,en todos los ámbitos del quehacer 
universitario:la docencia.la investigación.la difusión y,en algunos casos,el servicio. 

El capítulo cuatro efectúa la misma crítica sobre una de las 
instituciones surgidas de la "modernidad" ,la UAM-Xochimilco,que de acuerdo a 
su discurso.orientó la formación de sus TAU,s desde una óptica "alternativa" 5 
pero sin desligarse del proyecto tecnocrático de la "industria cultural 
universitaria".Sin embargo.concretamente la Unidad Xochimilco ha sido capaz de 
generar cierta conciencia crrtica,que tratan de avanzar por el ámbito de la 
vanguardia latinoamericana con miras a su liberación del marco hegemónico de la 
cultura occidental. 

Es.luego de esas reflexiones que.en este capítulo quinto.me 
propongo hacer algunos planteamientos concretos (prácticos) y teóricos, que 
faciliten la formación crítica de "Intelectuales" comprometidos con el cambio y la 
liberación. 

(4) ... Cf ... Cebnll,A.;" .. 0- CIL ";P11g1.32·35; •. dur11nte au lucha en Cobo V-,el ox11<9aa dlnrnonte oatoo concoploo quo 

- vonldo .,,..)llndo,y quo homoa diotinguldo do i. obra da Groma<:i,A.:"Laa In--y la Orpnlucl6n ele la 
CUllUra";JUlln Pabloo,Wxico,11185;P11g1.23·28; ••. en - i- la - do lnloleclullloa Orglonlcoo o ln-lullloa 
TradiciorM1.A ••loa úttimoa,M Nfiere Cebral como •1ntet1¡g.,itia•. · 
(5) •••. c1 ••••• VillarMl,R.:' •.. Opu1 Clt.' ... "Documento ... ":UAM-X;Wxlco,1G87;P11g1.llMV; ........ .AdomU .. puedo c:onaultar 
tambi6n,el concopto do ·-· a nivel univor11tario on .••.•.•.•...•..•. :Bojalil,L.F.;Padilla,A.A. o! Al.:"EI "'-'° AocNmloo 
ele la UAM-Xochlmlloo";UAll-X";Wxlco, 11181;P11g1.7-11;1M5 y 42.Ealo ,_ llevó a i. ,..iaión del paudo,on cuanto al origen 

y -' dooompolllldo por i. "univor1icled' on el modio colonial y noocolonial,a quo ho oal8do aomolida. 
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A principios de los 70,s como parte del proyecto "modernizador" 
emerge la UAM-Xochimilco como una "alternativa• (experimental) en el marco de 
la educación superior, como un modelo pedagógico de excepción.que habría de 
revolucionar los modelos tradicionales de formación de cuadros profesionales. 

Este proyecto en consecuencia requería también de un nuevo 
cuadro académico universitario,dispuesto a romper con los moldes tradicionales 
de la educación universitaria. No obstante su profesionalización,el TAU en la 
UAM-Xochimilco requería una sólida formación en el recién constituido sistema 
modular.tanto con miras a garantizar su inserción en el plan.como con el propósito 
de consolidar el mismo proyecto modular a mediano plazo. 

En principio.los programas burocratizantes de la tecnología 
educativa fueron eliminados de los planes de formación,por el novedoso sistema 
de "inmersión modular" 6 que aparecía como derivado del nuevo modelo 
pedagógico y que implicaba en alguna forma el tránsito del docente por el módulo 
que habría de cursar con sus alumnos como coordinador, más adelante. 

Por otra parte y paralelamente,los "talleres de diseño 
currlcular,dlseño y rediseño modular" ,por lo menos durante los primeros cinco 
a seis años.se constituyeron en espacios ad hoc,para la "intemalización" 
modular.tanto para profesores "pioneros" ,como noveles en la institución. 
Favoreció,este proceso,la consolidación paulatina del sistema modular. 

En principio se podría decir que el TAU.formado en esta estructura 
apuntaba a convertirse.él mismo.en un profesionista alternativo.a la vez que se 
proyectaba como un cuadro emergerte,que chocaba con la rígida estructura 
tecnocratizante,de la nueva industria cultural universitaria. 

5.1.1.0. "Aparecen Algunos Obstáculos al Proyecto Inicial". 

(8) ................ - - -·• .... proc:e10 de -.lollllrnenle origiNll .. le denomln6"1n-16n 
moclui.•;no clol>iinclono9 ·-linio vocebulerlo novldolo,ye que el modelo,genenl .., muy rico lenguaje derivlldo del 
plen moduler,el grlldo de .-.. ..- un glourio de línninol,con mil de mil c:onceptol nwvoo derivlldoo del ·•
moclui.•. 
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Sin embargo, el Proyecto Xochimilco,al no contar con un mecanismo 
de expansión y difusión adecuado de su metodología hacia el exterior.esto es,en 
el contexto de las universidades del estado.por una parte.y por la otra al darse un 
proceso aceleradísimo (explosión) de la contratación y de expansión de sus 
cuadros académlcos;y al no contar con los mecanismos Idóneos para la formación 
"ad hoc" 7,de TAU,s en un período tan breve.la institución se vió en la necesidad 
de recurrir a métodos menos artesanales y más eficientes, por lo que se recurrió 
de nuevo a los "talleres y planes ligados a la tecnología educativa" entre otras 
estrategias de formación. 

La necesidad de formar el nuevo cuadro para el "sistema modular" 
era inaplazable, pero la Unidad Xochimilco de la UAM,fue incapaz por diversos 
factores.que hemos analizado.de estructurar un plan de "formación de TAU,s" que 
fuera adecuado y capaz de atender a la totalidad de los demandantes.excepción 
hecha de este período.ha que me he referido con anterioridad,plan de "Inmersión 
o lnternallzaclón modular". 

Esta falta de visión,contradictoria con la estructura tecnocrática 
racional,supuestamenle previsora B;y el dominio de una perspectiva tradicional en 
el émbito universitario del país.en cierta medida,impidió el surgimiento de los 
"Intelectuales" que debía producir un plan alternativo de educación superior 
como era el sistema modular.Un TAU.independiente y crítico apareció en 
Xochimilco,pero de inmediato fue víctima de los ataques de otras instituciones y 
de las otras unidades de la UAM,ya que contravenía las funciones de la "nueva 
industria cultural universitaria". 

La UAM-Xochimilco al expandir su campus.a la zona de influencia 
de la Unidad.comenzó a generar inquietudes en las diversas instancias del estado 
(SEP, D.D,F., Gobernación) 9 al grado de que muy pronto se le limitó su 

(7) .... Ct .... UAM·X:·- - el Prl...., Toller de lnlorMl'-'6n llodu ... ".;Deplo. ele Tec:nologla Edueativa,UAM· 
X,M~IC0,1975;P"'1•·2·3;- ele la UAM·X:"ln-1Ac16n - .... opua CIL";PtlQ•.1·2;• que ya he hecho 
relerwnc:la an el capítulo cuabo.Aal lonamoe quo loa m61odoa 9"1f11Mdoa,heata el 78,fua<on mia o monoe -aanaloa;aln 
~.paulatinaman .. aa conviftionln Htoe an inllllclen .. a,an .. el númen> ele TAU,a,contraladoa por la UAM·Xochimilco. 
(8) Eviclen-le - Xoc:himilco enfrentaba _,trlldiclonea clerivlldu ele un proyec:lo de vanguatdia,que propiciaba la 
reflexión crilica,lrente a un mundo pleno ele contrlldicc:ionaa aocialaa,y - - aclucionea a loa grandes problema 
nacionales del grueso ele la poblaclón.Sa planl9ó la disyuntiva ele la "llCademla va. mllltanela acava".Ya _, an,.rioridad he 
t.cho relencla a cieftaa cuaationoa _,tradic:torioa p<Opioa de la "industria cultural univeraitoria",produc:lo ele una racionalidad 

16cnica,frenla a un medio cultural diverso. 
(9) Coviene destacar que buen nllmefo ele cuadros acadimicoa,TAU,a eran ele ~·-·Y eran refugiados 
pollticoa,ya quo hablan •Ido expuloadoa ele reglmenea autorillrioa. 
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incidencia a ciertos espacios populares.extramuros, •tratando de regresar a sus 
causes estas corrientes.que apuntaban a indomables•. 

5.1.2.0. "Algunos Logros del Proyecto Xochimilco de la UAM". 

En los primeros cinco años.estos TAU,s habían producido una de 
las estructuras curriculares más originales, por lo menos en el país.si no es que 
incluso en Latinoamérica. Por primera vez en la historia del país.se producía una 
estructura curricular propia.que no fuese una copia de otras universidades de 
Europa o Norteamérica.con métodos propios.más o menos originales.sin poder 
evitar que de cualquier forma se tuviese como sustento la reproducción crítica de 
la cultura de occidente. 

5.1.3.0. "Paulatinamente la UAM-Xochimilco se Ajusta a los Cánones 
Tecnocráticos de la Modernización". 

No obstante.todo volvió a su cause.y la unidad, golpeada por la 
inercia interna y por la tecnoburocracia gubernamental.se vi6 en la necesidad de 
hacer ajr,rstes que hoy la mantienen en cierta mectida atada y limitada como 
alternativa.y sin volver a la concepción totalmente "moderna" ,aparece como 
costosa e ineficiente para el cumplimiento de sus fines seculares. 

El reproduccionismo a ultransa,de nuevo asoló a Xochimilco,y las 
aulas, desde fines de los setenta y durante los ochenta-noventa.son de nueva 
cuenta laboratorios y talleres de "maquila intelectual" de la cultura occidental 
disfrazada de "cultura universal". 

En estas condiciones.los criterios tecnoburocráticos de la SEP
SHCP amenazan el sistema en virtud de haberse convertido.en este sentido y 
bajo estos criterios.en ineficiente y costosa la Unidad Xochimilco.Sin embargo.es 
innegable que la Unidad del Sur.hoy por hoy cuenta con un plan curricular único 
en su género y con una incipiente organización de la investigación.que ya ha 
comenzado a dar sus primeros frutos. " 
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La Unidad Xochimilco como parte integrante de la "industria cultural 
universitaria" (sistema nacional de universidades),tiene entre otras.las funciones 
de reproducir y difundir la cultura occidental.a la que ha pretendido legitimisarsele 
como "universal' 10,no solamente por los mismos centros hegemónicos sino 
también;por los países bajo su dominio.a través de la influencia de grupos 
oligárquicos. 

Este hecho oculta una clara contradicción entre las "culturas 
nacionales" que buscan expresarse y la cultura dominante que pretende 
consolidarse como la única válida como la "civilización" 11,excluyendo a las 
culturas locales.como inferiores,ineficientes (negándolas) o como parte de la 
historia gloriosa.pero pasada o como manifestación de grupos éticos en extinción. 

Sin embargo.es precisamente en la UAM-Xochimilco, que por su 
método crítico se puede evidenciar esta contradicción.y es en esta unidad 
universitaria en donde se puede abrir un debate de esta naturaleza para poner en 
cuestionamiento el saber oficialmente legitimado. 

Frente a la perspectiva academicista (reproduccionista),el 
pensamiento académico crítico quiere inaugurar una nueva forma de recuperación 
de los verdaderos valores universales,no sólo de las culturas de occidente, sino 
de todo el mundo y en especial da las culturas locales. 

Sin embargo fundadas en el discurso del saber científico,estético y 
cultural de •excelencia" 12 de élite, las universidades,como industria cultural 
(maquiladora) de occidente.favorecen la dominación por la vía de la interpretación 

(10) ... Cl. ............... W-.M.:" ... 0- CIL";Ed. Red de Jonú,Mixlco,197ll;P""'·7-ll.;wnbi6n,para el ·-·-'- de 
................... Man:uH,H.:"EI HombN Unldl-";Seix Barral,-,11172;P"CI. 2711.En la medida en que H dió la 
LWlidirnendonalaclón humana y la un1v....i1zaclón de la cultura occidenlal,la - fue conoolidando au liderazgo y 
'-'"""la.haci6nclole-corno"c:ultul'aunlv....i' en amplio aenlido. 
(11) ... Cf ................ Bonfil B.G.::• .. ~ CIL.";CNCA Y Grijolbo;M6xlco,1llllO; ............ del ml1mo autor."Nola -
CNWzaol6n y PJov9ctD --·.:en C.-..- Pollticoe No.52,M6xlco,Octtuln-Diclembr,11187;P""a.21·31.; ........ olroa 

lnbejoa que H ~n conaun.r al ,.,pecio "°" loa de Belll,G.;Bonuao,M.;&o<ge,T.;Cardoza y Aragón;Duaael,E. et 
Al:"1412·1112 L.9 lntennl-Conqulata";Ed . .loaqllln Mortlz/Planeta,M6xico,1llllO. 
(12) ................................... 'Cultura exqulaita" ,de excelencia,•• aquella que de1taca por aobf9 laa "culturu 
popularea",marginale1;caracterl11icemenla denigrantes para al mundo "civ~iztdo' de occidenla,exqulaito.Cultura ligada a la 
lntelactuolidad de un pala modemo;"ite de aujeloa panaantea que aurgió con la induatria capitaliata y la c:lue burgueaa. 
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cultural como.lo ideológico.lo super estructural o el objeto de una ciencia 
concreta:la antropología,en primer término. 

Por otra parte.al difundir como únicamente válida la cultura de 
occidente;y en tercer lugar.por instrumentar un discurso civilizatorio que niegua 
las otras múltiples opciones culturales a nivel mundial,haciéndolas aparecer como 
curiosidades de museo. 

En estas tareas.la UAM,en general,pero también la Unidad 
Xochimilco,han contribuido con mayor eficiencia que las universidades 
tradicionales.por ser parte de la "modernidad" de la educación a nivel superior y 
en este contexto.el discurso de la "cultura universal",ha resultado muy eficaz en el 
ocultamiento de tan graves contradicciones para un sano desarrollo de las 
culturas nacionales. 

5.2.1.0. "Las Industrias Culturales de Punta". 

Dentro de la "industria cultural universitaria" (sistema nacional de 
universidades),las UAM,s en general junto con las ENEP,s,se convirtieron en la 
industria de punta como parte del proyecto modernizador.que habría de 
eficienlizar el proceso de reproducción ampliada a la cultura occidental.tanto a 
nivel del D. F. como toda la república. 

Evidentemente la Unidad Xochimilco (de la UAM) no escapó a esta 
lógica.sólo que de alguna forma.la institución, inició un cueslionamiento de los 
saberes oficiales.que le han merecido fuertes ataques.sin tomar en cuenta los 
años de esfuerzo en la constitución de un nuevo modelo. 

Incluso la UAM-Xochimilco,con toda y su actitud y método 
crítico,poco ha hecho,en este sentido,por recuperar, dentro de su quehacer 
académico.las culturales locales vivas, en particular por la condición alineante y 
alienada de sus TAU,s,entre otros factores de peso. 

El trabajador académico universitario ha sido formado para 
reproducir y recrear bajo las mejores condiciones posibles.la cultura 
occidental.tanto de izquierda como de derecha.alejados totalmente de su realidad 
concreta local 13. Esto es "perfectamente comprensible" en la lógica de la 
hegemonía cultural,en virtud de que aquí estamos la "lntellegentla" y allá en las 

(13) Reaulta lo mú comoln en el medio ~leo do nuatru univ.,.-a,el que aa don loa -te• mú iacaloriadoa y 

-ionllntea,por defender poalclonea 19óricaa,criterioa o lncluao do pertidoa pollticoa,on otroa oxtromo1 dol pianola.Con ello 
aa -ura oater al dla de la evolución del "ponaamlonlo humano•. 
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metrópolis,"nuestroa lntelectuales".Los TAU,s,en estas condiciones.son los 
maquiladores,con mayor o menor fidelidad de los productos culturales de élite de 
occidente. 

5.2.2.0. "En el Ambiente Cultural de la UAM-Xochimilco se Comienzan a Dilucidar 
Algunas Cuestiones•. 

-Primera;que existen múltiples culturas nacionales.que pertenecen a 
los diversos grupos étniicos del país. 

-Segunda;que hablar de cultura nacional.es hablar de aquellos 
aspectos culturales que de alguna forma compartimos todos los 
nacionales:territorio,lengua tradiciones,etc.;sin que por este hecho se puedan 
negar las primeras. 

-Tercera;que la verdadera cultura "universal" es aquella que recoge 
los valores comunes a todas las culturas del mundo.que son incontables.hasta 
ahora y que tienen los mismos derechos de expresión. 

-Cuarta;que la pluralidad cultural.es una característica esencial.o 
connatural a los grupos humanos, que imposibilita,de principio,cualquier intento 
de uniformidad u homogeneidad. 

-Quinta;que la institución universitaria está obligada a efectuar "una 
gran síntesis" de:"las culturas étnlcas,(actuales);la tradición prehispánica y 
colonlal;asr como los aportes de occidente a la cultura "verdaderamente" 
universal". 

-Sexta;que la UAM-Xochimilco está obligada a formar 
"Intelectuales" más que "intelligentia",ligados a los intereses culturales de los 
diversos grupos populares y étnicos del país. 

-Séptima;que las culturas vivas no son estáticas, que cuentan con 
una dinámica que les permite ajustarse a diversas condiciones históricas 
facilizando su hibridación y consecuente enriquecimiento. 

-Octava;que la resistencia cultural es un fenómeno característicos 
de la totalidad de los grupos ·populares y éticos.para la preservación de sus 
valores e identidad. 

-Novena;que la comprensión de estos hechos es fundamental para 
las luchas de liberación de todos los países del subcontinente y la mayoría de los 
países del tercer mundo. 
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-Décima;que ninguna nación puede desarraigar culturalmente a 
otros grupos humanos.excepción hecha de ciertas relaciones dadas en el ámbito 
intemacional,donde las características propias del vínculo,alteran la ralación 
cultura-medio de reproducción material.De donde se deriva el principio de la 
"democracia cultural" 14. 
5.3.0.0. "La UAM-Xochlmllco y la Democracia Cultural". 

La emergencia étnico-cultural en el mundo ha puesto en crisis la 
legitimidad de algunos estados modemos,tanto del este como del oeste.en virtud 
de que han comenzado a evidenciarse los límites de la "racionalidad" occidental, 
hasta ahora hegemónica. 

Frente al esfuerzo homogeneizante de las potencias, se multiplican 
las expresiones culturales diversas.que buscan legitimar el derecho a la libre 
expresión étnico-cultural.Unos grupos lo han expresado,incluso,con un acción 
beligerante.a tal grado de contar con ejércitos de liberación 15.La mayoría por 
medio de abierta "resistencia cultural" ante los imperios. 

Pero todos han mantenido vivas sus culturas.que no son el producto 
de un capricho.sino de los vínculos comunitarios .que los grupos humanos 
establecen entre sus miembros ;y estos con los medios naturales donde se 
asientan, así como el resultado del contacto con otros grupos étnico-culturales 
(hibridaclón),que permite su enriquecimiento. 

De esta manera podemos hablar de una cultura general "realmente 
universal" y otra "local" o "regional" que permiten;la primera una vinculación 
interétnica y las segunda,viabilizar la identidad de los miembros de un grupo 
humano cualquiera. 

(14) ..... Cl ...... UNESCO:"A- ._ pwe la Protoocl6n de 1ae Cllllllr• E .. .._ y 
........-•;México,1G78 ......... E1lo con el fin de demollrar que no aon p1an-.....1o11unuli1lal;w.inque no padefmO dejar 

de ,_que - - Mate -- ...,, lolo bulnol deMOO.Podemoe - el CUO .-nte de loa 
y-. .... -..brutelmen1e,en el Amezonu bruilello.Ahore blen,el '8CCll10C:imlento • Rigoberte Monchú Tun,con el 
Premio Nóbol de la Pez,•• olrll munlre de la evolución que eote 11,_ plurlculturlllillll del penumienlo he -.ec1o;ye que 
el~ no M -.. .. un.........,.. de occidente por 0111 lmrocionloe cclonilllialal y .-..iiolal,"ÚIO --1a-•-...-.----•llguw•--P'*Mlae-.,,_", 
(15) O. ello - lncon- cuoo,no -.. .. en México,olno en el mundo:loa Milquiloo en Nlcenlgua,loa v- en 
Eopelle.loo 1-M• del Natte en la GrW1 S..llllle,loa Meyu en México,loa A-tilo en E.U.,Loo Liluenol,entre 
""""- olrol.EI Hllldo ..-rno,a pasar de oua eoluerzoa fue i..._ de bo<rar tilo - 6tnicu,en el merco del 

de.- del ••tildo ceplteliolll modemo.Simplemen• .. ha querido rw•-• lmporl8ncill-....-1 como "minorfu". 
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Esta condición del desarrollo humano,fundanenta ciertos derechos 
inalienables.como es.entre otros,la libre expresión "étnico cultural",que comenzó a 
manifestarse.a través de la lucha por la "democratización cultural". 

5.3.1.0. "Responsabilidad Histórica de las Universidades". 

Las Universidades, con cierto nivel crítico, están obligadas a 
participar en este proceso de "democratización cultural" 16 a nivel 
local,nacional y regional (contexto latinoamericano).Procurando recuperar las 
experiencias étnico-cultural (no sólo indígenas) de las diversas zonas del 
país;sino también los sedimentos culturales prehispánicos y coloniales.en relación 
con la cultura occidental. 

Se hace necesaria la participación de las universidades en un "juicio 
crítico" a la cultura occidental, que nos permita valorar sus aportes y desmitificar 
su imagen todo poderosa y omnisciente.Para que.con este esfuerzo 
contrahegemónico,podamos recuperar espacio para nuestras culturas locales y 
nacionales. 

La UAM-Xochimilco no puede quedar al margen de este intento.a 
través de la formación de cuadros.ya no como "lntellegentia" sino como 
"Intelectuales" capaces de producir un discurso ii:iterpretativo, propio de la 
realidad nacional y latinoamericana. 

"Democratización cultural" que implica la participación de la 
universidad en la recuperación de los valores étnico-culturales vivos de nuestro 

pals;asl como el desarrollo de una infraestructura para la investigación de esta 
pluriculturalidad;además de su difusión a nivel nacional y latinoamericano,por lo 
menos. 

5.3.2.0. "El Rescate de los Valores Culturales". 

El rescate de valores culturales en vías de extinción,será una de las 
labores centrales de este compromiso,de tal forma de evitar la desaparición de 

(16) Eale cancepto tiene como Nnlido, ... "el q119 loe ,.._.,.,... el -.1ex1o In- y MCloMI,......, a. 
-8111-da a.-•--""' da - ....., .... _ cultur-..n lo tlloe6tloo,rellgloeo,toolclglco,cllnlltlco y 11n a. 
...._. _ ~ -w.,polidcoe Y-'-".Evien-le que ••lo aolo .,.- dllraa en une luc:hll por11nhnlar 

el neocolonlllli1mo y el propio 'colonillli1mo inlerno',que denominó Stavenhag9n .•.... Ctr .. dal llUlor."lloclologÑI y 
8u-.ollo";Ed.N.T-,M6xico,1D74. 



153 

cualquier forma cultural 17,por lo menos en la zona de influencia de la 
universidad. 

La UAM-Xochimilco cuenta con los recursos que le permiten analizar 
críticamente diversos procesos culturales.y difundir aquellos que pueden resultar 
de beneficio general, además de sustentar su validez frente a la cultura 
hegemónica. 

El rescate de la pluriculturalidad emergente.es signo de vitalidad de 
una universidad como la UAM-Xochimilco, que cuenta con TAU,s de una alta 
calificación,pero que requieren de una clara conciencia critica para orientar sus 
esfuerzos productivos. 

La Formación de TAU,s en este campo tiene un papel muy 
relevante.en la medida en que incide directamente sobre quienes efectúan las 
tareas sustantivas de la universidad:la docencia,la investigación.el servicio y la 
difusión cultural. 

5.4.0.0. "Et TAU como lntelllgentla" 

A través de los capítulos de esta tesis he tratado de evidenciar el 
papel que el TAU.ha venido cumpliendo en el marco del despliegue de la 
"industria cultural universitaria" a partir de los 70,s,condicionado por su ubicación 
en el proceso de reproducción cultural.caracterizado por una muy acentuada 
división técnica y social del trabajo intelectual, lo que la determina para ejercer 
una función como "intelligentia",como reproductor (maquilador) al servicio de la 
dominación y hegemonización de la cultura occidental. 

Este hecho lo convierte en un trabajador, sumamente 
especializado.a la vez que enajenado y "alienado" de su condición de explotado y 
dominado,ya que se percibe a si mismo como vanguardista en el mundo de la 
cultura de élite y liberado de la condición oprobiosa de otros sectores sociales.Sin 

(17) No lolo en el Mnlido,de cultura como lo 1imb61ico,1ino como grupo IMlmano con 1u pn>pia forma de 

•-lón ........ ."Cómo c:cnMN..ta viva.no - - .,.. m- o ..,. blbllo .... ,1ino pera que ""1ne poirte de le 
plur.iicled-~ 
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embargo su "hlperlntelectuallzaclón" 18,su monstruosa deformación,le impide 
concretar o materializar sus ideas "revolucionarias" y vivir en condiciones 
honrosas.como pretende. 

Su aislamiento del pueblo,de los grupos humanos productores de la 
cultura,les convierte virtualmente en víctimas de la cultura de élite y la cultura 
hegemónica, acogiéndose a la primera.como una estrategia de fuga de la 
cotidianeidad,terriblemente deformante del mundo de las ideas.Su concepto 
segregaclonita y racionalizante de la cultura.que aisla "la ciencia",de los 
fenómenos artísticos y literarios.por que no responden a la realidad crítico
racional. 

El TAU es disciplinario y profundiza cada vez más en un área del 
conocimiento.convirtiéndose en un especialista con amplias limitaciones en otras 
áreas del mismo.Su reproduccionismo,con frecuencia superficial, provoca que sus 
productos no sean de la calidad deseada;existiendo un nivel mínimo de 
creatividad original,pues la mayor parte del tiempo le dedica a la comprensión y 
apropiación del conocimiento.opiniones e ideas generadas en los centros 
culturales hegemónicos 19. 

Cuando se ha apropiado de parte del bagaje o incluso de la 
totalidad.siempre hay nuevas ideas que consumir para estar al día en el proceso 
interminable de la ciencia y racionalidad occidentales.Sus reproducciones no 
dejan de ser "maquila" y como tal no tienen un espíritu propio.sino ajeno, que 
imposibilita el rompimiento de círculo cerrado. 

Además.tenemos que el TAU esta sobredeterminado por la 
legitimidad de la cultura que pregona lo que le impide comprender su situación 
alienante 20;y más bien por el contrario le proporciona una imagen de 

(18) ...... Cl ..... Mlorx,K.:~ Económico-Flloeóficoe de 11144";Alimnza Editorial;Madrid,11174;Pago.108-1111;ademú 
~ canoult8r dol milmo -..tor. ...................... "EI Copital.Crilica de la Economla Polllica".;Tl,Vol.l;Slglo XXI 
Edilo<H,M6xlco,11176;pAGS.46-47 .... En - e1peclalmente H de1tacan lu con.-,que para la peraona humna 
- el tr8bejar blljo condicione• de • ..,,.,.1pec:lalización.La atrofia muocular para el lnlelectuol y la atrofia n.nlal para el 

- lndualrial.Aunque la r.Jta de equilibrio enlre lrablljo manual • lnlelectuol,dolo<ma lllmbl6n el deoanollo normal dol 
muoculo y del penoamlento. 

(111) El ooncepto de "maquMa",como lo he ...tte;ado,l91ulla ma que nada iluatrativo de ..., poc1110,que ha ---la 
vida acad6mica de la "lnlelligentia" unlveraiteria,lo c:ulll ,.aulla 1amen.- en 16nninoo de lo - deberla - el a1pacio culturo! 
de...,. ....iv ... ldad -.Dam de.,,-.. que no .. trala de enhnlar a la cultura de occidente por 1illoma.1ino como 
-.,. domlnanll y hegem6nlca.ya que Implica condicione1 de 1uml116n."La cultura ooclden.., • .., lagltl.,. como 
ou.tqulerotra,an au-"'"· 
(20) P .. el TAU la legitimidad de la cienc:ia no ., .. en duda.actua dentro do un mundo de ideu que oon11dora como 
propiu,....,que no ._, tale1,ya que perllneoln a otro contexto cultural.El TAU como "lnlllligontia" H conviar19 en ooo del 
dilcurlo - • monológlco y no dialóglco; ............ Clr ........................ Fr9ir8,P:"La Importancia de i..r y al - de 
~";Siglo XXI Edito..1,Mixlco,1llllO;Pag1.45-4ll. 
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sobrevaloración en el mundo de la cultura.como liberado de las condiciones de 
explotación que sufren los trabajadores en el ámbito de la producción material. 

A esta condición del TAU ha contribuido notablemente el tipo de 
estrategia institucional para la "formación de profesores" que surgió a partir de la 
conformación de la "Industria cultural universitaria" al efectuar de manera práctica 
y con una concepción tecnocrática,cursos ,talleres y seminarios de capacitación, 
en masa. 

5.4.1.0. "Enfrentando las Estrategias Técnicas en el Campo de la Didáctica y 
Tecnología de la Educación". 

Conviene destacar sin embargo, que la perspectiva crítico-racional 
de la UAM-Xochimilco,favoreció la formación de cuadros con una óptica menos 
alienante y tecnocrática sin que dejasen de cumplir un papel al servicio de la 
Industria cultural de occidente. 

Como hemos podido observar, los planes de "formación de TAU,s" 
en Xochlmilco han sido muy variables, con momentos francamente 
alternativos.como los seminarios de inmersión o de diseño curricular y 
modular.para el desarrollo y despliegue de una alternativa a nivel superior. 

Sin embargo en ningún momento se puso en cuestionamiento a 
c:>ccidente.En todo caso se pasó de una posición dominante de derecha.a una 
posición también dominante.pero crítica y antitética a la primera.la izquierda;pero 
a la vez hegemonizante,vertical,dogmática y autoritaria. 

El TAU.se sintió protagónico al contar con una concepción 
"liberadora" de las ataduras de la ideología dominante del capital.sin pensar que 
quedaba alado de cualquier forma a occidente y a su actitud prepotente e 
imperialista. 

Ahora podemos quizas "ver",(comprender),la otra cara de la 
moneda,cuando intentemos caracterizar al 'intelectual",que los TAU,s,pretenden 
ser.pero que ha quedado en su imaginación.al marginarse de su propia cultura y 
valores. 

5.5.0.0. "El TAU, como "Intelectual". 
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La pregunta que nos viene a la conciencia de forma inmediata frente 
a este tema es,si existe una posibilidad concreta y objetiva de que los TAU,s 
lleguen realmente a transitar de su papel de "intelligentia" (reproduccionista) al de 
"intelectuales• (activo-productivo),en el sentido en que lo hemos manifestado en 
este trabajo. 

Este cuestionamiento cobra sentido si tenemos en cuenta la historia 
de las universidades nacionales.sus vínculos con occidente.su situación actual 
como industria cultural,que ha limitado una expresión propia de los cuadros 
académicos.sobre todo si se tienen en cuenta dos condiciones concretas para el 
caso de la UAM-Xochimilco:la apertura crítica y el proceso de proletarización del 
TAU 21.oe otra manera esto parecería un capricho voluntarista frente a un 
proyecto utópico. 

Ahora bien, la siguiente pregunta que se impone es: ¿Qué 
entendemos por "Intelectual" y cuál es su papel histórico?. 

Desde el discurso crítico de la cultura, .... el "Intelectual" es un 
aujeto,mlembro de una comunidad cultural,en donde ejerce una función de 
líder de loa Intereses y valores culturales de ésta.para Impulsar su unidad 
Interna y legitimidad externa........ De tal forma .que al negar los valores 
culturales de las metrópolis.rompa su hegemonía críticamente y rescate los 
valores culturales propios.En consecuencia el "intelectual local",tiene clara 

conciencia de la plurlculturalidad nacional y de la lucha que tiene que 
realizarse,contrahegemónica,frente a occidente.De otra maner,entiende,que las 
formaciones sociales periféricas están llamadas a la sumisión permanente. 

El "intelectual", en cualquier formación social tiene conciencia de las 
contradicciones que se generan a partir de la condición de sumisión y opresión 
hegemónica de una cultura sobre otras.incluso en el ámbito interno de las 
sociedades imperiales. 

5.5.1.0. "Las IES y el Papel de los Intelectuales". 

(21) Lu contrlldicc:ione1 mi1mu del 1i1tema, .. "'1 Novando al TAU a tomar conciencia da 1u condic:lón da axplotlldo Y 

alteMdo,en la medtda en que comienza a 1ufrir laa conncuenciu de la limitlldón Hlarial,au aometimienlo a un rnodek> 
lliloriano,a bue da un progrwna priclicamanta da •economla da llchm" ....... Clr .... Ayllon,TH.;Azrin,N.:"O
CIL •••• ";Pago.5-15. 
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Los "intelectuales" son profundamente sensibles a la dinámica 
cultural de los diversos sectores de la sociedad o de diversos grupos étnicos a los 
que pertenece o con quienes se idenlifica;tiene,además,plena conciencia de que 
la producción cultural está en el pueblo (en amplio sentido) fundamentalmente y 
una mínima parte en la cultura de élite de la que él participa e incluso ayuda a 
producir. 

El intelectual tiene un profundo aprecio y respecto por las diversas 
manifestaciones culturales de los más variados grupos étnicos y 
sociales,lncluyendo a occidente,con una perspectiva critica frente a los criterios 
hegemónicos.tratando de revalorar y de difundir las manifestaciones culturales 
populares. 

Los "intelectuales" no tienen una conciencia de desarrollo 
darwiniana de la dinámica cultural y menos aceptan un modelo,paradigma o 
patrón Ideal de cultura o civilización, ya que de estos conceptos tienen una 
perspectiva critica y descolonizada.El valor de cada cultural es interno a ellos y no 
existen criterios o parámetros objetivos para considerar a alguna superior a 
otra.Sólo el hegemonismo de occidente y su univesalización,facilitó que se 
lograse una homogeneización de criterios civilizatorios, francamente 
segregacionistas 22. 

Los "intelectuales" toman conciencia de su responsabilidad histórica 
a partir de las condiciones objetivas de marginalidad y opresión que ellos mismos 
padecen.Así el TAU paulatinamente habrá de tomar conciencia de su situación 
enajenada y marginal.En algún momento percibe la contradicción de vivir 
condiciones materiales concretas y apropiarse de valores e intreses culturales que 
le son ajenos.pero que se le han impuestos.sin poder ejercer una acción racional 
critica. 

El "intelectual" es capaz de Identificar claramente las "resistencias 
culturales" 23 de un grupo o comunidad cultural o convertirlas en un elemento 
importarte de lucha por la liberación y para hacer frente a la hegemonización de 
las potencias imperiales de ambos bloques. 

(22) ...... Cf ...... Olaz·P<Mnco,H. et Al:"Lll N8clón _,Ir• ... Cuhllr• ....-•:en euan- Polllico9 No.52;0ct.· 
Dlc.,11187;P""'.51M13.; - u doblerm con1ultar • Fo11er,G.:"L..- Cultur• Tr~ r loa c.m-
T.,_",; ............... -.A. el Al:"El lmperi.ll&mo Cultur.r.A ........ .r AMI .... de i. DomlMClón";en CamunicllCión y 
Cullln en ArMrica Latina No. B;UAM·X,Wxico. 
(23) ............................... Cl ................ V...ia B.H ............. :"Cultur• r -1tnei. Cultur.r:un.o IActur• Polftlcll";SEPIEI 
ce.llito;Wxico,11185;P"ll•·83-84.:lcluye loo penumienlol de c:.bral,Fl9irw,Fenon y -.,. Sina,en donde H de1taca el 
-' de la ·-a.neta oultul•" en la lucha por la Jibereción de loo p11IM1 aomelidoe • rwglmena1 coloni<lle1 o 
neocalonillle1. 
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El "intelectual" cumple un papel importante como catalizador en los 
procesos de hibridación.con miras a mantener la identidad cultural.enriqueciendo 
ambos espacios culturales. 

Los "intelectuales" no niegan las culturas hegemónicas.sino que les 
conceden el valor real.objetivo que tienen;y exigen de ellas el respeto para todas 
las más diversas manifestaciones culturales en el mundo;esto a través de un 
proceso de desmistificación del valor único y universal de la cultura occidental.Por 
el contrario.favorece la expresión pluricultural,como patrimonio excelso de la 
humanidad, y rechaza.como irracional y antihumano,cualquier acto en contra de 
cualquier grupo étnico cultural. 

5.5.2.o.· "Los lnt!llectuales y la Liberación Cultural". 

Amilcar Cabral,comenta que ..... "los sectores medios, 
"lntelllgencla" ,tienen que efectuar una especie de suicidio de clase para 
acceder al mundo de los "lntelectuales" .......... 24,comprometidos con los 
planes concretos de liberación.En principio se requiere de cierta 
concientización,que no se da espontáneamente.sino producto de un trabajo crítico 
sobre la propia cultura. 

Es por ello que la institución universitaria,si quiere adquirir un abierto 
compromiso con el país, pluricultural,está obligada a impulsar planes de reflexión 
crítica que faciliten la desenajenación de los cuadros académicos.para formales 
como "intelectuales",rompiendo el ciclo reproduccionista. 

La lucha por la liberación nacional y regional se inicia por lucha por 
la "democratización cultural",en el ámbito universitario y en zonas de influencia 
de la institución. 

La "industria cultura universitaria" potenció la difusión ampliada de la 
cultura occidental;lo que debe intentarse.es la potenciación de la difusión de otros 
valores culturales.ocupando cada vez un espacio mayor.en el manejo, análisis y 
apropiación de los diversos valores culturales, sin elitizarlos.Esto, lo puede 
efectuar a través de los cuadros académicos que deberá formar para el efecto. 

Hoy más que nunca el país está requiriendo "intelectuales" que.de 
forma realista y original.planteen una posible salida a los problemas de la deuda 
extema;el desarrollo científico tecnológico;la recuperación cultural, el equilibrio 

(24) .... cr .... o. And..-,M.:ºAmllc• c.brll.Enuyo. Blogrmffa Pollllcaº:Siglo XXI Editoreo,Móxico,1!1111 .;Pog.3!1. 
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ecológico;los problemas de salud;de población, etc.;y no será precisamente con 
un mayor sometimiento al capital usurario intemacional que habremos de lograr la 
liberación de nuestros pueblos en la región,sino por medio de acciones 
audaces.que irrumpan contra el orden occidental de dominación. 

Será necesario formar nuevos intelectuales capaces de generar una 
nueva interpretación contrahegemónica de la realidad para obligar a occidente al 
diálogo y romper su monólogo narcisíslico 25. 

Existen los primeros intentos regionales por parte de un buen 
número de intelectuales latlnoamericanos:Rafael Albert.Mario Benedetti,Femado 
Birri, Leonardo Boff,Miguel Bonasso,Stella Coloni,Emesto Cardenal, Luis Cardosa 
y Aragón,Femández Castillo Velazco,Noam Chomski,Agustrn Cueva,Benedita de 
Silva Poli Delano,Domitila, Ignacio Ellacuria,Roberto Femández Retamar.Paulo 
Fraire, Eduardo Galeano,Pablo González Casanova,Xaber Gorosteaga, Norbert 
Greínacher,Oswaldo Guayasamín,Gustavo Gulierrez, Matllde Herrera.Gabriel 
KalKo,Mamfred Kossak,Hugo Loetscher, José Luis López Aranguren,Carlos Mejía 
Godoy.Sergio Mendaz Arceo,Secundino Morales.Javier Maguerza,Rafael 
Murillo,Selva Muñiz Sodré,Adolfo Pérez Esquivel,Elena Poniatowska,Darcy 
Ribeiro,Eduardo del Río "Ruís",Augusto Roa Bastos,Silvio Rodríguez,Gregorio 
Serser,Jalis Sued Badillo,Edelberto Torres Rivas,Jean Ziegler,Rigoberta Menchu 
Tun,(algunos por desgracia ya fallecidos) entre mucl:ios otros que hoy por hoy 
desde:la teología,la pedagogía,la pintura,la música.la literatura, la 
ciencia,etc.,están dando la lucha por "la liberación de los pueblos de América 
Latina" y el mundo 26. 

5.6.0.0. "La Formación de los TAU,& como Intelectuales". 

(25) ..... Cl ...... F-.P.:º"9dllgoglll .... Oprlmldoº;Slglo XXI Editonl1,Wxlco.1D70;P"ll•·32-36.Aqul .. - trala 
mmpliMwlle el .,._.... de la dilologlcldM,yo en pMicular he hecho .... alribuc:l6n de rnonologicid..i de -. ... como 
CCJnoec:uencia dol clilCUflo "9i'9MO.Sln emborgo e1ta ~ •1de111m11 impoÑnda pera...- lal limltacione1 que 
el dllcurlo oc:cidontal de la ciencia impone IOb<a todu lal domú culturu. 
(26) El "diocuroo critico de la cultura• en ~pro- que la con1truc:ción dol conocimiento no H un problema de 
"lumiNlrial lnclividu.le1",1ino de grupo1 cultul'lllea,en donde lo• ve<dederlo 'lnlelacluala1",no hacen 1lno expro- al 
~.1on,por doclr1o de alguna manera,1u1 vocero•. 
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En este último punto de la tesis tengo el propósito de concluir 
tratando de organizar un conjunto más o menos coherente de "políticas" que 
pudieran orientar las acciones de la UAM-Xochimilco y otras IES en relación con 
la formación de TAU,s;con la finalidad de alcanzar las metas que en el proyecto 
original se ha propuesto la institución universitaria;ya que sin un análisis claro y 
critico de la condición de los TAU,s ,seria punto menos que imposible, tratar de 
reorientar el proyecto universitario de la UAM-Xochimilco.Nadie podría negar que 
se trata de un sector sumamene influyente. 

En el proceso académico de la universidad.son sus 
trabajadores.quienes trabajan por mantenerla en el marco de la industria cultural 
al servicio de occidente.o en cualquier proyecto de transformación critica de las 
instituciones de educación superior. 

El Congreso de la UNAM,de fines de los 80,s,deja muy claro.que sin 
un apoyo consciente y critico de los TAU,s y sin un proyecto definido por estos.la 
máxima casa de estudios del pais,se encuentra a la deriva.porque finalmene 
seguirá cumpliendo,aunque mal,la tarea asignada por el estado en el marco de la 
industria cultural. 

La actual crisis de esta Industria cultural universitaria ,pone en 
entredicho la eficiencia del estado.una vez más.en la conducción,en este caso de 
la Educación Superior y su proyecto;de tal forma que se empieza a imponer la 
lógica de la privatización.como en el caso de las industrias estatales ineficientes. 

La UAM tiene que enfrentar esta lógica a través de acciones 
concretas surgidas de una relación de diálgo entre autoridades institucionales y 
los TAU,s,con miras a la consolidación del "Proyecto Académico de la UAM
Xochlmllco". Por otra parte, los otros dos sectores de la comunidad 
universitaria,alumnos y administrativos podrán ir tomando conciencia de la 
trascendencia de la nueva orientación institucional. 

De esta manera.en seguida habremos de exponer cada una de las 
"políticas" propuestas y su fundamentación.así como los comentarios que 
permitan clasificar su sentido. 

5.6.1.0. "Políticas Propuestas de Formación de TAU,s". 

·"Formar lo• lntectuales" que requiere la UAM-Xochlmllco pera 
llevar adelante su proyecto académico". 
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Esta politica sólo tiene sentido en el marco del discurso que hemos 
venido sosteniendo en esta tesis y hace referencia a la posibilidad de 
recuperación del proyecto pluricultural de la sociedad nacional. 

La Universidad está obligada a facilitar la formación de TAU,s 
capaces de realizar una síntesis compleja, producto del sustrato indígena 
(prehispánico), colonial y los elementos pluriculturales de nuestra sociedad,que 
clarifique nuestra identidad y dé sentido a un proyecto nacional. 

Todo ello en virtud, de que el proyecto inicial de Xochimilco radicaba 
en la posibilidad de producir sujetos críticos capaces de lograr la transfomación 
nacional en función de los intereses de sus conacionales.Es por ello que se 
requiere la formación de un TAU.ligado y comprometido con la cultura popular y 
las culturas étnicas;capaz de irlas integrando cada vez más al patrimonio cultural 
universitario, para su difusión,limitando cada vez más la influencia occidental. 

Esta formación (que se pretende) parte de una actitud antidogmática 
en términos teóricos.metodológicos y culturales 27,a fin de evitar privilegiar 
cualquier tendencia hegemónista que tanto daño a causado al proceso de 
construcción nacional. 

Formar un intelectual capaz de crear,conocimiento o recrearlo en 
términos de las culturas nacionales.a fin de incidir en el proceso de liberación 
nacional y regional (América Latina),en los espacios académicos de la docencia,la 
investigación, el servicio y la difusión. 

La formación puede llevarse a efecto a través de un proceso de 
"concienciación" (desalienación) derivado de la "acción cultural" (como educación) 
que Paulo Fraire ha propuesto 28.oe esta forma.esta concepción de la "critica 
cultural" nos permite orientar los esfuerzos hacia la "democratización cultural" 
a nivel nacional,primero y después en una una acción más amplia.en el 
subcontinente, participando,así,en el plan de liberación regional. 

En principio todos los TAU,s de la UAM-Xochimilco deberán pasar 
por un proceso de esta naturaleza para.generar los compromisos concretos.con 
proyectos pluriculturales. 

(27) .......... c1 ....... 0.Cla,S.C.:º81nlMle Hlel6rlc8 ..... Unlwralcled de llúlooº:UNAM-S.R.·OGOV;M6xlco,1G78;P11g1.12· 

111.;Mlo H Mi- .-ur1o de•-el - • ..-.,._ .. untv....i del canocimlento y la cultura,on el MpilCÍO de la 
unlv.,.idad y 1u Mntido rnM exllClo.La unlv.,.idad no ~ excluir conoclmienlol Ir-• de div.,... cul1uru,1l 

-• .. .,.-c1e ºunlwnlta". 
(211) •.... Cf .•.... Freke,P.:"ldem ...... 0- CIL";P11g1.11-13.;la definJción del concepto de·- cultu.-1" q.- deoanollado 

duren• el de1pliegue de la con...- de P•I• on 11165.Educar _...,.como un aclo de recuperación de loo•-• de lal 

culturu locale1,en - •in.-., el-· oc:cidental,M p<etende una releclura de la rulidad. 
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·"Propiciar la formación de TAU,& capacea de producir 
conocimientos". 

. La Unidad Xochimilco de la UAM,a partir de su Primer Congreso 
Interno sobre las Bases Conceptuales, distinguió dos niveles epistemológicos 
dependiendo del carácter de la investigación;aquella vinculada al trinomio: 
"docencia-Investigación-servicio" cuya función central era la "reconstrucción 
del conocimiento• 29 como actividad cotidiana en el aula. La otra articulada a la 
"investigación generativa• 30,realizada por los profesores (TAU,s) en el ámbito 
académico de las áreas de investigación, y cuyo plan o propósito central sería la 
producción de conocimientos". 

Sin embargo.no basta ni una definición teorética, ni una acción 
empírica para "producir conocimientos" vía la investigación;sobre todo se hace 
necesaria:Primero,una formación sólida en metodología y;Segundo,una alta 
capacidad creativa.capaz de cruzar los límites ideológicos de la dominación 
cultural. 

El arriesgar un discurso propio.sobre las condiciones del país.tanto 
en lo material,como social y cultural.requiere de una nueva actitud del profesor y 
del investigador:así como del difusor cultural o prestador de un servicio 
profesional;comprometidos todos los TAU,s con el desarrollo cultural propio,con 
miras a la liberación de nuestro país y de los países de la región latinoamericana. 

En 19 años de trabajo.aún no hemos logrado consolidar algunos 
avances teóricos originales que nos permitan conquistar espacios importantes en 
el campo de la ciencias.sólo algunos éxitos sonados en el campo de la técnica. 

-"Romper con el esquema tecnoburocrétlco de la 
"profeslonallzaclón" ,favoreciendo la deaescolarlzaclón universitaria". 

(211) Ea impol1anle del..,., que no .. lrata de una 'repn>ducdón',como 1111,en 11 sentido .ittiu1HMnc>,1ino un eclO 

conolructivo en 11 sentido pillgotianD,no -l•lico del conocimlento.lnclulo 11-oo de ....,.,,lnlc:ci6tl,requlerw equl de 
.., ecto -livo ................. c1r ..... UAM·X:"La o-noll';Ponencia contrel del Primer Cong .. oo Sabr1I fu -· 
ec.-ptuelea;Pego.3-7; ........................ - de Bojlllil,L.F.:" .................. Opua CIL":aobrer el pn>yocto 

Xochlmilco;Pega.21 ·2•. 
(30) ........ Cf ....... Comill6n IOln lnve1tigllcl6n del CPU·A:"Lll ln-llpclón en 18 UAll-X";CongrHo - fu Balea 
Conceptuele1,Mbico,11181;Pog1.1•·16. 
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La condición misma del trabajador académico universitario y la 
tendencia a la superespecialización 31,en el marco de la división técnica y social 
del trabajo Intelectual, puede ser enfrentada a través de una formación más 
generalista en el campo de las ciencias sociales, histórico-herméuticas y 
humanas, de tal forma que les permita a los TAU,s,transitar de la docencia a la 
investigación y de ésta a la difusión de la cultura o el seNicio en diversos campos 
del saber. 

Esta política se orienta o recuperar el trabajo multidisciplinario 32,asi 
como interdisciplinario a través de un proceso de entrenamiento de todos y cada 
uno de los TAU,s que as! lo deseen. 

Ahora bien.la instrumentación de una política de esta naturaleza 
implica necesariame de "la desescolarización" 33 de la institución.que se entiende 
como un balance equilibrado en términos de las tareas sustantivas.restándole 
dominancia a la docencia y favoreciendo paulatinamente la investigación, el 
servicio y la difusión. 

-"Mayor apertura lnterlnstltuclonal para la formación de 
cuadros, tanto Internamente como al exterior". 

Esta política puede instrumentarse cor.ivenientemente generando 
una red,tanto interna como externa de los programas de formación que las 
divisiones organizan a través de sus departamentos;así como todos los 
programas de formación que se ofrecen externamente en las diversas 
instituciones de educación superior. 

El propósito.en principio, es la versatilidad de los programas;en 
segundo lugar.la optimización de los recursos por parte de todas las instituciones 

(31i El CMO mú p&191ttico de la UAM·X lo - con loa "*11-.....i9mlcoe",que tienen una e1peci4ilided 1obre otra 
apec:Wdad,la- anel c:uo conc..to de la ltcnica. 
(32) •..••••••.••••••••.••••• Cl ••• ~t,J.:"Loe - de 18 lnlerdlclpllna";an 'lnlefdiciplina',publicodo por la 
ANUIES;Mixloo,1072;P.g1. 103·10ll.;an donde el llUlar noe deocribe loa trH momentoe de un mlamo proceoo 1urnemen1e 
c:omplejo,como oon:Primero)"18 mulllcllclpllna".- .. -.eteriza por el lnlercambio que pueden Htablec:er diY
e1pecilll1taa deode al punto de viola de 1u1 pl'OPiu diclpllnal;&.gundo)"l8 lntordlclpllna",punto lntennedio del proce10,en 
donde loa lnt9rcembioo diclplinariol hen pennilido ....,_ la propia ciencia con otrol lenguaje• y mitodo1;finalemn1e y 
T-)"18 •-lclpllna",11n donde M hen conjug.do loa -toe diclpliMrioa y hen dwlo ong.n a una nueva - ...... ·. 
(33) Lu uniY.,.idede1 an el palo dedan,la mayorie del tiempo y coipacided,a loa p<agramu de docencia,poro la ~ 
geNrlll,ooln todo "" el poogr.so H NCurrlr a un equilibrio 11ntre loa hol'u eula y el tiempo dediclldo a la 

lectura,lnve1tigaci6n,HNicio y - actividade1.La ·~· comienza a - una ltll8mlltiva para liber• llempo 
de loa TAU,1,y poder dedicarlo a otru - 1u1tantivu.De Hta m.nera.el TAU polllRciarf• IU --produc:tiva,no 1olo 
an beneficio de la inolilUción 1ino tomblin y 1obre todo"" beneficio paroonal,e1to 11,11n 1u lomlecl6n y dl181T011o. 
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Integrantes de la red;y en tercer lugar.el intercambio académico entre todas estas 
instituciones. 

Este menú puede ser difundido suficientemente entre TAU,s, para 
que en el marco de ciertos criterios.se les proporcionen las facilidades del 
caso,dependiendo también de las necesidades de los departamentos 
académicos. 

Ahora bien.evidentemente que los planes de formación,para 
inmersión en el "plan modular• y en el proyecto de liberación cultural.son 
responsabilidad directa de la propia institución universitaria,la UAM-Xochimilco.Sin 
embargo.este intercambio daré oportunidad,para que algunas ideas.en el marco 
del discurso "critico de la cultura",sean esgrimidas por otras instituciones 
universitarias.que habrén de proporcionar sus puntos de vista en torno al proyecto 
de liberación y la lucha por la "democratización de la cultura". 

-"Secularizar el espacio universitario estrechando vínculos con 
la aocledad civil y política". 

Como pudimos observar en el prólogo.a la universidad se le 
concedió la autonomía,entre otras razones, con el propósito de mantenerle dentro 
de su espacio académico.su campus.firmando una ·especie de "pacto de no 
agresión" entre estado-universidad.De tal forma que, solamente a través de 
ciertos protocolos,como convenios o algunas otras formas técnicas.se pueden 
establecer tales vínculos con la sociedad civil o la sociedad política.Sin embargo 
creo que este hecho evidentemente ha dañado a las universidades 
enclaustrándolas, y limitando sus tareas casi fundamentalmente e la 
docencia.escolarizándolas en extremo. 

Este hecho permitió o facilitó el aislamiento con nuestra realidad 
cultural.convirtiendo a las universidades en instituciones de "alta cultura" para 
difundir la cultura universal.occidental. 

Este paso,de apertura al exterior local,permltlrá que las 
universidades se nacionalicen,esto es.tengan acceso a la pluriculturalidad 
nacional.favoreciendo el enriquecimiento de su acervo cultural.hoy restringido a 
occldente;a la alta cultura.a la "civilización". 
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Sin cerrar sus puertas al mundo,a las universidades extranjeras.la 
UAM-Xochimilco debe de abrirse hacia las culturas locales.con una óptica critica 
que le facilite la apropiación de los valores étnico-populares 34. 

Al propiciarse esta secularización,los TAU,s podrán transitar.de su 
papel de "lntelligentia" al de "lntelectualea",en un marco propicio para el 
efecto.Los TAU,s mismos debieran participar en este proceso de apropiación 
paulatina de los valores culturales locales y regionales.con el fin de intentar la 
"liberación cultural" ,tanto en el ámbito político,como económico y social.Favorecer 
la desmitificación da la •cultura-civilización" y de la cultura de élite.sería parte de 
este "suicidio de clase" de la que habla Amilcar Cabral en la definición del 
"Intelectual" y de su papel en el proceso de liberación nacional y regional. 

-"Favorecer la formación de los TAU,s que laboran en el ámbito 
de las cuatro tareas austantlvas:docencla, lnvestlgaclón,servlclo y 
difusión". 

La preocupación de la formación de TAU,s,hasta ahora.ha estado 
centrada en los docentes,descuidando a los trabajadores académicos 
universitarios en la investigación, el servicio y la difusión cultural;debido en gran 
medida al peso específico que tienen en las universidades la docencia,y la UAM
Xochimilco en este sentido,no es la excepción. 

Sin embargo un plan general de formación no puede descuidar a 
grupos minoritarios de trabajadores por dedicarse a tareas sustantivas.no tan 
reelevantes como la docencia. 

Un plan de Formación de TAU,s debiera propiciar y estimular la 
verdadera producción de conocimientos,ligados a las necesidades 
locales.nacionales y regionales, favoreciendo el trabajo multi e 
interdisciplinario.Por lo que respecta a los servicios que presta la institución;ésta 
debe de favorecer la formación de sus cuadros.a fin de que se presten servicios 
35 de muy alta calidad a quienes los demanden, "Integrando práctica• 

(34) .... Cl ..... P.checo,J.E.;Ginln,N.;Blllnco,J.J.;Aguilar c.mrn,H.,v ...... s.;Mon1ivii1,C.:"En Tomo • ... Cullur• 
~·;Ed.SEP/80,1 y FCE;Mixico,11182;Pog1.211·31,en Npecial,el lrllbejo de Joo• Emilio P.checo.Y on pcticular,me 

,.lie!o • 6lnico-popular,• dol poloe de un bionomio cultul'lll;lu culturu -•,.,..1lrale1 - no arcaiou y lu culturu 
urbano popularn,de origen mU .-.,le,por IU lormación. 
(35) El "..vicio" en la UAM·Xochimilco con1tiluyó porte lndiipon.- de la lriada:Docenda·lnve11igación· 
Servlcio,caralerl11ica dol plan modular. 
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culturales locales,a los aervlclos,que de manera domlnante,se 
proporcionan". 

Propiciar una formación para el ejercicio comprometido con los 
valores culturales, locales, nacionales y regionales.en quienes están directamente 
encargados de la difusión "cultural" ,que ha sido entendida permanentemente 
como la cultura •exquisita• ,de élite,o la civilización para el pueblo,"poco 
culto",analfabeta funcional e incivilizados. Despertar la sensibilidad y la 
desenajenación;la primera en relación con los valores culturales nuestros y la 
segunda.en relación con la cultura hegemónica,la cultura occidental. 

Despertar la "exquisitez" por lo nuestro.en el mosaico pluricultural,no 
desde occidente 36 sino desde dentro de nuestras culturas.sin cerramos en este 
espacio, pero en todo caso, ejerciendo nuestra valoración a partir de una 
axiología propia derivada de nuestras necesidades culturales auténticas.evitando 
las falsificaciones exhibicionistas. 

-"Contar con una Infraestructura de formación de TAU,s por 
división y por departamento". 

La Unidad Xochimilco de la UAM debe de contar fundamentalmente 
con recursos económicos suficientes para impulsar la ·formación de TAU,s, de tal 
manera que debiera contar con una instancia 37 capaz de conseguir los fondos 
pera la misma.a partir de las demandas de las divisiones y los departamentos. 

Esta instancia debiera ser un cuerpo de apoyo a la consecución de 
fondos financieros para impulsar los planes de formación de TAU,s,que de 
manera autogestiva,las divisiones, departamentos e incluso áreas de 
investigación.deberán promover para la formación de cuadros.dependiendo de las 
necesidades internas de cada una de estas instancias. 

Sin esta infraestructura difícilmente se puede pensar en la 
posibilidad de un plan o programa sólido de formación de TAU,s que tenga la 
suficiente versatilidad y capacidad de absorber a todos los TAU,s,tanto en 
programas concretos generales.becas y programas especificos;en los 

(36) ..... Cl ..•.. Mallelmt,A.:"lm...,...lemo:Conlr-ucl6n Cuhurll"; ...... en Comuniceci6n y CUitura en Am6rica 
L.iina,No.1;UAM-X,México,1W7;P9g1.:U-37.0. hocho,aucedo can mucha hcuencla que loa juicioa y lu -· -
- del - o l6c:nica localea,•tnico-populareo,lo .,_,,_ eleode nueolra uiologí• oc:ciclentalizllda,ele..-lrando nuaolr• 
condición ele •au)a-"(oegún Tort,M.) a 111 cul1ura ._.,__ 

(37) Actuolman19 111 UAM-X cuenta 111 COPLADE,ínotanda que centraliza.ele alguna .......,.,111 infonnación aoln - ele 
bacu,congreooo y curooo.Sin ambargo ao mú bien inlonnaliva,dilef9nla ele lo que aquí M .,._, 



167 

departamentos o áreas de investigación. Esta instancia puede también 
manejar la red informativa y los acuerdos internos y externos.que pueden ofrecer 
un menú muy diversificado a todos los TAU,s,en cualquiera de las divisiones de la 
UAM-Xochimilco. 

Para ello.los departamentos y áreas de investigación deberán 
establecer las pollticas necesarias para facilitar la participación de los TAU,s en 
programas concretos de formación,en base a las necesidades internas de los 
planes y programas de docencia inestigación,servicio o difusión;asr como 
organizar los planes de formación que sean el producto de la demanda de los 
mismos TAU,s. 

-"Contar con un perfll académico del cuadro que se requiere 
por módulo o bloque modular". 

El sistema modular exige una formación más multidisciplinaria e 
incluso,interdisciplinarla para enfrentar la complejidad de la mayoría de los 
módulos.por parte de los TAU,s;tanto si se trabaja por módulos.como en los 
troncos de carrera o las áreas de concentración. 

En consecuencia,y para hacer coherente el plan de formación de 
TAU,s se hace necesario obtener un pefil del tipo de cuadro que se requiere por 
unidad modular 38 o por bloque de los mismos.de t~I forma que hacia allá se 
orienten los esfuerzos en la organización de eventos formativos y a la 
consecución de los recursos para su realización. 

De no darse este análisis se corre el riesgo de la anarquía en 
función de los intereses personales.sin que se puedan hacer coincidir con las 
necesidades concretas académicas.de los diversos planes o programas 
departamentales o de las áreas de investigación. 

Así puede evitarse la dispersión de los esfuerzos personales y los 
institucionales que pueden favorecer la descalificación de los cuadros útiles para 
el cumplimiento de las funciones especificas institucionales. 

-"Tomar en cuenta la opinión de los TAU,s sobre las 
necesidades de formación". 

(38) Ev~ querer _,,,_ en un e1pociali1ta por módulo,1ino en el oentido de - la lonnllci6n ....,.Nria pora 

impeltirlo,pnJCU<endo - ~.por lo.,,._ una vez.- por todoe y"""" uno de loo modulol de la e1tructura cunicular 
por.,.,..,., 
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Como pudimos observar en el capítulo tercero y cuarto.los planes de 
formación han sido elaborados de manera vertical y concebidos de la misma 
forma por las autoridades de las universidades respectivas e incluso, en muchos 
casos, desde los centros de decisión politica,sin tener en cuenta los puntos de 
vista de los directamente interesados. 

Asf,pudimos ver a través del análisis e interpretación de los 
datos.cómo es el tipo de proyecto y el tipo de TAU que se ha querido formar para 
incertarlo en la nueva "industria cultural universitaria" como un cuadro 
reproduccionista,más como "intelligentia" ,que como "Intelectual" ,al servicio de 
las culturas nacionales. 

Es por ello que se recomienda ampliamente la realización de 
sondeos de opinión 39 que permitan detectar las carencias en relación con el 
mejor desenvolvimiento de las actividades modulares;esto en los departamentos y 
en las áreas de investigación.a fin de organizar.de manera autogestiva los 
programas de formación que satisfagan las necesidades de los TAU,s e internas 
de los planes y programas curriculares,de investigación,servicio y difusión. 

Ahora bien.en su caso.si se puede recurrir al menú que incluye 
programas de todas las divisiones o instituciones extemas,propiciar que los 
académicos puedan optar por participar en ellos.contando con el tiempo y la 
movilidad posible del caso. 

Propiciar la versatilidad de los planes de formación:estrategias 

originales.talleres y seminarios o los posgrados y becas.Como pudimos observar 
en los capítulos tres y cuatro.en el tránsito de la institución universitaria tradicional 
a la moderna institución de educación superior.se produjeron cambios notables en 
términos de los mecanismos de formación de cuadros. 

En la primera se da un proceso artesanal y en la segunda se acelera 
el proceso de formación y se masifica.para la cual se emplean métodos 
sumamente tecnificados.prácticos y eficientes.En la UAM-Xochimilco se 
formularon métodos más acordes con las necesidades de la recién constituida 
institución que adoptó el sistema modular.como un plan alternativo de enseñanza. 

(311) •.•• Cl ..... CISE·UNAM:"Prl .... Foro - Foml8Ckln ... - Un~·; ...................... c.-mo ... 
lrllbljo,M6xico,11181;P11g1,Q.11.~ emplNru amú lormulario1 oc:uealionario1 menos menoa l9cnoCt'Íllico1y1'9CUrrir a 
la entreviata directa y _.. apinlone1 mil lnlonnalea durante M1ionea de treblljo1,con loa c:uerpoa 1N1Ql1terialaa o de 
TAU,a. 
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Dicho plan de formación tuvo un carácter provisional,ligado al 
despliegue de la estructura curricular y elaboración,además,de los talleres de 
inversión modular para los profesores de nuevo ingreso.Ahora bien.la formación 
de cuadros en la UAM-Xochimilco está requiriendo de una gran versatilidad en los 
planes de formación.sin que alguno de ellos se lnponga como dominante.Lo 
importante es que los TAU,s tengan acceso a este menú.no sólo institucional y 
extra Institucional.sino a recursos y tiempo para su formación en función de la 
conciliación de sus propios intereses y de las necesidades institucionales. 

Desde luego que si se requieren algunos programas 
permanentes.comunes.en términos de su formación como "intelectuales" 
comprometidos con los cambios institucionales y sociales en el país y la 
región;asimismo una formación humanísticas y social para todos los 
TAU,s,cualquiera que sea su especialidad en los ámbitos de los diversos saberes. 

Finalmente otro programas común,estarla relacionado con una 
concepción compartida del sistema modular.así como un espacio permanente 
para su discusión y análisis.No pueden descartarse los planes de posgrado y 
becas en otras instituciones universitarias o extranjeras.sobre todo cuando,en la 
UAM o en el país no se cuente con tal o cual tipo de especialidad. 

Evitar.evidentemente cualquier estrategia o forma de 
homogeneización,o uniformidad con cualquier tipo de pretexto. En la base de esta 
política estarla una tendencia antidogmática y antiunidimencionalizadora,tan cara 
a una institución acrltica,eficlencista y reproductivista. 

-"Favorecer la formación de Investigadores en las diversas 
ramas de la ciencia". 

El capítulo tercero nos demostró que la mayoría de las instiuciones 
de educación superior del país.en sus planes de formación para 
investigadores.que por cierto fueron mlnimos,éstos se orientaron a formar 
investigadores en la enseñanza de alguna disciplina;descuidándose la formación 
para realizar investigaciones en el propio campo de conocimiento;en este sentido 
la UAM-Xochimilco no fue la excepción.ya que se ha producido la formación de 
TAU,s para la docencia.pero no se han instrumentado programas de formación 
para investigadores en sus ramas del conocimiento. 

Así pues esta política quiere destacar que en la medida en que se 
pretende balancear el peso especifico de cada tarea sustantiva 
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universitaria,también deberán de formularse programas para formar 
investigadores de alto nivel,capaces de producir conocimientos en las diversas 
ramas del saber.Evidentemente las estrategias para formar investigadores difieren 
de aquellos empleados para formar docentes o difusores culturales. 

Una estrategia propuesta hace ya algún tiempo en la UAM
Xochimilco,con motivo del Primer Congreso Interno de la Institución en relación 
con la formación de cuadros para la "investigación generativa" 40 fue:"nuclear la 
Investigación", esto es,integrar pequeños grupos disciplinarios o 
multidisciplinarios,teniendo a la cabeza un investigador de "buen nivel o 
reconocido prestigio" ,a fin de que los investigadores del equipo pudiesen conocer 
los mecanismos prácticos y los aspectos "secretos" del quehacer científico. 

Ahora bien, esto no descarta la necesidad de que estos TAU,s 
participen en los programas generales de formación y en lo relativo a la 
concepción modular.Para la formación de investiadores se puede recurrir a la 
invitación de profesores e investigadores de otros centros de Educación 
Superior.tanto nacionales como extranjeros. 

-"Favorecer la formación de difusores de la plurlculturalldad 
nacional y "la cultura verdaderamente universal". 

La tendencia de los centros de difusión cultural en las 
universidades.tanto públicas como privadas.en el D.F. o en el interior del país.ha 
sido,dar a conocer.promover o difundir la "cultura de élite",entendiendo a ésta 
como el elemento super estructural,segregádole,de la vida material, como los 
aspectos simbólicos y artísticos o artesanales.que han sido seleccionados por el 
gusto "exquisito" de personajes del mundo de la alta cultura.Ello ha favorecido el 
moldeamiento de un gusto occidental,por lo que se considera el aspecto 
cultural,de diversos grupos sociales y étnicos,de origen nacional 

Es por ello que se hace necesario que el TAU dedicado a la difusión 
cultural tenga una clara conciencia de la pluralidad 41 ;y a la vez, de la necesidad 
de recuperar espacios para la recuperación de nuestro propios valores culturales. 

(40) .................. c1 ..... Comi1ión de lnvHtigKlón CPU·A:·o- Clt."; .... Pego.12·15;- .. !rala el - .,, 
Boj<úil,L.F.,P-.A.A .•• Al:"O- Cit. ";Peg1.1g.21 ;H trata de deo_ la dilet'encia enlre 'invHligllción',como elemenlo de 
la tMda modulllr peni la docencia y ta ·-11g .. 16n -dv•',equelle que l'Mlizen loe TAU,1 como ptlrle de 1u1 
... ponoabil-•llCtldómlcu. 
(41) ................... Cl... .. Comi116n del CPU·A:'Exllnelón Unlwr8l•la";No.1,UAM·X,Wxico,11181;Peg1.6Hl4 ........ En el 
contexto de la UAM·X H ha debatido ampliamnete el -1 di lal ln1tanciu di difu1ión,1in embargo la tendencia genenol e1 
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Esta actitud no surge espontáneamente.o como un capricho 
exótico.sino como producto de la reflexión y del compromiso derivado de una 
sólida formación en los valores locales.nacionales y regionales.que favorezcan 
estrategias críticas sobre la "cultura occidental" ,que se pretende universal.y que 
ha sido aceptada como propia.favoreciendo las condiciones de sumisión y 
opresión. 

Destacar los diversos mecanismos de lucha por mantener y 
preservar la identidad cultural.los mecanismos de resistencia cultural.y la 
multiplicidad de culturas en el mundo.deberá favorecer una actitud más crítica 
frente a los valores.con frecuencia "chatarra• que consumimos y queremos hacer 
consumir a un sector Importante de nuestra sociedad. 

Los TAU,s dedicados a la difusión cultural.deberán ser formados 
como "Intelectuales" capaces de dar a conocer nuestra gran riqueza cultural 
múltiple y plural.antes que propiciar una uniformidad occidental que solamente 
favorecen la dominación.a las grandes potencias. 

Como pudimos observar y analizar.esta tarea sustantiva.la difusión 
cultural.es uno de los mecanismo de expansión de la cultura hegemónica.a partir 
de la gran industria cultural universitaria.Es por ello que la UAM-Xochimilco puede 
incidir en la contradicción.por su perspectiva crrtica,y tratar de formular una nueva 
concepción de lo que es, y se ha entendido por difusión cultural. 

Para ello,insisto,se hace necesario formar a un cuadro crítico.con 
una "formación polivalente",comprometido con el plan de "acción cultural" y de 
lucha por la "democratización cultural" no sólo en la Ciudad de México, sino 
también a nivel nacional y si es posible en el ámbito regional y mundial.Este 
puede ser un pequeño paso.pero muy importante.para el futuro de la 
plurlculturalidad en el país. 

5.7.0.0. "La Formación de TAU,s en la UAM-X,hacla el slglo XXI". 

orienlllr loa eafuerzoe,como la mayoria de laa lnatanclaa de au tipo en laa IES,a difundir la cultura occidental.Gran parte de loa 

deaplegadoe de canlroo poclaroooe de dilualón de la cultura en el pala, tienen la mioma tandencia u aplica para la inaentaclón 

de - opcione• cuttu ....... 
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Hablar del siglo venidero,aquí no tiene un sentido mágico ni 
escatológico.como se pretende en la previsión futurista de la nueva 
tecnocracia.simplemente me refiero al futuro mediato.ya que las cosas no se van 
a modificar por el tránsito de un milenio a otro. 

La Universidad Metropolitana.y en concreto,la Unidad Xochimilco 
tiene marcado un rumbo que debe de modificar paulatinamente.si pretende 
realmente servir a la sociedad nacional.Y serán precisamente sus trabajadores 
quienes puedan impulsar ese cambio. 

El TAU de la UAM-Xochimilco,cuenta con una infraestructura 
teórico-metodológica.que le facilita la comprensión de los hechos como aquí los 
hemos expuesto,de tal forma.que seguramente puede acoger un proyecto de 
"formación plurlvalente" y dimensión pluricultural,con especial interés. 

La crisis del socialismo real y el ascenso y fortalecimiento temporal 
del capitalismo,marcan estos momentos de dominio neoliberal,que impregnan el 
ambiente social,sin excluir ningun espacio,como hemos podido observar en el 
curso de la tesis.Se avisora con ello un dominio tecnocrático por un amplio 
período;sin embargo.aun en estas condiciones resulta posible el proyecto 
multicultural. 

En el mundo,cada vez se hace más evidente esta condición y es el 
hecho que el fenómeno pluricultural no es solamente característico de los países 
"pobres",sino también de los países altamente 
desarrollados:lnglaterra,Fancia,E.U. o cualquier otro 42,de tal forma que no 
podemos seguir negando una realidad que es "verdaderamente universal",la 
multietnicidad y pluriculturalidad de todos los países del mundo,por razones que 
pudimos analizar en el prólogo de esta tesis,y que son irrefutables. 

5.7.1.0. "Las Previsiones de Formación,a Corto Plazo". 

En consecuencia,la universidad esta obligada a abrir un espacio a 
las culturas nacionales.y tendrá que hacerlo paulatinamente si quiere ser 

(42) La Idea da la •unlcl8d cullurll" da un pall,H una l11nlalla derivada da lal idoologla •urvklaa da la ilualraclón y la 

enclclopedla,que prWndie<on ,,_ - da la ._.,._cultural de occidenl8,derivada aala parapactiva del potenc:lal -
fa - habla daa~ an fa !rana- y =nqulala de la naluralaza.( ......... )Da ahl aa derivó al -lo de 
clvllizaclón,y en --.da la prepandarancia da la cultura •aupertor•,que 18ndla ·a lmpona<aa 

1Mv-18.Poalariormenl8 con fa amergencla del capitafiamo y au conaolidacfón,fa - modama - aurgló 
pratendló,a lrav6• del principio de 1g.-,borTar definitivamente lal diferwnclu culturalao y conatilulr lal cluH,da 
.,.,.-.. y daopoaaidoo.Aal aa panoó habla de._ido fa diveraidad cultural;nada m6a lalao. 
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verdaderamente una universidad nacional.al servicio de quienes vivimos en el 
país.Con lo que a su vez habrá de iniciar un proceso de formación de TAU,s 
capaces de apropiarse de diversas dimensiones de las 
ciencias,verdades,conocimientos,técnicas y teorías.todo en plural.ya que no existe 
una sola cultura o civilización,sino múltiples. 

La institución habrá de formar al TAU de una "universidad que se 
pinta de pueblo" ,que es capaz de transmitir sus propios valores culturales.a 
través de la "acción cultural" ,sus tradiciones.sin que olvide totalmente la cultura 
occidental,con la que lnteractua,pero otorgándole el espacio que realmente le 
corresponde.Así paulatinamente habremos de recuperar nuestra Identidad 
cultural.que constantemente estamos poniendo en entre dicho. 

Dentro de este proyecto.el plan de formación de TAU,s es 
sumamente amplio a futuro.ya que la universidad tendrá que proporcionar todos 
los elementos para que los cuadros académicos continúen con una preparación 
en campos inimaginados del saber popular y etnológico.En consecuencia la 
universidad se convertirá en un verdadero laboratorio.en donde los TAU,s en su 
papel de "intelectuales" ,conjuntamente con otros estudiosos del saber 
popular.podrán difundir múltiples saberes,idiomas,teosofias,tradiciones y 
verdades que puedan afrontar las necesidades sociales.tanto materiales como 
espirituales. 

La "industria cultural universitaria" estará verdaderamente al servicio 
del pueblo y no de los intereses económicos.políticos y culturales de 
occidente.Empezaremos a contar con una universidad.en donde sus trabajadores 
académicos se vinculen a sus propias culturas y con ellas al grueso de la 
sociedad nacional.La universidad estará vinculada con el "México profundo" y 
pondrá en cuestionamiento y superará ese "México imaginario" 43 que de alguna 
fonma todos llevamos inoculado dentro. 

Se podría decir que hace solamente unos cuantos años hablamos 
imaginado un fin de siglo sumamente previsible con un mundo bipolar.sin grandes 
cambios.Sin embargo los últimos cinco años han revolucionado el mundo de tal 
forma que parecerla que cualquier previsión en estos momentos resulta osiosa;sin 
embargo.las previsiones que hago.son el resultado de hechos incontestables 
respecto a los datos mismos de la realidad.La universidad también está en vías 

('3) .... Cl ..... Bonfil,B.:"0- CIL ":P-.¡1.32·33:47·51;73-81 y en otroo portea del texto. 
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de sufrir cambios notables.no solo en el sentido de una mayor racionalización de 
sus procesos.sino sobre todo en su proyecto cultural. 

Se habrá de abandonar,paulatinamente,esta forma de ver nuestra 
realidad a la luz de los ojos de occidente.y comenzaremos a ver con nuestros 
propios ojos el mundo,de tal forma que habrá de traer una revolución en nuestra 
perspectiva sobre la realidad,nuestro enlomo y nuestra relación con la sociedad 
nacional.La universidad empezará a ser verdaderamente eso,"universal",sin 
perder el carácter nacional,incursionando en el México profundo.con lo que la 
formación de los académicos universitarios tendrá un papel primordial. 

5.7.2.0. "Las Previsiones de Formación.a Largo Plazo". 

La formación de cuadros profesionales.será también polivalente 44,y 
las profesiones emergentes serán un espacio nuevo de reflexión y 
análisis.Estarán dadas las condiciones para,hacia un futuro más o menos 
lejano,producir una gran síntesis o hibridación cultural. 

Las nuevas generaciones de TAU,s,contarán con una infraestructura 
mucho mayor de aquella con que nosotros contamos para enfrentar este 
proceso.En estas condiciones.las posibilidades de intercambio.verdaderamente 
cientlfico,entre diversas instituciones nacionales o extranjeras será sumamente 
fructlfera.Oejaremos de ser el eco de occidente y nos convertiremos en 
universidades capaces de contribuir al conocimiento y 
saber,verdaderamente,universales. 

En el marco de esta perspectiva la UAM y en particular la Unidad 
Xochimilco se habrá de convertir en la vanguardia de las universidades en el 
país.no por el hecho de constituir parte del proyecto de modernización 
tecnocrática del estado 45,como lo pudimos constatar.a através de la tesis.a partir 
de los setentas.sino porque su proyecto altenativo le está permitiendo entregar 
sus mejores frutos al futuro de las IES en el país,en la región y en el mundo. 

(44) El concepto pallvelonto lo emPec>,no 1implemente como un genoniliola o "todólogo",1ino como 11q111l lrobejedor que 11 

capir di cumplir ~ .. cfiv...u llClivid8dl• lntellctuoll1 • lncluoo,dl tipo prilctico. 

(45) .... Cf ..... Endlrl,J.:"EI N- AceoNmlco """"'"";en Univ1<81ded Futu<a,Vol.4,No,11;Primavera.93;P1g1.69-78. 



ANEXO UNO: 

LA FORMACION DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 
UNIVERSITARIOS 1970-1987. 

(An611sls de Datos). 

La muestra estuvo constituida por aquellas instituciones de 
educación media-superior y superior, así como organismos promotores de 
"formación de profesores", con apoyo financiero o académico, y algunas 
instituciones superiores de enseñanza tecnológica, que participaron en el Foro 
Naclonal sobre Formación de Profesores Unlversltarlos,a fines de 87, 
organizado con motivo del décimo aniversario de fundación del CISE-UNAM. 

En total la muestra estuvo formada por 56 instituciones, que fueron 
el 100% de los casos,de las cuales la mayoría han sido instituciones universitarias 
dedicadas a la docencia, investigación y difusión de la cultura, y se han 
caracterizado por la operación de este tipo de programas. De ellas solamente 11 
se caracterizaron por ser promotoras y contaban con los recursos financieros o 
académicos, para impulsar a nivel nacional la formació.n de profesores. 

En términos relativos, las instituciones instrumentadoras de dichos 
programas eran el 74% del total de la muestra lo que nos permitió confiablemente, 
incidir sobre el análisis de sus planes de formación. Con menor representatividad 
se analizaron instituciones de nivel preuniversitario,(CCH,s). Y sin embargo, con 
relación a las primeras, conviene destacar.que un buen número de instituciones 
universitarias, dedicaban gran parte de las actividades de formación a profesores 
del nivel pre-universitario, como veremos más adelante. 

De la muestra, el 45% eran universidades públicas estatales, 
incluida la U.A.M.(en el D.F,).EI 23% eran instituciones nacionales 
universitarias.también públicas, pero estaban constituidas por escuelas 
nacionales, facultades o ENEP,S (Escuelas Nacionales de Educación Profesional) 
dependendientes de la UNAM, quienes de una u otra forma cuentan o han 
contado con programas de "formación de personal académico". 

Ahora bien, el 18% de la muestra estaba constituido por organismos 
nacionales que han tenido tradicionalmente entre otras.la función de promover o 
impulsar la formación de profesores o personal académico en los niveles medio 

¡BrrorlBl aarcador no está definido. 
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superior y superior, en los subsistemas: profesional y técnico. Unas de ellas con 
recursos financieros fundamentalmente y otras con programas logísticos y 
académicos, que tenían gran peso en los programas de las instituciones 
universitarias, a nivel nacional. 

La muestra se equilibró entre instituciones universitarias nacionales 
y estatales con un 47% cada una, de tal forma que en conjunto constituyeron el 
94%; y el 6% restante, estuvo formado por las instituciones privadas, de estas 
últimas, una a nivel nacional y dos (4%) a nivel local o estatal. 

Es innegable que las instituciones universitarias eran las que tenían 
mayor peso en la dirección teórico-metodológica, sobresaliendo entre ellas, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como universidad líder no sólo por su 
influencia nacional, sino por que ella sola cuentaba con 17 instituciones, el 34% 
de las Instituciones consideradas en esta muestra, todas ellas de alcance 
nacional. 

Entre los "organismos promotores", quizas, el más influyente, en 
términos de "formación de profesores" ha sido la ANUIES, que junto con la 
UNAM, han marcado la pauta a todas las instituciones estatales, tanto públicas 
como privadas, y de los subsistemas profesional y técnico. 

Anéllsls de la Tabla 1 (O) General: 

La Tabla 1 (O) General, hace referencia a un análisis global, del 
total de la muestra, cuantitativo de un indicador que me pareció significativo: "el 
nombre o título de cada uno de los programas de formación", ya que en ellos 
se podía identificar o ubicar el énfasis respecto de sus funciones, y sobre todo, 
hacia quién o quienes estaba dirigido. En relación a la función, conviene aclarar 
que el término "formación", para efectos de la cuantificación, se equiparó al de 
"capacitación y entrenamiento", normalmente orientado a los trabajadores 
académicos de nuevo ingreso o en formación. 

Ahora bien, la función de "actuallzaclón" se equiparó a los 
términos:"superaclón,desarrollo, especlallzaclón y mejoramiento", para 
efectos de clasificación y consecuente cuantificación; tomando también para los 
mismos efectos, como equivalentes, los de "profesores y docentes". Conviene 
también precisar que la función de "actuallzaclón" y equivalentes estaba dirigida 
a los trabajadores académicos con cierta experiencia académica dentro o fuera de 
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la Institución, de ahí que se hiciera necesaria una clasificación y distinción entre 
funciones. 

Anéllsls de la Tabla 11 (0) General: 

Hechas estas aclaraciones podemos iniciar el análisis de los datos 
que la Tabla 11 (0) General nos proporcionó. En pinclpio tenemos como datos 
más destacados los que hacen referencia a la "formación de profesores" con el 
54% de los casos y que coincide con el marco modernizador de las Instituciones 
de educación superior en el sentido de formar a un buen número de profesores 
noveles que se sumaron a los cuadros magisteriales, con mucha o alguna 
experiencia, para hacer frente a la masificación o incremento acelerado de la 
matrícula estudiantil, durante la década de los setentas. 

Por otra parte tenemos, como segundo dato más relevante, el de la 
"actuallzaclón de profesores" con el 21% y que corresponde también al intento 
modernizador, al pretender la inserción del magisterio universitario o de educación 
superior, a un esquema no sólo homogéneo, sino sobre todo moderno, en 
términos didácticos y psicopedagógicos. En total ambas funciones constituyeron 
el 75% en los trtulos o nombres de los programa¡¡ de formación. Este peso 
específico, determinante, de ambas funciones orientadas a profesores (o 

docentes), nos da una idea también de el carácter dominante que esta tarea.la 
docencia,ha tenido en las instituciones de educación superior. 

El siguiente índice en importancia por su cuantía, aunque muy 
inferior a cualquiera de los anteriores.fue el denominado "otros", en donde se 
pudo incluir a funcionarios y administrativos o trabajadores académicos avocados 
a la difusión de la cultura, cuya suma alcanzó solamente el 9% prácticamente. El 
término (o indicador) "personal académico", que globalizaría a las diversas 
categorías de trabajadores académicos: docentes, investigadores y difusores, 
solamente ocupó.con ambas funciones el 7.16%. Aunque conviene destacar, que 
por su contenido, los programas, más bien estuvieron orientados a profesores, 
que a los otros dos tipos específicos de trabajador académico. 

El término "recursos humanos" que comprende cualquier tipo de 
trabajador.constituyó el 5.37%. En "otros" se Incluyeron programas para 
administrativos o alumnos exclusivamente y estuvo formado por un 8.95% de los 
trtulos o nombres de los programas. Un porcentaje relativamente marginal.lo que 

¡BrrorlBl aarcador no está definido. 
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es comprensible dada la preocupación central de los programas de formación y 
actualización. 

Finalmente.por lo que respecta a la formación y actualización tanto 
de "formadores de profesores" como de "Investigadores", tuvimos para cada 
caso 1.79%. Un porcentaje aún más marginal, comprensible en el primer caso, 
pero no en el segundo, ya que es evidente que se ha venido descuidando, en 
forma reiterada la "preparación" de cuadros para "la Investigación", y no se 
diga en el campo de "la difusión", como habremos de corroborar más adelante. 

Anéllsls de la Tabla 11 (1 ): 

La tabla 11 (1 ),que clasificó y ordenó los mismos indicadores, pero 
con los elementos de la muestra que conformaban las instituciones universitarias, 
tuvimos un panorama parecido y muy elocuente, para saber de la preocupación 
central, de estas casas de estudios. Así tenemos que las 41 universidades 
estudiadas, 34, esto .es, el 83% de este sector de la muestra, orientó sus 
programas a la "formación" fundametalmente, o también, "actuallzaclón de 
profesores" que constituyó el sector de los TAU,s con mayor atención dentro de 
este tipo de programas, consecuente con el impulso "modernizador" de corte 
democrático. 

El segundo indicador en importancia cuantitiva lo tuvo "otros", esto 
es, los alumnos y probablemente, uno que otro para administrativos. 

En tercer lugar, en el indicador "personal académico", que incluye 
a los tres sectores de trabajadores académicos (docentes.investigadores y 
difusores), con toda certeza tuvo un mayor peso el sector docente. Entre ambos 
indicadores solamente sumaron un 16%. Finalmente en relación con los 
indicadores "formación de formadores" y de "Investigadores", ninguna de las 
instituciones universitarias analizadas, dedicó, por el título de sus programas, 
alguno de ellos, a estos especialistas universitarios. 

Anéllsls de la Tabla 11 (2): 

Ahora bien, la Tabla 11 (2), nos reveló algunas diferencias, aunque 
no del todo notables, entre las l.E.S. (lnstituiciones de Educación Superior), y "los 
organismos de promoción de la formación y actuallzaclón", ya que estas 
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últimas, si bien orientaron sus preocupaciones también en forma dominante por la 
"formación y actuallzaclón de los profesores" ,6 de 11 (55%), distribuyeron sus 
programas con la misma carga aunque marginal, hacia la "formación de 
formadores" y "recursos humanos", así como al "personal académico", en lo 
general, sin que existiera un sólo programa orientado a los "Investigadores". 

Las tres últimas tablas evidenciaron que, en forma sustantiva, las 
instituciones de educación superior durante este lapso 1970-1985 han orientado 
preponderantemente sus programas de "formación y actuallzaclón", al sector 
magisterial de los TAU,s, no solamente como una preocupación general y por el 
peso específico que éstos tenían en el ámbito laboral académico, sino también 
debido al proyecto "modernizador" y "maslflcador" de la educación superior, 
impulsados por el estado en esta materia. 

De ahí que más que pensar o proyectar los programas de 
"formación y actuallzaclón" en términos de los TAU,s en cualquiera de sus 
especialidades.se definieron predominantemente como "programas de 
formación o actuallzaclón de profesores" dejando de lado dos áreas, "la 
Investigación y la difusión" con niveles de prioridad similar, como tareas 
sustantivas. 

Anéllsls de la Tabla 111 (0) General: 

La tabla 111 (0) General.del total de la muestra de 56 instituciones, 
permitió el cruzamiento de dos índices en relación con el "nombre de la 
dependencia" encargada de los programas de formación y actualización, el 
"nlvel ter6rqulco", de la instancia administrativa y la "función" de la misma con 
miras a calcular la importancia que una instancia de esta naturaleza ha tenido, en 
el contexto institucional; y en segundo término, el nombre de la función que con 
mayor frecuencia se asoció a un servicio de esta naturaleza. 

De esta manera tenemos que, considerados independientemente, 
estos dos índices en la sumatoria global, se manifiestó que el nivel más socorrido 
fue el de "departamento", de jerarquía media inferior con un porcentaje del 43%, 
4 Instituciones de la nuestra, seguida de "centro", una categoría tanto 
independiente y con una relación un tanto difuso respecto de los niveles, aunque 
pudiera equiparársele en importancia a un "departamento", con un 25.06%, en 
términos globales. 

1BrrorlBl aarcador no está definido. 



Ahora bien, con respecto a la "función", el concepto más destacado 
cuantitativamente fue el de "educación continua" con un 35.8%, seguido de 
"superación" (19.65%). Y "aaeaoría" con un 14.32%. En los otros casos el 
porcentaje fue relativamente bajo o marginal. 
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Sin embargo, tanto la relación con los niveles, como las funciones, 
en los cruces los porcentajes fueron muy reducidos, dada la imprecisión de ambos 
índices. El primero contempló a los niveles, incluyendo "otros", dentro de una 
sola categoría. Asimismo, las funciones en total, se dispersaron notablemente, 
proporcionando cifras relativas y absolutas, de montos mínimos, dado el tamaño, 
relativamente pequeño de la muestra, aunque no lo sea así con relación a la 
población total. De cualquier manera tenemos dos datos, destacables, con 
porcentajes idénticos, "departamento-educación continua", con un 12.53%. Y 
"centro-educación continua" con el mismo 12.53%, aunque en conjunto suma 
el25%. 

Los otros "niveles y funciones" pueden ser observados en la 
Tabla 111 (O) General, siendo lo más significativo, la dispersión y hasta 
originalidad en la denominación de este grupo de dependencias. También resulta 
interesante que la función de "formación" fue poco socorrida a pesar de sus 
programas y funciones reales. 

El "nivel o niveles" más comunes fueron medios bajos, 
generalmente dependientes de las secretarías académicas de las universidades 
respectivas, lo cual nos da una idea de la poca independencia con que podían 
funcionar, aunque no con poca frecuencia contaron con recursos considerables. 

Ahora bien, las funciones de "educación continua" y 
"auperaclón" hacían preferencia a áreas específicas para la formación y 
actualización de profesores, fundamentalmente, aunque no se excluyeron a otro 
tipo de trabajadores académicos, atendidos de manera más bien marginal. 

Anéllsla de la Tabla IV {O) General: 

La Tabla IV (0) General intenta proporcionar información 
cuantitativa y cualitativa en tomo a los criterios de justificación empleados por las 
instancias formadoras de TAU,s, analizando las necesidades Institucionales a las 
que respondían los programas y los problemas, que estos mismos pretendían 
resolver a mediano y largo plazos. 
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En principio se intentó correlacionar ambos índices, esperando una 
relativa relación funcional entre ambos: "problemas-necesidades", sin embargo, 
fue tal la dispersión que las cifras resultan,més o menos generales y poco 
significativas, en consecuencia se hizo necesario tratarles por separado 
solamente después, en relación con algún sector específico de la muestra. 

Anéllsls de la Tabla IV bis (0) General: 

Asl tenemos la Tabla IV bis (O) General, relativa a los problemas 
que se considera, debieron ser afrontados por los programas de formación de 
TAU,s y el consecuente carécter justificatorio, para los mismos. 

Resulta evidente y notable que el 39% (22 de estas instituciones, 
consideraron como problema prioritario afrontar "la baja eficiencia terminal" y 
las formas para "elevar la calidad académica", seguido de la "explosión 
poblaclonal de profesores noveles" con un 20% caracterlstica de esta época 
1970·1985 en el marco modemizadory masificador de la educación superior. 

El tercer problema más destacado, resultó ser "el desarrollo 
Institucional", como una prioridad de un buen número de universidades de 
provincia o estatales, que buscaban en la formación el.e sus cuadros académicos, 
potenciar la evolución y desenvolvimiento académico de sus instituciones. 
Continuaron otros problemas con menor representatividad o peso específico en el 
contexto de la muestra y que pueden ser observados en la tabla. 

Ahora bien, por lo que respecta a las "necesidades" que 
pretendían satisfacerse con los programas de formación o actualización, y como 
elemento legitimatorio de los mismos, podemos recurrir a la Tabla IV (0) General 
y analizar las columnas verticales, sobre todo en sus datos globales. 

En el primer término y con el mayor nivel porcentual tenemos "la 
elevación del nivel académico" con un 21.48% y "la reorganización 
Institucional" con el mismo porcentaje, seguidas ambas de la "necesidad de 
profesionalizar la docencia"· (17.9%) y "generar modelos alternativos de 
formación", con el 12.53%. Ya en un nivel más bien marginal, la "formación de 
Investigadores en educación", con un 7.6%. 

Como puede observarse, la reiteración en las necesidades, con 
respecto a los problemas, se ubicó en la preocupación por la "dréstlca caída del 
nivel académico" y las necesidades de impulsar el desarrollo de las instituciones 
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de educación superior en franco estancamiento, ligadas a las anteriores, las 
"necesidades" de "profeslonallzaclón de la docencia" y la búsqueda de 
"modelos alternativos de formación", concretó el panorama de aguda crisis del 
modelo universitario tradicional y la necesidad de encontrar nuevas fórmulas, en 
el marco modernizador. 

Anéllsls de la Tabla IV bis (1 ): 

La Tabla IV bis (1) referente a las instituciones universitarias (41) 
nos proporcionó un panorama similar, aunque acentuado respecto de los 
problemas a tomar en cuenta, concretamente en lo que se refiere a la "baja 
eficiencia terminal" y la urgencia de afrontar la "elevación del nlvel 
académico", con un 44%,cinco puntos por encima de la tabla general, seguida 
del "desarrollo Institucional", (22%), "la explosión poblaclonal de profesores 
noveles", (17%) y "formaclon de cuadros ad hoc", (15%), este último, 
problema característico de las instituciones universitarias estatales. Los otros 
problemas tiene una signicación mucho menor. 

En cuanto a las necesidades más destacadas a satisfacer, por este 
sector de la muestra, tuvimos: "la formaclon y .actuallzaclón", así como 
"formaclon pedagógica y dldéctlca" con un 22% cada uno. Seguidas de las 
necesidades de "profeslonallzaclón académica" y "preparación Integral" 
(12%) de ambas. 

Evidentemente las instituciones universitarias tendieron a considerar 
como necesaria una formación general e integral, aunque también en aspectos 
concretos de pedagogía y didáctica. Sin embargo la preocupación por "la 
profeslonallzaclón del trabajo académico", parecerla menos relevante de lo 
que se supondría en principio. 

Sucedió algo similar, con los "organismos promotores de la 
formación y actuallzaclón" que en la Tabla IV (2), destacaron estas mismas 
necesidades de "formaclon general y actuallzaclón" y "Formaclon 
pedagógica y didáctica" con porcentajes significativamente altos 45% cada una. 
Sin destacar notablemente el problema de la profesionalización. 

En cuanto a los problemas a resolver, como elementos de 
justificación por parte de los "organismos promotores de la formaclon y 
actuallzaclón" tuvimos en la Tabla IV bis (2) algunas diferencias de prioridad, 



con las instituciones universitarias. Así los "problemas" o índices más relevantes, 
fueronn en primer lugar; la atención formativa de "profesores noveles" (36%), 
dada una explosión poblacional, asociada a la explosión en la matrícula; y en 
segundo término, la "formaclon de cuadros ad hoc" (27%), petición frecuente 
de las universidades de los estados; una tercera preocupación estuvo asociada a 
la problemática referida al "reducido número de Investigadores y difusores" 
27% en cuarto lugar tendríamos, en importancia,la preocupación por "la baja 
eficiencia termina!", comprensible por no estar directamente incluidas, estas 
instituciones, con los aspectos académicos operativos, esto no quiere decir desde 
luego, que tuviese para ellas poca relevancia. Los demás problemas tuvieron un 
porcentaje marginal que puede ser observado en la tabla respectiva. 

Anéllsls de la Tabla VI (O) General: 

La Tabla VI (O) General, nos proporciona datos globales en 
relación con el "Inicio de programas de formación y actuallzaclón de TAU,s". 
A partir del análisis cuantitativo de esta tabla se evidencia que se fueron dando de 
una manera creciente: cinco en 70-72 y hasta diez y siete en 85-87, los períodos 
en que se dieron los incrementos más notables, fu.aron 73-75 y 85-87, que 
coinciden con la conclusión de dos períodos sexenales (Echeverría el primero y 
De la Madrid, el segundo) este crecimiento generalizado, más o menos acelerado 
al principio, coincidió ,con el impulso modernizador por parte del estado, en la 
educación superior. 

Este impulso adquirió una inercia tal, que para los dos últimos 
períodos, que sumados constituyen el 48%, se iniciaron 27 programas de un total 
de 56 (82-87); ello se puede explicar por el hecho de que en el mismo período, los 
"organismos de promoción de la formaclon y actualización", habrían de 
impulsar algunos programas nacionales o regionales, como veremos en la Tabla 
VI (2), más adelante. Todo ello vinculado a los PRONAES 1 y 11 y PROIDES,que 
contemplaban prioritariamente programas de tal naturaleza. 

Ahora bien, el reducido número de programas del período 70-72, se 
debió en cierta medida, a un efecto concentrador, del Centro de Didáctica y del 
Departamento de Contenidos y Métodos de Enseñanza de la UNAM, que por 
demás, se encontraban en una etapa casi experimental, estos mismos centros 
prestaban servicios a múltiples universidades estatales. 

1BrrorlBl aarca4or no está definido. 
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Anéllsls de la Tabla VI (1 ): 

La Tabla VI (1), que hace referencia al mismo indicador, sólo que 
referido exclusivamente a las universidades, nos presentó un panorama un tanto 
diferente al anterior.existiendo "do• período• de decremento" 76-78 y 82-84 
muy asociados a los períodos de transición sexenal, aunque para la segunda 
mitad del sexenio (De la Madrid), se dió un incremento sustantivo similar a la 
Tabla VI (0) y VI (2), y de la misma manera el porcentaje mayor lo tuvo la suma 
de periodos (82-87) con el 41 %, probablemente por la misma causal, en el 
sentido de una mayor ingerencia y apoyo de un buen número de organismos 
oficiales a este tipo de programas. 

Anéllsls de la Tabla VI (2): 

Esto es muy notorio en la Tabla VI (2) en donde se visualizan 
porcentajes muy elevados 27% (82-84), y 45% (85-87) cuya suma implica en 
números relativos el 72%. Y aunque en números absolutos parecen ser poco 
significativos, desde el punto de vista de su influencia y capacidad generativa, ya 
que son organismos que impulsaban proyectos nacionales y regionales con 
grandes recursos académicos, por un lado, y financieros, por otro. 

Esta misma Tabla VI (2), nos permite inferir que durante los 
setentas, sobre todo el período (70-72), poco o nada tuvieron que ver, sino es 
hasta que la UNAM y otras l.E.S. vinculadas a la ANUIES, lograron generar la 
conciencia de la necesidad de un tipo de programas; y se inició a partir de los 
ochentas un período de desconcentración acelerado y una mayor conciencia de 
responsabilidad de los organismos de promoción. 

Anéllsls de la Tabla VII (0) General: 

La Tabla VII (O) General pretende ubicar, a qué nivel, al interior de 
las instituciones educación superior se estaban impulsando los programas de 
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formacion y actualización; y externamente cuál o cuáles son organismos 
impulsores o de apoyo a estos mismos programas. 

Así tenemos que las rectorías y cuerpos colegiados cuentaban con 
el más alto porcentaje en el origen de los programas de formacion o actualización 
de los TAU,s con un 36% ,seguido de las secretarías o alguna dependencia de la 
misma, con un 34% sumando en total 70%. Esto es, dichos programas no tenían 
un origen en los propios TAU,s sino que seran promovidos desde los niveles 
jerárquicos más altos, de las instituciones de aducación superior de origen. 

"Las Instituciones con apoyo de otra", indicador que no hace 
referencia al nivel jerárquiico participaron con otro 36%. Este rubro hace 
referencia a las intituciones cuyos programas habían recibido apoyo extra 
institucional de: SEP, IPN, UNAM, CONACYT e IES (Instituciones de Educación 
Superior y ANUIES). 

De este 36%, la SEP participó con un 11%, el IPN con un 4%, la 
UNAM con un 7%, el CONACYT con un 2% (ajustado), IES con otro 2% (ajustado) 
y la ANUIES con un 11% 

Ahora bien, conviene destacar que la SEP lo realizó a través de 
cinco dependencias; el IPN dos; la UNAM dos, mientras que ANUIES lo realizó 
como la Asociación, con lo que podemos identificarla como aquella que mayor 
impulso proporcionó a las IES, para realizar sus programas de formación. 
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La Tabla VII (0) General sumó más del 100% en virtud de haber 
sido contabilizadas dos o más veces algunas instituciones que habían recibido 
impulso tanto interno como externo, debiéndose incluir en el total el 9% de 
aquellas que no especificaron, respecto del organismo o institución generadora de 
los programas. 

De cualquier forma los programas institucionales de formación o 
actualización tuvieron un origen en los niveles superiores de las jerarquías, al más 
alto nivel, internas o externas, sin que los sujetos de la formación o actualización 
tuviesen posibilidades de decisión o de orientación, para una mayor eficiencia e 
interés. 

Anéllsls de la Tabla VIII (0) General: 

La Tabla VIII (O) General nos permitió ubicar las condiciones del 

seguimiento de los programas y sobre todo la coyuntura de su seguimiento, para 
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ello se seleccionaron las seis más relevantes a fin de descubrir las tendencias; así 
tenemos que los dos índices con mayor porcentaje, fueron: "a partir de un 
diagnóstico-reestructuración", con un 34% mientras que "el proyecto 1.1 
(PRONAES) PNFP" alcanzó, un segundo lugar, con el 21 % también; en esta 
Tabla General destaca, en tercer lugar, con un 18% "la reorlentaclón 
lnatltuclonal del plan da formaclon", lo que nos proporcionó información en el 
sentido de que durante este período se dió una "recomposición" de los 
proyectos universitarios y de la educación superior, en general, hacia la 
"modernización"; lo que fue percibido desde dentro y fuera de la IES. 

El Plan Nacional de Formación y Actualización de Profesores de 
ANUIES y con éi, la necesidad de reorientación de los planes institucionales de 
formación;fueron elementos que impulsaron definitivamente, casi el 75% de los 
programas de formación. Parece tenerse clara conciencia de que los TAU,s 
requerían "formación" en el caso de los noveles y "actualización" en el de los 
experimentados, dirigida a lo que el estado entiende por "modernidad", hacia 
una concepción tecnocrática del quehacer académico, especialmente docente. 

Si bien se partió de un diagnóstico institucional del que habría de 
surgir la necesidad de reestructuración, los planes de formación, no tuvieron 
sustentación en las necesidades reales de los TAU,s, sino en el proyecto global 
modernizador del estado, en lo relativo a educación superior. 

De hecho resultó significativo que solamente en el 4% de las 
instituciones analizadas, esto es, dos de ellas, hayan generado sus programas de 
formacion y actualización, a partir de la demanda de "un grupo de profesores". 

Anéllals de la Tabla VIII (1 ): 

La Tabla VIII (1) de instituciones universitarias, nos presenta un 
panorama muy similar, lo cual resultó consistente en virtud del peso que en la 
muestra tuvieron estas, el 73%. En consecuencia las diferencias 
fundamentalmente habrán de observarse en comparación con la Tabla VIII (2) de 
los "organismos de promoción da la formación y actualización"; estos últimas 
pusiron más el acento en "el proyecto 1.1 De (PRONAES 2/85),PNFP" que en 
diagnóstico y reestructuración, el que desde luego no es soslayado, ya que 
incluso los "organismos de promoción" ubicaron, en segundo . lugar en 
importancia, la "reorlentaclón lnstltuclonal de los planea de formación" ya 
que son estos organismos, quienes marcaron la orientación de dichos programas. 
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Resulta Interesante destacar que las instituciones que iniciaron 
actividades durante el periodo estudiado (1970-1987) ya han incluido dentro de 
sus planes académicos, como necesarios, este tipo de programas. 

También resulta curioso que pocas instituciones de educación 
superior hicieran referencia explícita, como coyuntura, al incremento o explosión 
de la matricula y en consecuencia a la necesidad de una contratación acelerada 
de profesores noveles, en este caso concreto. 

Análisis de la Tabla IX (O) General: 

La Tabla IX (0) General intenta clasicar los conceptos centrales de 
los objetivos generales de los programas de formación y actualización con dos 
finalidades: probar la consistencia en el sentido de verificar si respondlan a los 
problemas y necesidades institucionales; y en si eran consistentes con los 
nombres y sentido de los programas. 

De esta manera tenemos con el porcentaje más alto, 21.48%: 
"elevar el nlvel académico de profesores de pre y posgrado" lo que 
considero, ratifica lo establecido en la Tabla IV (0) General; esto es, se 
consideraba que una forma importante de incidir en el nivel académico, en la 
excelencia o calidad, era tratando de "modernizar" (tiacer más técnica) la labor 
de los TAU,s, sobre todo en la docencia. En el mismo sentido, tenemos, con un 
19.69%: "la actualización disciplinarla y metodológica", que bien podrla 
sumarse a la anterior, constituyendo un 41.17%, ya que de alguna manera se 
coincide en que la elevación del nivel está directamente vinculado a los cuadros 
magisteriales y la modemización de sus técnicas y actualización disciplinaria. 

Como tercer lugar.tenemos la profesionalización de los docentes 
(TAU,s),entendida ésta como la dedicación y formación especializada para el 
ejercicio docente.a nivel superior o medio superior. 

Por otra parte, destacan tres Indices con el mismo nivel cuantitativo, 
absoluto y relativo: "formar profesores "ad hoc",locales y regionales", 
preocupación de las instituciones estatales dentro de un marco descentralizador, 
"realizar Investigación educativa béslca" y "formación técnico-pedagógica" 
los tres Indices con un 12.53%. Luego se planteaban otros múltiples conceptos y 
propósitos, más bien dispersos y que obedecían a problemas y necesidades más 
especificas, tanto internas, como regionales. 

¡BrrorlBl aaraa4or no est• 4efini4o. 
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An611ala de la Tabla X (O) General: 

Ahora bien, el análisis de la Tabla X (O), en general nos permite 
contar con la información necesaria para entender la forma en que 
preponderantemente se tiende a atacar la problemática.esto es,la instrumentación 
académica para tratar de alcanzar los objetivos propuestos. Así tenenos que la 
estrategia o forma más socorrida era: la de "curaos,talleres, seminarios de 
tecnología y pedagogía" en un 48.33% de los casos, dada la fuerza que dichas 
técnicas alcanzaron en estos años (70-85). En segundo término tenemos las 
formas "tradlc:lonalea" de formación "posgrados : maestrías, especialidades y 
dlplomadoa", con el 23.27%, seguida del índice: "curaos, talleres, seminarios, 
sobre todo en aspectos profeslonales", más en términos de actualización. En 
cuarto lugar, tenemos, la participación en "congresos y academias" organizados 
internamente para el efecto. 

Conviene destacar que el índice: "becas" ocupó un porcentaje 
sumamente reducido, con el 5.37%. Estrategia de formación que, por su costo, ha 
sido marginado. También se estableció una gama más o menos original y regional 
de implementación de estrategias, que resultaban con un puntaje menor en 
términos absolutos y relativos, y dando una gama dispersa y variada. 

An611sls de la Tabla XI (0) General: 

La Tabla XI (O) General nos proporciona información muy 
importante del o sobre el curso temporal, que los programas de formación y 
actualización han tenido a lo largo de estos 15 A 17 años (70-85/87). 

En principio podemos afirmar que las 56 instituciones de la muestra 
reportaron haber transitado por dos etapas y sólo el 77% por una tercera. Por una 
cuarta etapa sólo 7% de las instituciones. Conviene aclarar que a diferencia de 
las Tablas: 11 (0) General, 11 (1) y VI (2); la Tabla XI (0), nos proporciona 
información histórica del surgimiento, en cada institución, de este tipo de 
programas; a la fecha, a través de la calendarización de tres y hasta cuatro 
etapas, esto nos permite visualizar, de manera global y esquemática el 
comportamiento que, en relación con la formación y actualización de los TAU,s, 
ha tenido el conjunto de las instituciones de la muestra. 

Ahora bien.la Tabla XI (0) nos proporciona los siguientes datos: que 
la gran mayoría de esta muestra, el 75%, incursiónó de una u otra manera en la 



formación, entre 1970-78, con un lapso en 79-81, en donde no se registró por 
parte de estas instituciones, ningún inicio de actividades; hasta 82-87 en que se 
registró el 25% restante. 

En relación a esta laguna no tendría de momento hipótesis alguna 
para su comprensión, aunque pudieramos decir que es precisamente en esta 
etapa, cuando un gran número de instituciones está cumpliendo su segunda 
etapa, el 30% (periodo 79-81), que si bien se asocia por las fechas, no alcanza a 
ser explicativa del fenómeno de ausencia en la primera etapa. 
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Para el lapso 70-72, doce instituciones se encuentmban en una 
primera etapa y solamente 4, esto es el 7% de ellas hbia alcanzado ya una 
segunda etapa; las que se considerarían pioneras en este efecto "modernizador" 
de la educación superior, "loa programas de formación y actuallzaclón de loa 
TAU,s" como formas alternativas al posgrado y al sistema de becas, en el país o 
el extranjero. Sólo el 25% (14) se rezagaron e iniciaron actividades dentro del 
pasado periodo sexenal (82-87). 

Ahora bién, para la "segunda etapa de los planes lnstltuclonalea 
de formaclon y actualización de los TAU,s", la tendencia se invierte y del 
periodo 79-81 al 85-87 tenemos que el 72% de los programas llega a su segunda 
etapa destacando el periodo 79-81 con un 30% que no contó con programas de 
aprendizaje, lo cual no es claramente explicable, de momento. 

Por otra parte, de las 43 instituciones de la muestra que habían 
alcanzado una tercera etapa, el 70% la alcanzó en el periodo 82-87, durante el 
sexenio que recién terminó, debido fundamentalmente al impulso de organismos 
de promoción de la formación y actualización. 

Ahora bien, si sumamos el número de instituciones por periodos, 
sumando las etapas, tenemos un proceso sostenido creciente, de instituciones 
con programas en diversas etapas, iniciando con el periodo 70-72 (16) hasta el 
periodo 85-87 (45) lo que nos da una idea de su importancia, durante los 15 a 17 . 
años. 

Anéllsls de la Tabla XII (0) General: 

La Tabla XII (0) General clasifica de manera distinta los marcos 
teóricos que subyacen o se evidencian en los programas de formación y 
actualización de los TAU,s en dos momentos. En la primera etapa de seguimiento 
de los programas, y en el momento actual, de las 56 instituciones de la muestra; 

1zrror1z1 aaroador no ••t• derinido. 



el análisis nos debe permitir extrapolar las tendencias Ideológicas que orientaban 
la formación de cuadros en las instituciones de educación superior. Además de 
poder entender los cambios que se han venido gestando en este campo. 

Como era de suponerse, el 54% de estas instituciones inició sus 
programas en el marco de una concepción tecno-experimental, la tecnología 
educativa que en aquel momento se encontraba en pleno auge, por el ascenso 
del "anéllsls experimenta! de la conducta" aplicado a diversos campos del 
comportamiento humano, no siendo la excepción el campo educativo en 
enseñanza-aprendizaje; sin embargo, es significativo que, para el movimiento 
actual se haya dado una reducción del 22%, mismo que se distribuyó entre la 
"perspectiva crítica" un 10% y la "concepción ecléctlca" un 11 %. 

Esto es, en la primera etapa, la "concepción ecléctlca" contaba 
con un 23%, ocupando el segundo lugar; pasando al primero, en un segundo 
momento, con un 34% superior incluso a la "tecnología educativa" que pasó a 
ocupar un segundo lugar. Una línea un tanto difusa en la mayoría de los casos, 
sin lograr una articulación muy definida. 

El tercer lugar lo ocupó en ambos momentos la "perspectiva 
crrtlca",que logró avanzar 10 puntos como ya se ha señalado, en la medida en 
que algunas instituciones de educación superior enfrentaron críticamente la 
tecnología educativa desde las corrientes sociológicas y psicológicas de la 
reproducción: Gramsci, Althusser, Bourdieu, entre otros. 
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Desde luego que en medio de ambos momentos se dió un periodo 
de reconstitución institucional que originó la revisión de todo tipo de programas, 
incluyendo los de formación y actualización de los TAU,s. 

Los mismos organismos de promoción de la formación y 
actualización tuvieron que revisar sus esquemas teóricos dada la resistencia 
expresada en ausencia de los TAU,s a ser sujetos de tal tipo tecno-experimental y 
tecno-administrativo, de las formas para realizar las actividades académicas. 

Anéllsls de la Tabla XIII (O) General: 

La Tabla XIII (0) General, nos permite cuantificar de 
manera.aunque poco precisa,recursos:materiales,financieros y humanos, así 
como su procedencia en relación a las cuatro posibles etapas de evolución y 
desarrollo de los planes de formación y actualización. Y digo que poco precisa, 
por el hecho de tener tasas muy elevadas, en el Indice "no especifica", con 
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hasta un 77.4% de los casos de la muestra. Sin embargo se obtuvieron datos, 
que pueden proporcionamos información sobre las tendencias de este rubro. 

Ahora bien, el análisis se puede hacer por etapas, dado que la tabla 
incluye cuatro. Desde que se inicia la formación, hasta el momento actual en que 
se mencionan dos períodos. Lo que confirma la posibilidad de analizar las 
tendencias de este indicador, muy pocas intituciones han reportado 
cuantitativamente el monto de los recursos humanos con los que contaron 
durante las cuatro etapas. 

Así se reportaron en el primer rango de (1.5) un promedio de cuatro 
instituciones por etapa dentro de este rango. De (6-10) se reporta un promedio de 
3 instituciones. Va para el rango (11-20) solamente 5 instituciones durante la 11 y 
21 etapas. Dos instituciones con el rango (21-30) en la tercera etapa y tres 
instituciones con el rango (31-40) durante la 21 y39 etapas. 

Ahora bién fue muy alto el porcentaje de instituciones que no 
especificaron o reportaron, sin embargo lo que es de suponer es que algunas más 
si contaron con ellos en virtud de que el indicador "estructura orgánica", el 
índice "equipo Integrado", reportó cifras mucho más elevadas. Esto es, mientras 
que en la primera etapa un 23% de las intituciones reportó contar con un x rango 
de recursos humanos en el rubro "equipo Integrado", también en esa primera 
etapa, el 27.5% de las instituciones reportó alguna forryia, aunque sea mínima, de 
organización que presupone recursos humanos para su constitución y 
funcionamiento. 

De cualquier manera conviene destacar que se observa una 
tendencia más bien reductiva del monto cuantitativo o de los recursos humanos 
en estas áreas de formación y actualización de los TAU,s. Por otra parte, se 
evidencia una cierta falta de continuidad orgánica e histórica de estas áreas, que 
no cuentan con testimonios ordenados y sistemáticos. 

Continuando con el análisis de la Tabla XIII (0) General y teniendo 
en cuenta los elementos cuantitativos del indicador "origen de los recursos 
humanos" dedicados a la formación y actualización de los TAU,s, tenemos que 
por lo menos en las 3 etapas. iniciales los recursos humanos, dominantemente 
eran internos, esto es, de las instituciones encargadas de proporcionar los 
servicios de formación con un promedio del 46.2% por etapa. 

Le siguieron en importancia y peso cuantitativo las "l.E.S.", con un 
promedio del 13% por esas mismas tres etapas. En 3er. lugar se ubicaron los 
"centros especializados" con un promedio por etapa del 84%, evidenciando 
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claramente el peso cuantitativo de las instituciones en este rubro, no así el peso 
cualitativo de los "centros especializados" ,mismos que han tenido un peso 
mucho mayor desde el punto de vista teórico-ideológico. Ahora bien, es notable el 
número de instituciones que no cuentaban o no proporcionaban información al 
respecto, un 18% en promedio, en cuatro etapas. 

Por lo que respecta al indicador "recursos materiales", sólo ocho 
instituciones en promedio por etapa (de la 1 a la 3 ); esto es, el 14.3% de las 
instituciones de la muestra reportó "abundantes recursos" materiales; nueve en 
promedio por etapa (de tres) reportó "escasos" recursos materiales, un 16% del 
total. Sin embargo, un 62% de las intituciones "no específlcó", en relación con 
este indicador lo que bien puede interpretarse como una situación imprecisa por 
una parte, de los bienes que les fueron asignados, dado que contaban con los 
bienes e infraestructura institucional, sin que se hubiese definido una asignación 
especifica; y por otra revela poco interés y organización, además de continuidad, 
que les permitiese contar con una definición muy precisa al respecto. 

Otro indicador que fue poco definido, aunque alcanza a damos más 
o menos lineas tendenciales, serla "recursos financieros". En este aspecto, es 
notable el porcentaje de instituciones que "no especificaron" al respecto. Así 
tenemos que en las tres primeras etapas el promedio fue de 52%, pudiéndose 
interpretar en el sentido de que estas instancias de formación y actualización de 
los TAU,s, en muchos casos, no controlaban directamente presupuestos, sino 
más bien recursos. 

Por lo que respecta a "recursos financieros Internos" el 
porcentaje promedio en las tres primeras etapas fue de 14% ; y en relación a 
recursos externos, destacaron las "Instituciones públicas" con un 18% de 
aportaciones financieras muy importantes y con planes de financiamiento nacional 
o regional. Una mucho menor proporción de participación financiera de la 1 E S, 
fue en promedio 5.3% del total. 

Lo que nos da una idea de que, en la mayoría de los casos, no fue 
posible definir esta estructura (37% de los casos). Sin embargo, resulta 
fracamente sorprendente que para la 19 , 2• y 39 etapas, se hayan reportado un 
,Promedio de 39% de.instituciones con "equipos Integrados" para la formación y 
actualización de los TAU,s, en virtud de que para los datos antes referidos, las 
instituciones darían la impresión de contar con estructuras poco orgánicas y poco 
secuenciadas en el curso de los 15 a 17 años que venimos analizando. 
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Finalmente se observó una estructura orgánica "Indefinida" en un 
número mucho menor, (13%), que quizás pudiese sumarse al porcertaje de las 
que "no especifican". 

En términos generales podemos inferir que existió poco control 
sobre los recursos humanos con que se cuentaba dada su movilidad, y la falta 
más que de estructura, de continuidad; además de que la tendencia era a la 
reducción de los recursos de esta naturaleza. Ahora bien, el origen de los 
recursos humanos fue marcadamente local, ya que era parte de la infraestructura 
con que se cuentaba; y el otro gran bloque lo constituyeron otras IES con su 
apoyo, así como centros especializados de formación y actualización. 

Este escaso control contable de los recursos materiales y 
fanancieros fue general en las IES, excepción de aquellas, que por contar con 
muchos de ellos, debían llevar mayor control. 

Anéllsls de la Tabla XVI (O) General: 

La Tabla XIV (O) General, hace referencia a las "características 
generales de los programas de formación y actuallzaclón de los TAU,a", nos 
proporciona los siguientes elementos: en primer lugar tenemos el indicador 
"destinatarios", que nos permite identificar a aqu!!llos a quienes en mayor 
proporción estuvieron dirigidos los programas. De esta manera podemos observar 
que la tendencia más alta fue: "profesores de loa nlvelea superior y medio 
superior" con un 39%, seguido del nivel "superior" (exclusivamente) con el 34%, 
con lo que sumados ambos índices 73% nos confirma la preferencia. 

La diferencia, es notable, dado que solamente el 13% estuvo 
dirigido a investigadores y ninguno a difusores. Conviene destacar que 
actualmente se están dedicando también a "profesores y alumnos", el 9% 
aunque muy reducido en porcentaje, da idea de algunos cambios, al destacar el 
papel protagónico de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, en relación con "los requisitos para Ingreso
permanencia e Ingreso a loa programas", sólo un 18% de las instituciones de la 
muestra estableció criterios expresos. En los otros casos, lo que podría 
interpretarse, es que se trataba de instancias con poca organización y 
sistematicidad, las que suman un porcentaje superior al 80%, con el "no 
especifica" confirmando lo anterior; probablemete por falta de continuidad en los 
equipos. 

1BrrorlBl aarcador no está 4erini4o. 
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Finalmente, también, fue muy reducido el número de instituciones 
que proporcionó algún tipo de reconocimiento, por lo pronto, de manera explícita. 
El 72% de las instituciones "no especificó"; sin embargo, el "diploma con valor 
curricular", fue el más socorrido con el 14%. El "grado académico" sólo ocupó 
un 7% que era una forma más compleja y tradicional de la formacion y 
actualización de los TAU,s. 

El predominio del índice "no especifica", en términos generales, da 
una idea reiterada de falta de sistematicidad y especificidad en muchos 
programas. Ahora blén, pudiera también significar la necesidad de apertura sin 
límites, para los TAU,s, por la urgencia de los programas de apoyo a la formación, 
dentro de las que destacó en primer lugar la UNAM que hemos segregado de las 
IES, en virtud de tratarse de la universidad nacional, la que ha proporcionado 
apoyo de esta naturaleza en un 67% de los programas institucionales, de los 
cuales, en el 85% de los casos ha sido con "recursos humanos" y sólo en un 
porcentaje mínimo con "apoyo financiero" y "logíatlco"; en segundo lugar 
tenemos a la Secretaría de Educación Pública con un 36% incluyendo sus 
diversas dependencias como: SESIC, DGICSA D.G.L.T, COSNER, entre otras. 
Todas ellas con un fuerte "apoyo financiero"; y en un porcentaje mucho menor, 
"logíatlco"; en tercer lugar aparecieron la ANUIES con un 29% y un peso notable 
hacia el "apoyo financiero" y en un porcentaje muy bj'ljo, con apoyo "logístico". 

Con relación a la muestra, el porcentaje de las Instituciones 
apoyadas por el Politécnico Nacional, concretamente, por el DIE y CINVESTAV, 
alcanzó sólo el 9% y CONACYT, 5%; ésta última institución efectuó una reducción 
notable de apoyo a las IES, en lo relativo a becas otorgadas a los TAU,s. 

Es más, bien se podría suponer que los programas de formación y 
actualización de los TAU,s vinieron a sustituir el programa de becas CONACYT 
que resultaba sumamente costoso e insuficiente para el caso, ya que se vivía una 
explosión de recursos humanos para la capacitación, que solamente podía ser 
absorbido por los programas de formación antes descritos, para que resultara 
funcional. 

Por otra parte la Tabla XVI (0) General nos ofrece, de manera 
genérica, información sobre las instituciones que dieron cuenta de algunos 
resultados en forma cuantitativa. Así tenemos que de las 56, contrario a lo que se 
esperaba, 39 instituciones,"aí proporcionaron Información". Esto es, el 70% de 
la muestra proporcionó algún dato, aunque el 45% lo hizo "globalmente" y el 

25% en forma "detallada". 
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Sin embargo, conviene señalar que en ninguno de los casos, las 
estadísticas son plenamente confiables y sobre todo, de ninguna manera pueden 
considerarse completas. Muchos de los datos son meras aproximaciones, esto en 
gran parte debido a la falta de organicidad histórica durante el periodo (1970-
1985) de los equipos de formación y actualización de los TAU,s. Aunque de 
alguna manera este control estadístico dé cuenta,en alguna forma,de la 
preocupación técnico-administrativa de este grupo de instancias académicas. 

Finalmente se observa que un 30% no proporcionó o "especificó" 
algo al respecto, con frecuencia, por tratarse de datos "confidenciales" o por no 
llevar registros. 

Anéllsls de la Tabla XVII (O) General: 

La Tabla XVII {O) General que analiza el indicador "recuperación 
de experiencias", nos permitirá analizar, en qué medida estos organismos de 
formación y actualización de los TAU,s dieron a la tarea de evaluar su propio 
trabajo y desempeño en el nivel superior. 

Así tenemos que con los cinco Indices de la tabla, es notoria la del 
rubro: "no especifica" y que va de un 50% hasta el 80%, demostrándose una vez 
más la falta de continuidad histórica y lo poco relev¡mte que puede parecer el 
hacer un autoanálisis más o menos confiable. Algo que puede dar cuenta de este 
fenómeno es que estas instancias encargadas de la formación en la mayoría de 
los casos, dependieron de instancias de alto nivel jerárquico, para lo que se 
prefiere contar con cierta discreción al respecto. 

En el primer, Indice "anéllsls de aciertos", se reportan 18 
instituciones, el 32% con alguna evaluación en este sentido, aunque "global" y 
sólo el 16% parece haber realizado un análisis "detallado". 
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En cuanto al lndice:"anéllsls de errores" solamente un 5% 
reconoce en "detalle", el 25% lo expresa "globalmente" y un 70% "no · 
especifica" lo que parece explicable, dada la dependencia de la que hemos 
hablado, por lo que resultaría riesgoso para los involucrados. 

El "anéllsls de obstéculos" como el de "aciertos" resultaron más 
expresivos, en virtud de no corresponder a alguna responsabilidad directa sobre 
los encargados de los programas. Así tenemos que, si bien el 50% tampoco 
proporcionó información, el 36% se explayó con datos "generales" y el 14% lo 
hizo con datos más o menos detallados. 

1BrrorlBl aarcador no eatá definido. 



En relación al indicador denominado: "cómo se enfrentaron"; 
tenemos sin especificar a 72% de las instituciones de la muestra, lo que da una 
Idea acerca de la incapacidad de las instancias de formación y actualización de 
los TAU,s para afrontar por ellos mismos esas problemáticas, por no tratarse de 
instancias de decisión o con autonomía propia. Esto se verá refrendado por los 
datos proporcionados sobre el siguiente Indice. Ahora bien, sólo 3 instituciones 
reportaron "con detalle cómo afrontaron", cualquiera de los tres problemas 
anteriores y el 23% sólo lo refirió de manera "global". 

Finalmente el Indice "reaultado•", en el 80% de los casos tampoco 
se "eapeclflcó", lo que confirma lo antes expresado. Ninguna "detalló" y sólo el 
20% proporcionó datos "globalea" sobre los resultados obtenidos al afrontar con 
mayor o menor éxito los problemas que tuvieron que sortear. Y este 20% estuvo 
constituido por instancias con una autonomia relativa. 

Anéll•I• de la Tabla XVIII (O) General: 

La Tabla XVIII (O) General nos permite aproximar, aunque de 
manera sumamente global, al hecho mismo de la previsión a mediano plazo que 
las instancias, de formación y actualización de los TAU,s tenían en relación a sus 
programas.t 

Contrario a las previsiones que pudieran derivarse de las otras 
tablas de Información sobre las IES, el 59% de las instituciones de la muestra 
expresaron contar con alguna previsión al futuro mediato, lo que dá cuenta una 
vez más del carácter racional, tecno-administralivo de los equipos en las 
instancias de formación y actualización de los TAU,s. Ahora bien, el 41 o/o "no 
eapeclflcaron" algo al respecto, lo que da la idea de incertidumbre, en un buen 
número de instituciones, hacia el futuro. 

Probablemente ello se debió a la imposibilidad de prever las 
consecuencias de la crisis en la educación superior y sobre todo, por el hecho de 
esperarse una notable reducción en los presupuestos destinados a la educación 
superior, por parte del estado;.lo que en todo caso presupone un desaliento en 
este tipo de programas, que aunque en el discurso oficial se plantean como 
prioritarios, en términos concretos no se manifiesta. 

La Tabla XVIII (0) General maneja el indicador: "transformaciones 
que se han dado", en múltiples aspectos de los "programas de formación y 
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actuallzaclón", en los equipos de trabajo, en los presupuestos o en cuestion s 
netamente curriculares. De esta manera tenemos cinco índices, con s s 
respectivos subíndices que nos corroboran en principio una cierta inmovilidad y 
desconocimiento de las previsiones, a mediano y largo plazos. 

En principio resulta notable que, en porcentajes altísimos, que v 
1 

n 
del 77% al 91 %, las instituciones "no proporcionaron" información. Extraña 
sobre. todo si se tiene en cuenta que en esta área de la formación, por lo q 

1 

e 
hemos podido observar, durante los años que van de 70 a 87 los cambios h n 
sido continuos, en algún sentido. Esto quizás pudiese explicarse por la proximid d 
del cambio sexenal, que suele afectar las previsiones dado que nos es facti le 
"adivinar" las propuestas "reales" de la nueva administración. 

A pesar de lo anterior,podremos derivar de la Tabla XIX, que "1 s 
transformaciones" que más se han expresado fueron las "teórlco
metodológlcas" (23%) y las "curriculares" (22%), que fueron aproximadame1te 
similares en peso, seguidas de las transformaciones en "organización" con el 
16% y "destinatario•" con el 10% del total de la muestra. 

Sobre las "económicas" sólo hacen referencia el 9% de las 
instituciones, debido quizás al poco control que éstas instancias de formació y 
actualización de los TAU,s tenían sobre sus propios presupuestos. 

Anéllsls de la Tabla XIX (O) General: 

Con esta Tabla XIX (0) General y su análisis, se cierra el esfuef,o 
reconstructivo e interpretativo de la información cuantitativa proporcionada por as 
instituciones que conformaron esta muestra, que nos proporcionaron un 
panorama más o menos elocuente de las condiciones que guardaban las 
instancias de formación y actualización de los TAU,s, como: sus programrs, 
organización interna, presupuestos, planes curriculares, marcos teóricos; Pfra 
enfrentar una problemática muy compleja y variada, dependiendo de las 
instituciones, para su ubicación regional, antigüedad y desarrollo general. 1 

Por esta vía hemos podido penetrar un mundo muy pequeño, p~ro 
de gran trascendencia para la orientación y fuerza que habrán de tener, frente la 
sociedad civil y el estado, las IES a mediano y largo plazo, en virtud de que us 
cuadros académicos constituyen la fuerza laboral fundamental, para las funciores 
asignadas a las mismas. 

1•r~r1B1 ~roador ~ •••• .. fini~. 
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Ahora bien, las instituciones de educación superior están 
enfrentando una crisis de credibilidad por múltiples factores. Y cualquier reforma 
que se pretenda para mejorar su Imagen y condición, necesariamente deberá 
pasar por la "formaclon y actuallzaclón" de sus cuadros académicos, si se 
espera una transformación. 
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CUADRO J:.O 

J:nstituciones Universitarias Estatales. 

U. A. de Aguascalientes. 
u. A. de Baja California Norte. 
u. A. del Carmen Campeche. 
u. A. de Ciudad Morelos. 
U. A. de Coahuila. 
U. A. de Chiapas. 
u. A. de Chihuahua. 
u. A. del Estado de México. 
U. A. de Hidalgo. 
U. A. de Guerrero. 
U. A. de Zacatecas. 
u. A. de Nuevo León. 
u. A. Benito Juárez de oaxaca. 
U. A. de Puebla. 
u. Juárez Autónoma de Tabasco. 
u. A. de Tamaulipas. 
u. A. de Yucatán. 
U. A. de San Luis Potosí. 
u. A. Metropolitana, (D.F.) 
u. A. de Colima. 
u. Michoacana de san Nicolás Hidalgo. 
U. A. de Sonora. 
u. A. del Sudeste. 
u. A. Veracruz. 
U. A. de Guadalajara. 

25 = 45% 

J:nstituciones Universitarias Nacionales. 

Escuela Nacional de Enfermería. 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Escuela Nacional de Trabajo social. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Facultad de contaduría y Administración. 
Facultad de Ingeniería. 
Facultad de Odontología. 
Facultad de Química •. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
E.N.E.P. Zaragoza. 
E.N.E.P. Aragón. 
E.N.E.P. Acatlán. 
E.N.E.P. cuautitlán. 

13 = 23.4% 
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Instituciones Universitarias Privadas. 

U. Iberoamericana. 
u. Regiomontana. 
u. de Monterrey. 

3 = 5.4% 

Instituciones Promotoras (financiamiento o asesoria). 

Subsecretaria de Educación Superior e Investigación 
Científica, (SEP). 

200 

Dirección General de Investigación Cientif ica y Superación 
Académica, (SEP). 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, (SEP). 
DIE, (IPN). 
CINVESTAV, (IPN). 
ANUIES 
CISE, (UNAM). 
CEUTES / (UNAM) • 
Dirección General de Proyectos Académicos, (UNAM). 
Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar. 

11 = 19.80% 

Instituciones Tecnolóqicas. 

Universidad Autónoma de Chapingo. 
Instituto Politécnico Nacional. 

2 = 3.60% 

Instituciones Preuniversitarias. 

Colegio de Ciencias y Humanidades. 
Escuela Nacional Preparatoria. 

2 = 3.60% 
1 = 1.8% 



li-- iil---.- lil--- ~ '---J L--1 L 

T A B L A 1 (O) 

G E 11 E ll A L 

Instituciones de Educación Superior 

llaconales Estatales 

Sub total Puolicas Privadas Puolcias Privadas 

41 13 1 25 2 lnstit •. Univer. 

73.4% 23% 1.8% 45% 3.6% 

11 10 - l - Organisaos de 
P. A. A. F. 

20 % 18 2 - 1.8% -
2 2 - - - lnstit. Trecs 

3.6% 3.6% - - -
2 2 - - - lnstit:. Pre. 

Univer. 

3.6% 3.6% - - -
1 

Sub total 56 26 l 26 2 
100% 48.2% 1.8% 46.8% 3.6% Subtotal 

1 = 1.8% 

~ ... 



L L-.. L.:: L.J l _ _J [ __ J L__J L-1 J.___I L-l: __.. 
-'---' 

1 G E 11 E R. A L 

1 T A B L A II (O) 1 

-1 
L 

llombre Del Progr1111a 

Formación (1) . Actualización (2) Sub total 

De Formadores - - 1 

- 1.79% 1.79% 

Investigadores 1 - 1 
De la Educ. 1.79% - 1.79% 

Profesores (3 30 12 42 
54% 21% 75% 

Recursos 1 2 3 
Hu.anos 1.79% 3.58% 5.37% 

Del Personal 3 1 4 
Acadéaico 5.37% 1.79% 7.16% 

2 3 5 
Otros 5.58% 5.37 8.95% 

37 19 
Subtotal 

56 Subtotal 
66.53% 33.53% lfVI~ 

(l) · Formación - capacitación, Entrerumiento 

(2) Actualización ., Superación, Desarrollo, Especialización, lfejoramiento. 
(3) Profesores • Docentes. 

~ 
N 
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1 T A B L A II (1) 
1 

1 
Instituciones Universitarias 

1 

llombre del Programa 

Conce»to Fomaciiín Actualización Sub total 
- - -

De Fomadores - - -
- - -Investigadores 

de la Educ. - - -
26 8 34 

Profesores 63 % 20 % 83% 

- - -
Recursos Humanos . - - -

I I 2 
Del Personal 
Acadéllico 2.44% 2.44% 4.88% 

- s s 
Otros 

- 12.20% 12.20%' 

27 14 41 
Sub total 

6S.44% 'U. l\.&T 1nn• 

41 = 73.21% l= 2.44% 

e 



1 T A B L A II (2) : 

1 Or2anismos de Pr-. ]l' ó A. 1 

Foruicón Del Pro .. raaa 

Conceptos Formación Actualización Subtotal 

I I 2 

De Forudores 9.1 % 9.1% 18.2% 

- - -Investigadores 
de La !duc. - - -

3 3 6 
Profesores 

- 2 2 
Recursos 
Buaanos - 18.2% 18.2% 

- I I 
Del Personal 
Acadéaico - 9.1% 9.1% 

' - -
Otros - -

4 7 11 

Sub total 36.4% 63.% 100 % 

l= 9.1 11 = 19.64% S2 = 92.85 % g 



-¡ 
J 

J 
·1 

..J 

J 
j 

., 

.. 

1 

~~ ~ "q(' 
""'5' ;r. 
~~ 

.(' 

"'"'• 
Jlive1 

Facu1tad 

Dirección 

·sub Di.r. 

Departaaento 

Centro Regi.onal 

Centro 

Dirección 

Jlo Expeci.fica 

Sub total 

1 

a 

]] 
u .. 

~8 
3 

5.37' 

-
-

-
-

7 

12.53l 

1 

l. 79l 

1 

12.53l 

-
-

2 

·~.58l 

20 

35.Sl 

T A B 

G E JI 

Nombre De 

,g ,g ..... ..... u u "' ! ... 
QI 

! i2 
- -

- -
- 3 

- 5.37 

1 -
1.79: -

·2 4 

3.58, 7.16: 

- 1 

- 1.79' 

- :J 

- 5.37' 

1 -
1.79l -
- -

- -
4 11 

7.16~ 19.65J 
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L A II:l (O) 

E R A L 1 

La Dependencia 

,g 
,g ..... ,:¡ 

~ 
u 

"' 1 ~ ..... ~ ~ u u "' ... "' ] .. ~ .. o i .. o .. QI QI .. 
QI ¡ ~ 

.. '§ ~ ~ ~ "' "' - - - :J .. 
- - - - - 5.37% 

1 1 - - - " 
1.79 1.79 - - - 10.74% 

1 - - 1 :J 

1.79¡ - - 1.79. - 5.74% 

3 4 2 2 - "'" 
5.37: 7.16l 3.58' 3.58' - 42.96% 

- - - - - z 

- - - - - 3.58% 

z - - .. - 14 

3.58l - - 3.58' - 25.06% 

- - - - - 1 .. 
- - - - - 1.79% 

1 - - - - 3 

1.79i - - - - 5.37% 

8 5 2 5 1 56 

14.32l 8.95l 3.58' 8.95' 1.79% 100% 



T A B L A IV (O) 

G E 11 E R A L 

J u s T I F I e A e I o 11 

Necesidades 

Formación Genera1 y Actua1ización 

1 Formación Pedagógico Didactico 

·¡ 
_¡ 

.J 

1 

J 

J 
j 

Profeeiona1ización Académica 

Preparación Integral 

Modificar e1 Perfil Docente - Investigación 

Espacios de Ref 1exión Académica 

Planee A1ternativoe de Formación 

lleeponder a la Acción Racional en Formación 

Canales de Coaunicación Inter. y Extra Inetit. 

Homogeneización de 1a Práctica Acadélllica 

Enfrentar Criticaaente la Tecno1ogla Educativa 

Formadores de Profesores 

Cubrir a Todo el Pereona1 Acadélllico 

Ro Especifican. 

L 
206 

1 

56 

100 

12 
21 

11 

20 

9 
16 % 

5 

9 % 

5 

9 % 

4 

7 % 

4 

7 % 

2 

3.5% 

2 

3.5% 

2 

3.5% 

2 

3.5% 

2 

3.5% 

2 

3.5% 

3 

5% 



¡ 
1 

_j 

~ 

i 
! 

_j 

·~l 

~ 
1 

1 
1 , 
~ 

\ r 
1 

l_; 
I. 

1 
1 

T 
1 
1 

,_J 

r. 
1 ,.. 

r! 

T 
J 
1, 
1 ... 
; 
1 
1 ... 

J 

1 T A 

r G E 

. ~ 
J u S 

• ... 
(> 

... 
ojl 

-i' 

.,6 
9' 

"' .¡.. 9' 
o ... 

d 11!· v' ... 
• "' \!!. 

Proble.as 

Poca Atención a la Formación 

Calda del Nivel Aeadéaico 

For.ación poco Ba.ogenea 

Gr-. Ro. de Profesores Noveles 

Poca OrRanicidad Acadéaica 

Falta Aet. Metodo de Profesores 

Falta de Esoecificidad Prof. v C. 

REceso de Tecnificación Educ. 

No Esoecifica 

Sub total 

207 

B L A IV (O) 1 

N E R A L 1 

T X e A e X o N 1 

N E e E S X D A D E S 

e 1 ~ ll ,g 
~ .... ~ :S u u "" 

.., ! u ! ~ "' il ., 
"' 2 ,g ~ .. .... u ~ .. .., ... ] .. & .., e ! .-l .. .¡ .. 

~ ¿j ~ "' .., .... & ., ,g .:! z .::l ..: u "' ., 
t .,.¡ .. "' ~ .. N u .. .., .. 

~ j ... .... 

i 
.., 

;! ~ ril "' 
,g ,g 

.::¡ .,.¡ .... j "' ~ ... 
a 

u u 
~ "' u 

= a .. .. 
i ~ ¡ u o a .! ~ .:1 ~ Ji 

Sub total 

- - 1 1 - - 1 - 4 
1 .7Q% - "70. "70< - ..... "7 ,, • 

2 - - -~~ ..... 2 - 5 1 1 12 
'Lo;R% ¡.. "'"' _la ..... 70< 70' .,, ..... 
- 1 ,.. - - - 1 - - 2 

IL7Q~ .... , ....... - - - - - - -
1 - 1 - - - - .! oo;• i! 70'- 8 1AL'>'J'I' 1.74% - 1 70. - -- 1 - _[: 70~ f: 70'- - ~ 70 -

- 4 
- IL74! - - 7.111;% 

~~- Ui% 
1 - 1 

f~ "" - - 1 - 9 
lió .11'1' 11.79: _[t_ 70 - _l ...... 

2 - - - 6 1 - - - 9 
l•t.o;R% - -~n u l. "70 - - - 111;.11! 

- 4 - - - - - - 1 5 
-' 7.16: - - - .... Q fti:.'P 

- - - -'! "70 -
- - - 2 3 

- - - - - - ..... " ..... 
10 7 1: "70< ~~-,.,~2 .... 1: ..... r!~ .. , 1! 111; 

4 56 
117.4% lu.o;1 1nn9 
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T A B L A IV BIS (O) 

G E H E R A L 

J u s T 1 F 1 e A e 1 o H 

56 

Problemas 100 

22 
Baja Eficiencia Terainal - Elevar Calidad 39 

11 

Profesores Hoveles (EK¡>losión Pob1acional) 20 

10 

Desarrollo Institucional 18 

9 

Formación de Cuadros " Ad boc " 16 

7 

Pocos Investigadores Educ. y Difusores 12 

5 

Mejorar la P1aneación y Sistema Docente 9 

4 

Profesores con Formaci3n Tradicional 7 

2 

Escasos Centros Regionales y Locales Form. 3.5 

2 

Para Estructura en Equipos 3.5 
1 

Relaciones Institución - Sociedad 1.8 
1 

Centralización de la Formación 1.8 
1 

Desconocimiento de la Educación Media Su erior Su • 1.8 
1 

Titulación de Profesores 1.8 
4 

Ho Especifica 
7 



J 

J 
J 
J 
j 

J 

T A B L A IV (l) 

Instituciones Universitarias 

J u s T I F I e A e I o R 

Recesidades 

Formación General y Actualización 

Formación Pedagógica y Didáctica 

Prof esionalización Académica 

Preparación Integral 

Modificar el Perfil Docente - Investigación 

Espacios de Reflexión Académica 

Planes. Alternativos de Formación 

Canales de Comunicación Inter. y Extra Instit. 

Boaogeneización de 1a Práctica Académica 

Enfrentar Crlticaaente la Tecnolog{a Educativa 

Formadores de Profesores 

Res onder a la Acción Racional de Formación 

Cubrir a Todo el Personal Académico 

Ro Especifica 
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41 

100 z 
9 

22 z 
9 

22 
s 

12 

s 

12 

2 

s 
3 

7 

l 

3 

2 

s 
2 

s 

2 

s 
2 

3 

7 
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j 

J 
J 
J 
··I 

J 

j 

1 T A B L A IV BJ:S (1) 1 

1 Instituciones Universitarias 

1 .J u s T I F I c A c I 

Probll!lllls 

Baja Eficiencia Termúla1 - Elevar Calidad 

Profesores Roveles (Explosión Población) 

Desarrollo Institucional 

Formaicón de Cuadros " Ad hoc 11 

Pocos Investigadores Educativos y Difusores 

Mejorar la Planeación y Sistematización Doc. 

Profesores con Formación Tradicional 

Escasos Centros Regionales o Locales - Form. .. 

Poca Estructura en Equipos 
·< 
. 

Relaciones Institución - Sociedad 

Centralización de la Formaicón 

Desconoc1-iento de la Educación Media Sunerior v Sun~ 

Titulación de Profesores 

Ro Especifica 

210 

1 

o R 1 
41 

100% 

18 

44% 

7 

17% 

9 

22% 
6 

15% 

5 

12% 
4 

8 % 

- 2 . 
5 % 

~ 

1 

3 % 
.· .. :. ..-. ·.- 2 

.. 

: .. , ... , 5 % 
1 

3 % 

-
-

-
-

3 

7 % 

3 

7 T 
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T A B L A IV 2 

OrganiB1110s Promotores F. y A. 

J u s T I F I e A e I o R 

11 

Necesidades 

5 
45% Eormación General y Actualización 

5 45% 
Formación Pedagógica y Didáctica 

2 
Profesionalizació~ Académica 18% 

1 
Preparación In~egral 9% 

2 
Modificar el Perfil Docente - Investigador 18% 

Espacios de Reflexión Académica 

3 
Planes Alternativos de Formación 27% 

Canales de Comunicación Inter. y Extra Instit. 

HCJ110geneización de 1a Práctica Académica 

1 
Enfrentar Crlticaaente la Tecnologla Educativa 9% 

1 
Foraadores de Profesores 9% 

Responder a la Acción Racional de Formación 

1 
Cubrir a Todo el Personal Acadéaico 9% 

Ro Especifica 
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1 TABLA IV BIS (2\ 1 

1 Oreanismos Promotores F. V A. 1 

1 J u s T I c A c I o H 1 
11 

Problemas 100% 

2 
Baja Eficiencia Terminal - Elevar Calidad 18% 

4 
Profesores Noveles (Explosi6n Poblacional) 36% 

l 
Desarrollo Institucional 9% 

3 
Formaci6n de Cuadros "Ad boc " 

27% 

3 
Pocos investigadores Educ. y Difusores 37% 

l 
Mejorar la Planeaci6n y Sistea. Docente 9% 

2 
Profesores con Formaci6n Tradicional 

' 18% 

... ,;;;, l 
Escasos Centros Regionales o Locales de Fora. 

'~,, ~; ..·, 9% 

'.t., 
'•' -

Poca Estructura con Equipos -
" '.¡ -

Relaciones Instituci6n - Sociedad -
l 

Centralizaci6n de la Formaci6n 9% 

l 
Desconoc:úrlento de la Educación Media Superior y Sup. 9% 

-
Titulaci6n de Profesores -

l 
Ho Especifica 9% 



1 
·1 

J 
J 
J 
j 

J 
: 

1 
1 

j 

' 
1 

J 
J 
J 
j 

J 
J 

..... ... ..... 
~ 

= 
i 

-

-
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N ..... 

= 
i -

~ 
QI 

~ 
oi .. 
~ .. 
! 

- .. 
.. 
.: 
J 
! 

~ 

l T 

1 G 

1 Pecha de 

1 70 -
2 73 -
3 76 -
4 79 -
5 82 -
6 85 -
7 Ro Espec:l.f:l.ca 

Total 

1 70 -
2 73 -
3 76 -
4 79 -
5 82 -
6 85 -
7 Ro Espec:l.f :l.ca 

Total 

1 70 -
2 73 -
3 76 -
4 79 -
5 82 -
6 85 -
7 Ro Espec:l.f :l.ca 

- Total 

A B L A VI (O) 

E R E B. A L 1 
213 

In:l.c:l.o de Programas 

72 5 9 z 
75 9 16 z 
78 6 11 z 
81 9 16 z 
84 10 18 z 
87 17 30 z 

- -
56 100 z 

72 4 10 z 
75 7 17 z 
78 5 12 z 
81 8 20 z 
84 7 17 z 
87 10 24 z 

- -
41 100 z 

72 - 1nn T 

75 1 9 z 
78 1 9 z 
81 1 9 z 
84 3 27 z 
87 5 45 z 

- -
11 100 z 
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1 T A B L A vu: (0) 1 

1 G E lf E B. A L 
1 r Qu:l.en Generó El Programa 

Organ:l.emo Promotor 56 100 % 

1 Káx:l.ao Cuerpo Coleg:l.ado 20 36 % 

2 Secretaría o Departaaento de la H:l.ama 19 34 % 

-
3 La Inst:l.tuc:l.ón C/ Apoyo de Otro 20 36 % 

- SESIC (SEP) 2 4 % 

- DGICSA n 1 1.8 % 

- COlfPES n 1 1.8 % 

- DGCTM n 1 1.8 % 

- COSlfET n 1 1.8 % 
; 

- AlflITES 
., . 6 11 % 

- :r E s '/.· . ·::;v .... ,., 1 1.8 % 

- C:llfVESTAU (IPlf) '::. .·.·.',',:<f{ .•. 1 1.8 :z 
n 

· ..•. · ··'.!···:•'•···· ·,. - DI E '·:.·, '-.~ -,,~.,"'., ,· · ... 1 1.8 % 

- CISE (UIWI) ... ~ ... 3 5 :z 

- CEUTES n ~.· 1 1.8 % 

- COJIACYT . .. ::~;é~ 1 1.8 % 

- lfo Espec:l.f:l.ca .·:0Nn:1t;f.-d;~·-. 5 9 % 

- ,:~:¡";~::;;:;.;; . ,• ... , . ., ... 

- Sub-Total . . ' .· '"i•' /:''<::' 
. ,·, • .-:·.,c,·c. ;.••.>i'";;, ,: .. ' 

20 36 % 

. \e· ....... ·.··· 
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-
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T A B L A VIII (O) 

1 G E R E R A L 

Coyuntura Para El Prograaa 

Tino de Covnntura 

Al Inicio de Actividades de la Insituci6n 

A Partir de un Dia.,...6stico - Reestructuraci6n 

Provecto l. l. ( Pronaes ) Plll'AP 

Un Gruno de Profesores 

Movilidad MaRisterial - EJ<pansi6n Katrlcula 

Reorientaci6n Inatit. de Planes de Pormaci6n 

Ro Esnecifica 

1 T A B L A VIII (1) l 
1 Instituciones Universitarias 

Covuntura Para El Programa 

Ti u o de Coyuntura 

Al Inicio de Actividades de la Instituci6n 

A Partir de Un Diagn6stico - Reestructuraci6n 

Proyecto l. 1 (Pronaes) Plll'AP 

Un Grupo de Profesores 

Movilidad Magisterial - Ezpansi6n Katrlcula 

Reconstrucci6n Instit. de Planes de formaci6n 

Ro Especifica 

T A B L A VIII (2) 

Organisaos Promotores P. y A. 

Coyuntura Para El Programa 

Tipo de Coyuntura 

Al Inicio de Actividades de la Instituci6n 

A Partir de un Diagn6stico - Reestructuraci6n 

Proyecto l. 1 (PROHAES) Plll'AP 

Un Grupo de Profesores 

Movilidad Magisterial - EJ<pansi6n Katrlcula 

Reorientaci6n Instit. de Planes de Pormaci6n 

Ro Especifica 
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1 

1 

56 100 % 

5 9% 

19 34 % 

12 21 % 

2 4 % 

3 5 % 

10 18 % 

5 9% 

Total: 56 100 % 

1 

1 

41 100 % 

4 10 % 

15 36 % 

8 20 % 

2 5 % 

1 2 % 

7 17 % 

4 10 % 

'1'-•a1 Al 1nn % 

1 
11 100 % 

- -
2 18 % 

4 36 % 

- -
1 9 % 

3 27 % 

1 9 % 

Total 11 100 % 



1 T A B L A IX (O) 1 

1 G E 11 E ll A L l 
1 OBJEl'IVOS GEtiEIIALES l 

Conceptos Centrales 56 100 % 

lntercallbio y ec.unicación de Experiencias Docentes 3 5.37 % 

Profesionalización de los Docentes 10 17.90% 

Elevar el llivel de Profesores de Pre y Posgrado 12 21.48 % 

Foraar Profesores "Adhoc" Local y llegiooai.ente 7 12.53 % 

Apoyo al Desarrollo Institucional 2 3.58 % 

Kealizar Investigación Educativa Básica 7 12.53 % 

Difundir el Conociaiento Científico 'lec. 1 1.79 % 

Actualización Diciplinaria y Metodológica 11 19.69 % 

Continuidad de Planes de Foraación Basta Posgrado 3 5.37 % 

Foraación 'lecnico - Pedagógica 7 12.53 % 

Responder a la Deunda de Foraación 3 5.37 % 

Dotar a Docentes de Herraaental Critico 3 5.37 % 

Apoyar a Otras Instituciones que no Cuentan c/Fora. 2 3.58 % 

For.aicón Integral de Profesores 3 5.37 % 

No Especifica 8 14.32 % 

Total 56 lOO % 



1 T A B L A IX (O) 1 

1 G E 11 E ll A L l 
1 OBJEl'IVOS GEtiEIIALES l 

Conceptos Centrales 56 100 % 

lntercallbio y ec.unicación de Experiencias Docentes 3 5.37 % 

Profesionalización de los Docentes 10 17.90% 

Elevar el llivel de Profesores de Pre y Posgrado 12 21.48 % 

Foraar Profesores "Adhoc" Local y llegiooai.ente 7 12.53 % 

Apoyo al Desarrollo Institucional 2 3.58 % 

Kealizar Investigación Educativa Básica 7 12.53 % 

Difundir el Conociaiento Científico 'lec. 1 1.79 % 

Actualización Diciplinaria y Metodológica 11 19.69 % 

Continuidad de Planes de Foraación Basta Posgrado 3 5.37 % 

Foraación 'lecnico - Pedagógica 7 12.53 % 

Responder a la Deunda de Foraación 3 5.37 % 

Dotar a Docentes de Herraaental Critico 3 5.37 % 

Apoyar a Otras Instituciones que no Cuentan c/Fora. 2 3.58 % 

For.aicón Integral de Profesores 3 5.37 % 

No Especifica 8 14.32 % 

Total 56 lOO % 
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1 G E B E R A L 

1 Estrategias de lllplementación 

Tipo de Estrategia 

Curaos. Talleres. Seainarios Tec.-Pedagogía 

Posgrados (Maestrtas. Doc. • Especial y Diplmaado 

Becas 

Aseaortas y Apoyos Didácticos 

Pormació~ de Centros o Departa.entos 

Apoyos Externos - Convenios 

Planea Regionales 

Otros ( Congresos. Acadeaias ) 

Investigación Eductiva y Difusión 

Bo Especifica 

Total 

r-- ] Rango la 2a 
12 .. 

4 -
! 70 - 72 21.5 % 7 % 

..:1 75 18 S -.. 73 -
0111 ! 32 % 10% 

76 78 12 6 2 ... ,g - 21.5 % 11% 
~ 

79 81 - 17 2 
10:1 u - 30% 

~ 
-

• 4 9 18 

10:1 
82 - 84 7 % 15% 

-= 
9 12 21 

~ 85 - 87 16% 21.5% 

i 1 3 -
Bo Especifica 2% S.S% 

- .. 56 56 43 
10:1 Total 100% 100 % 
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1 

1 
56 100 % 

27 48.33% 

10 17.90% 

13 23.27% 

S 8.95% 

2 3.58% 

4 7.16% 

1 1.79% 

6 10.74% 

4 7.16% 

S 8.95% 

56 100 % 

la 4a 

-
- --- --

3.5% -
1 

3.5% 1.8% 
-

32 % -
-

37.5% --- -
4 

77 % 7% 



1 T A il L A XII lO\ 1 

1 G E 11 E 1 A L 

1 Ti )JOS de JbTrna ~ 

Tipo de Marco Teórico 

- Tec:nologla Educativa 

- Perspectiva Cdtic:a 

- ·eoncepc:ión 

- Investigación Convencional 

- Investigación Alternativa 

-Marco Teórico Poco Definido 

- llo Especifica 

Total: 

-, 
1 

Al Inicio 
¡:su 

54 % 
b 

11% 
¡u 

23 % 
7. 

4 
-

-
q 

7% 
1 

2% 
.)b 

100% 

Actual 
18 

32 % 
12 

21 % 
19 

34% 
-

-
-

-
6 

11% 
1 

2% 
56 

100 % 

N ... 
CD 
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1 
G E lf E R A L 

1 Recursos Huaanos. Materiales y Financieros 

Recursos Humanos la. 2a. la. 4a. Total 

1 - S fo.sz 1fo.8z ~-2% J. 1.8% 

lí - 10 3'i.4% 33.4% 47.2% 1 1.8% 

11 - 20 47.2% 11.8% - -- -
21 - 30 - 23.6 %-- - -- 23.6% Tl.8% 31 - 40 - -

lfo Especifica 4~7 A 3~A .. 3~., ""' 4 7_?"' 

Total: 5~~o:z1 4fi'IO:z qy;nn'l' 0 
lOO% 

Origen de los ll.ecursos Humanos 
Interno 2~n A 2! .. lf. 2~0 1&.9 1 1 .... 

E>< temo - rr 1_ .... - -
- Institucines Públicas - 111 a• -
- T. F.. !:. 

9
16.2 10"111% 4 7.7'1' F- -

- Centros Especializados 712.6 4 7.2% 3'i.A'I' 1 l.R% 
lfo Especifica 1~7 % 1Y~~ '1' il, "' 3 'i . .&'1' 

Total: 
15~00% .sfooz 14

looz S 100% 
Recursos Materiales 

- AhnndAntes 814.4 7 12.6 8 14.4 - -
- 1'-AI'AAnA 916.2 8 14.4 9 16.2 1 1.8% 

Ro EsDecifica 33o.2 3g4% 2443.2 S 7.5% 

Total: s~nn"' 4~nn'l' 4Jnn , 6 \00 % 
Recursos Financieros 

- Internos 718.6 to.8 1018 % 1 1.8% 

- E><ternos 

- Instituciones Pu~licas 11~o R ;1.4.,1 .. !i., ""- -
- I. E. S. --:s-.. J. ~ ~.. .. ~ J. .. - -
- Abundantes :, " ~~ "' ~ -... .. -
- Escasos 4.,., 1~ "' 4, ~ 1 1 .... 

Ro Especifica 1~ ... 12!"0 "' rrr cr 14 ., ... 

Total 6l~n"' 66~nn .5.fnn Y 
6 100% 

- E&tructura 
Indefinida ~~.&.A'!' 10

1n.11 -"~o "' z- "' .. li% 

Eauino Ent:r.,ouodn n a• 2~0"' 21,., .. 1 1 ... 
Ro Especifica IZ[6z 296 % 1527 % 2 3.6% 

Total: 56 % 48 % 40 % S% 
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T A B L A XIV (O) 

1 G E H E R A L 1 
1 Caracterlsticas Generales de la Formaci6n 

Destinatarios: .56 

- 100 '1! 

lllfva1 :- 19 o¡& '1! 

Rivel Vadf~ 
,-- 3 o¡ '1! -- -

Aahna lllfva1aa ,,--)_-,::.: ,,::-.::·,,,::c:;;•:::_r:·,,<.,·,_:· __ ,·. 22 'tQ '1! 

V &1o~na ; '· . .':)·~:.:~~·:~: .. '3<';:~::::;•{·,·.;:.:;:-. ,,.,,.u.:·:;:;.-·. .5 Q% 

- Tnvaat-foadn.-aa 
' : ",::~;~¿; lk:;;•::¿/;Yr;:' :;;;é:•,.:{ :e; - . _--__ . • 7 13% 

Ro Especifica -- ·;e ó•:'•:.~~:;~ ·.•·•: :-·····•-::/, .. ,,::,,j: - -
, -:J7:';,JV(:':'¡éfi:\f2 [e;: ,•,:;,:_:;:i,_:.,::.;:;.._, o .56 100 % 
'~': : ··,:)~!··~:'' ¡;"'-''·"''?'·'--·' 

T .56 

-:e ~~~~·1il'!JI' ci•\i'''''-;:·:?-·-•:. 100 % 

Vano oh•nn• --' ~'''5,:•s-t~J,;;:~; l"':·:~"~~:i:f~·k':;:: /-:·' - -
-DI' To -_ ~Wt(\~'iz\ 1':'>~•'~"''''''"1'··· ;·'·-~ '.' : - -

!lf '~-~_E~:~:;;'k• ,,,._,a::·,,•,.,.;e•.:-.;.-··,, 13 23 % 

llln 
-·,~:·;;;\\\'i~; l~ff");~;¡<]~'{c'''-:·-: ';' 1 

llln "' 
,4f'4na - . ' '. .;;U~!''Bl' !;~':,f;;;g:::f:.:··· 43 77% 

,_::· ,;:•:':W\;'.'' 1':~; ;¡¡¡;;;;;;:;;;// '.-.··Total: .56 100 % 

De ': :j'fc"(¡;;;;;~\ lhf·:>;·&i:-. :, -
S:l 

·: <: ,·,.:;.,,¿;::::)''' .::;u.:;,_:,;'"i ,:_-•-- 8 14 % 

Ro . · 'Cii'/:\~!:iii f!i~f~'f.:,~ •. ·;·.· .. • - -
Ir o .: . : ;_';;;-.:;::;;,~~;; :,,,:·:.:!;::_.,•.:··-·· 48 86 % 

- ; ' ·; :- :~:~~·?;:_;;:• :;;;_'<{·':''········ Total: .56 100 % 

De KtrreRo -::: .: . c•:,¡-<:i'Yi'~ ·~:;','•: > •. - -
S:l ' ···-.::' '.'' ,'.' -~: :,:.;.:: 10 18 % ;;.>'. 

Ro · .. :·>:':';t ¡:, .;· . 1 2% 

Ro Esnec:lf:lca - . ,.•.•_··, -·;.~ :-· - ' 4.5 80 % 
_~.· _<·_·-· Total: .56 100 % 

T:lno de Reconocia:lento 
-.·;:, ___ , - - 1 

D:lnl...a .::··•· -. 8 14 % 

•••••••••• 
.. 4 

Grado 7% 

Otro _:e·>· 4 7% 

Ro Esnec:lfica : ·.·. 40 72% 

Total: !ib 100 % 

--- ·-~ ~·· - ·:-::---
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1 G E R E R A L 

1 T• ntu• PaTI"icinan 

Insti d .. v. , 
"'' !Tino d .. r.. llabora ciéin 

AF RH Lo~>. Inf. 56 100% 
u A M - 4 2 4% - -
u - 1 2 - - 1 2% 

D. A d" Ch'lanaA - 1 2 - - 1 2% 

U. A. de Yueal"lin - 2 4 ~ - - 2 4 % - - 2 4 ~ - - 2 4% 

U. A de Puebla - 1 2 ~ - - 1 2% 

U. 1 A - 1 2 ~ - - 1 2% 

l. P. R. - 1 2 ~ - - 1 2% 

U. de Cmod"1"1"T" - ~ 4 - - 2 4% 

U. de Muevo León - 1 2 - 1 -% 

u. R:lco1aita - 1 2 - - 1 2% 

Otras l. E. S. - 7 13 , - - 7 13 % 

Solo La Institución Sede 2 4% 3 S , 2 4% 12 32% 19 34 % 

Ro Especifica - - - 2 4% 2 4 % 

Instituciones de Anovo 
AMUlES . 14 252 - 2 4% - 16 29 % 

S. E. P. ... ' 8 142 - 1 2% - 9 16 % 

DGICSA 
..... :·. 5 92 - - - S 9% 

SESIC :-·:••;''•:_.'.'.' ' .· .. ·· 3 52 - - - 3 S% 31 

DGIT 
.... _ 1 2Z - - 1 2% 

COSRET . : ~-"~::-~\-!~'·:".".::;t;::~;fif1i,~;::·~ .. ~t' ~: - 1 2Z - - - 1 2% 

S. P. )i'· c:o::•;·cr::;l'~i;:_c,;:.·'.) , .. :·: 1 2Z - - - 1 2% - -• ':•;:··:·:·;;•<;•:•::.-.:<·-''_''·'·, 1 2Z 4 8% 1 2% - 6 11% 

C.D :.,.::•::- :.:~--t.-}>.-"'·' . - 713% - 7 13% 

CISE '');.,;:;¡.,;(1;.¡.-;,:;,,;,:_:,.-., ... '' .· - 1731% - - 17 31% 

CESU :· ;¿;:i :;; ··j')¡i~~i~':c;;~:;,:( .• ::,,,·. - 1 2% - - 1 2% 

CEUTES :•:. <;(:..-:~·- :·'"'"''f•'"'''·'•'•''••':'::'J-.<c• - 3 5% - - 3 S% 

DGAPA 
:'-;{;;\';.-·.-:•. '}',.-:{:':\',)':,·• 3 s:z - - - 3 S% 

IPR ··.•:,;:'::.<'::,\,;~c,•;¡¡;:;•.-:o;:·•;-'/ri.\'.:•·• -- - - -
· ·· .. ···:·~·.:-••::;c·~:~:~;!;:i~t·\:.~ci ;,': ·;•·. - 3 S% - - 3 S% 

DIE •· · , ;:;): -~i'' .;'.~~ ;p ;; · . , · .· _ - 2 4:Z z 4Z - -
CORACYT '<·:::•'''.-''·'!'· '{>.-:.-:, .•• :•:·' 3 s:z - - - 3 s:z 

., 

J 
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1 G E R E R A L 1 
1 Resultados Obtenidos 1 

Tino de Resultados 
56 100% -Estad{sti<!aA: 39 70% 

- Detalladas 39 
14 25% 

- Globales 
25 45% 

- Ro Eane<!ifi<!a 
17 30% 

Total: 
56 100% 

L A XVII 

E R A L 

1 ·•ón e Ji'.rnerien<!iaa 1 

.&. -:, ...... de •.. ~. 56 100% 

- na .. a11adn 9 16% 

- l!1~1.a1 
18 32Z 

- Vn Ranap~f'~pa 29 52% 

Total: 56 100Z 
-AnSl~af" dP .,.,..,.~.,..,., -

- DPhollAd~ 
3 % 

l!ln1."1 
14 25% 

- liln 
39 70% 

Total: 56 100Z 

Análisis de Obatá<!ulos - -
- n... .... ,, odo 8 14% 

-Global 
20 36% 

- Ro RanPP~f'~pa 28 SO% 

Total: 
56 100% 
-c..., ae -

- n ...... ,, .. dn 3 S% 

- ,,,.,,., 13 23% 

- liln ~' 
40 72% 

Total: 56 100% 
Resultados - -

-Detallado - -
- l!ln"h"l 

11 20% 

- liln v. r&•• 
45 80% 

Total: 56 100% 
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'lransforaac~ones que se ban Dado 

- n .. - •ón 
Sf 

Ro Especifica 

- K"onóaicas 
S'[ 

Ro Rsnecffica 

- Destmatarios 

S{ 

Ro Esoecifica 

- Teórico - HetodolóRico 

S{ 

Ro l!soec~f~ca 

- Curriculares 

S{ 

Ro l!snec~f~ca 
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1 
l 

33 592 
23 412 

Total: 56 100 

1 

9 16% 
47 84% 

Total: 56 100% 

S 9% 
51 91% 

Total: 56 100% 

6 10% 
so 90% 

Total: 56 100% 

13 23% 
43 71% 

Total: 56 100% 

12 22% 
'i4 78% 

Total: Sb 100% 
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ANEXO DOS: 

"LA FORMACION DE LOS TRABAJADORES 
ACADEMICOS UNIVERSITARIOS EN LA UAM-
XOCHIMILC0:1974-1987". 

( Anéllsls de Datos ) 

Es incuestionable que cualquier intento de "modernización" en el 
ámbito de la Educación Superior debe de sustentarse, en gran medida, en la 
formación de un "nuevo recurso académico", que corresponda a los propósitos 
de innovación y transformación del quehacer académico, orientados a establecer 
vínculos de nuevo tipo entre la Universidad, el Estado y la Sociedad Civil. 

Este es al caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, en lo 
general, y de la Unidad Xochimilco en lo particular, ya que esta última, por la 
naturaleza de su proyecto, requería de un cuerpo académico con una concepción, 
no sólo diferente, sino nueva. 

La formación del personal académico en la UAM-Xochimllco requirió 
al inicio, de nuevas formas y estrategias, que tenían que ser experimentadas, 
dada la naturaleza del "Proyecto Modular" que inauguraba una nueva forma de 
integración de la docencia, la investigación y el servicio, en una concepción 
académica orientada a la reconstrucción del conocimiento, para la formación de 
profesionistas capaces de un ejercicio emergente de la práctica profesional. 

De esta manera resulta explicable que los primeros intentos fuesen 
más coyunturales, poco consistentes y sin continuidad, hasta que fueron 
apareciendo estratégias y políticas más definidas, que pudieron tener una mayor 
continuidad orgánica e institucional. 

Quizás la única estrategia estable fue la de las becas, para la 
realización de estudios de posgrado, por los profesores, con la facilidad de elevar 
el nivel académico del personal y en consecuencia el de su ejercicio profesional .al 
interior de la misma institución. Estos programas de becas que se iniciaron en 74, 
continuaron teniendo vigencia; irtegrándose a ellos, los programas divisionales de 
formación de profesores que hoy cuentan con cierta solidez y permanencia. 

Aquí se describe la forma peculiar que adoptó la "formación de 
profesores-Investigadores" para integrarlos al "sistema modular" de 
educación que inauguró la Unidad Xochimilco de la UAM. En donde se 
combinaron algunas estrategias tradicionales con fórmulas plenamente 
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originales, dando como resultado una serie de planess que son interesantes para 
análisis, en el ámbito de la educación superior. 

LOS ORIGENES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

"La eocledad mexicana de los año• setenta exigió un alto grado de 
Innovación de las Instituciones nacionales de educación. No eólo quedó 
claro durante esa década que se había agotado un modelo de desarrollo 
económico, conocido como establllzador, sino que un conjunto de 
movimientos de la sociedad clvll planteaba cambios sustanclales en 
diversos émbltos, entre ellos en el de la educación superior". 

La UAM es el producto de una serie de estudios que se realizaron 
en diversos medios: la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional 
de Universidades e institutos de Enseñanza Superior y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. No sólo se veía el problema cuantitativo, la necesidad de 
atender un número creciente de estudiantes egresados de los planteles de 
educación media superior, sino que se advirtió la importancia de proponer un 
sistema universitario alternativo, en el que se asimilaran nuevas formas de 
organización. 

La preocupación por un nuevo modelo universitario no sólo 
planteaba tener las formas organizativas más evolucionadas para el desarrollo de 
la ciencia la tecnología y el trabajo profesional; sino que además tenía en cuenta 
las características propias de la sociedad mexicana, sus necesidades y los retos 
para vencer el "subdesarrollo". Había que trascender la universidad formadora de 
profesionales liberales como producto fundamental y preparar profesionales 
alternativos y con un compromiso mayor con los sectores mayoritarios de la 
sociedad. 

Todo ello queda claro en proyecto original de la universidad, 
presentado por Bravo Ahuja ante los senadores, como en el debate que éstos 
sostuvieronn a propósito de la propuesta de Ley Orgánica de la UAM, durante el 
período legislativo de finales de 1973. El dictamen de la Cámara de Diputados 
sobre el proyecto de Ley Orgánica de la UAM planteaba también esta urgencia de 
atender las necesidades nacionales con un espíritu avanzado. El desarrollo del 
modelo hecho por la comunidad, sobre todo por medio de sus órganos 
colegiados, concretó de manera creativa esa intención. 

Inicio de Actividades de la UAM. 

Mil novecientos setenta y cuatro fue el primer año de funcionamiento 
de la UAM. Al entrar en vigor en enero de ese año la Ley Orgánica aprobada por 
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el Congreso de la Unión en diciembre del año anterior. En los meses iniciales se 
nombró a los primeros rectores, General y de las Unidades. Al 
principio se pensaba arrancar con dos de estas solamente: lztapalapa y 
Azcapotzalco. Después se consideró la formación de una más, en el sur de la 
metrópoli, la Unidad Xochimilco. Una vez designados los rectores y algunos de 
sus colaboradores, se empezó a contratar equipos de profesores y a diseñar los 
planes de estudios de las tres Unidades. La innovación tuvo en Xochimilco una 
dimensión mayor. El "diseño curricular modular" fue el centro de las 
preocupaciones. Se estudiaban las nuevas estrategias para formar profesionales 
con: un sentido crítico, con una conciencia histórica del desarrollo de nuestra 
formación social, con una Idea clara de las prácticas profesionales nuevas, que 
previeran adecuadamente los problemas de la mayoría de la población en el país, 
ocuparon la atención de los primeros profesores. 

El trabajo en principio fue muy intenso por parte de los "pioneros". 
Muchos profesores eran muy jóvenes. Un número considerable de ellos habían 
sido estudiantes universitarios o politécnicos durante el movimiento de 1968. La 
UAM era considerada en general, como un espacio que había abierto los 
principales movimientos democratlzadores de la sociedad mexicana y esto era 
especialmente cierto en la unidad Xochimilco. 

"La llegada de los estudiantes, en noviembre de 1974, trajo 
nuevos bríos para el desarrollo del modelo Xochlmllco. Llegaron a su 
primer módulo, planeado como una Introducción al modelo Innovador. Pero 
muchos módulos estaban en proceso de diseño para trimestres posteriores 
y los estudiantes participaban directa o virtualmente en su elaboración. Las 
primeras experiencias de la Interacción entre docentes y estudiantes 
marcaban algunas estrategias relevantes para el diseño de otras unidades 
de enseñanza aprendizaje bajo la orientación del nuevo modelo. Este se 
consideraba Inmerso en un proceso cuyos elementos fundamentales lo 
caracterizaban como global, crítico y activo". 

El Documento Xochimilco tuvo en cuenta un elemento más, "el 
servicio", que ha formado parte central de la actividad docente en forma más 
mediata y directa. La docencia en Xochimilco, como propósito pedagógico, ha 
buscado concretar la realización de diversos servicios a comunidades aledañas al 
capus universitario. 

LOS ASPECTOS TEORICO-CONCEPTUALES DEL SISTEMA. 
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La Unidad Xochimilco emergió como un proyecto educativo 
altemativo e Innovador. En virtud de que en su creación se conjugaron una serie 
de factores que hicieron posible su establecimiento. Los más Importantes fueron: 

-El Interés del Estado Mexicano por poner en marcha una 
reforma educativa "modernización" que elevara los niveles académicos de 
la educación; 

-El malestar de la población en general y de los estudiantes en 
particular, desatado a raíz da loa acontecimientos de octubre de 1968 y Junio 
de 1971. 

-La Inconformidad que ae sentía entre algunos grupos de 
profesores y estudiantes progresistas por la situación deficiente de la 
educación superior. 

-El Incremento en la demanda de acceso a la educación 
superior". 

Es en este marco como el equipo integrado por los Ramón 
Villarreal, Juan Cesar García y Roberto Ferreira formuló un anteproyecto para 
instituir un modelo de educación altemativa, ofreciendo, en cierto modo, respuesta 
a la coyuntura social y política que la educación superior del país vivía en esos 
momentos: 

"La universidad actual, comentan loas.autores, se encuentra en 
la encrucijada de diferentes fuerzas, no siempre coincidentes. Así, por un 
lado, una demanda creciente de Individuos que pretenden Ingresar a la 
educación superior, para transformarse en agentes activos del proceso de 
transformación de la sociedad mexicana. Por el otro lado, un requerimiento 
cada vez mayor de personal de alta formación por parte de diversas 
Instituciones. A esas demandas cuantatlvas se agrega la necesidad de un 
cambio cualltatlvo del personal formador a fin de que cumpla con las 
expectativas de un mundo en continuo cambio y renovación". 

"La universidad cortemporénea esté asimismo, preocupada por 
un anéllsls de su artlculaclón en la estructura social. Frente a esta 
problemétlca compleja y apremiante una alternativa promisoria es la 
reflexión crítica y la acción creativa. Esa propuesta plantea una revisión 
profunda de las relaciones entre las ciencias y sus efectos, 
fundamentalmente la apllcaclón y ta enseñanza y un enfoque novedoso en 
la metodología educacional, en la que el estudiante es el artífice de su 
propia formación". 

El Modelo Xochlmllco.Slstema Modular. 



En "Documento Xochlmllco" se constata la inquietud de enfrentar 
el campo de la educación tradicional para introducir innovaciones, en la educación 
superior; así se planteó un modelo de enseñanza-aprendizaje que pretendía 
rebasar la educación fragmentada y vertical: ..... en donde el profesor enseña y el 
alumno aprende en un contexto alejado de los problemas sociales y de la realidad 
nacional........... "En este modelo se propuso una enseñanza crítica e 
lnterdlsclpllnarla, donde lo esencial en esta concepción es una nueva 
universidad crítica y actuante, y un estudiante que oriente su propia 
formación al Intervenir en el proceso de transformación de la realidad". 

Se pretendía establecer una teoría del conocimiento, entendido este 
como un proceso de comunicación e intelección social de universidad y la 
sociedad. Este vínculo serla el servicio que la universidad prestarla a las 
comunidades de trabajadores y campesinos, así como a otros sectores de la 
sociedad,.Otros principios básicos en que se basó la docencia, fueron: 

-Vincular el "proceso enseñanza-aprendizaje" a problemáticas 
de la realldad socialmente difundida; 

·Romper con los moldes tradlclonales de educación y 
establecer un nuevo método en el cual "el estudiante es artífice de su propia 
formación"; y 

·Establecer como eje del proceso de educación el triángulo 
docencla,lnvestlgaclón y servicio. 

El propósito de este nuevo modelo de enseñanza aprendizaje era 
formar profesionistas emergentes que se pudieran involucrar en la solución de los 
problemas sociales de los sectores mayoriatarios. Por lo que para alcanzar tal 
meta la universidad se debla relacionar íntimamente con la comunidad para 
determinar las necesidades. 

Por otra parte se pretendía que la Unidad Xochimilco "raclonallzara 
su oferta de profesiones y carreras al responder a demandas sociales 
concretas y no, como tradlclonalmente ocurre, solamente a las expectativas 
lndlvlduales ajenas a toda noción de servicio". 

Luego de iniciar actividades las divisiones de Biológicas y 
Sociales en noviembre de 1974.AI siguiente año se incorporó a la universidad una 
nueva división, la de Ciencias y Artes para el Diseño. En cuanto a las carreras 
seleccionadas, en el Documento Xochimilco se afirma que "las carreras 
definidas socialmente constituyen el contorno que debemos respetar". 

Para definir los planes de estudio de las carreras se organizaron 
"talleres de diseño curricular" en donde se discutió la curricula, teniendo como 
premisa fundamental que el proceso de aprendizaje "debería Incluir el 
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componente empírico-Inductivo seguido de un reforzamiento teórico 
deductivo". 

Otro lineamiento que planteaba el "Documento Xochlmllco" era 
que: "los cursos se organizarían por módulos, que a su vez se definirían por 
aquellos objetos de transformación comunes a diversas dlsclpllnas y 
profesiones". Por tanto, el primer problema que se enfrentó en los talleres de 
"diseño curricular" fue el de encontrar "objetos de transformación" relevantes 
al proceso de enseñanza-aprendizaje que se quería Implantar y que además 
fueran ínter y múltidisciplinarios. Después se Integraron los "talleres de diseño 
modular•, con el fin de trabajar en equipos para cada una de las unidades de 
enseñanza aprendizaje.Además se conformaron los talleres de diseño modular 
donde los equipos de profesores,TAU,s,trabajaban en la formulación de cada una 
de las unidades de enseñanza-aprendizaje. 

Para determinar un objeto de transformación, en base a este 
sistema se debían satisfacer las siguientes condiciones: Primera, la existencia de 
un proceso social organizado en tomo a un problema de la realidad. Segunda, la 
presencia durante el desarrollo del proceso, así como durante la acción sobre el 
problema de los elementos del conocimiento y práctica necesarios para que la 
universidad cumpliera su teoría educativa. 

El Diseño Curricular Modular. 

La metodología de trabajo en los "talleres de diseño curricular". 
Prlmero,"identificar un mercado de trabajo para los profesionales de la 
licenciatura"; Segundo,"seleccionar dentro de éste, el o los sectores en donde la 
incidencia de los egresados fuera más efectiva". Tercero, "buscar las 
posibilidades de trabajo dentro de estos sectores. Cuarto, "Identificar a partir de 
estas posibilidades, los diferentes objetos de transformación que debían conocer 
los profesionales por formar". 

Sobre estas bases se pudieron elaborar los primeros currícula, 
mismos que se formaron como una amalgama de curricula tradicionales y 
postulados metodológicos del "Documento Xochlmllco". Con el fin de crear las 
condiciones necesarias para el desarrollo de una enseñanza "lnterdlsclpllnarla" 
se establecieron los siguiente criterios para la elaboración de los currícula: 

-La integración de tres de las actividades universitarias: 
"Investigación, servicio y docencia" en una unidad de enseñanza aprendizaje 
denominada "módulo". 

-La consideración de que esta integración fuera el elemento 
fundamental para la estructuración de las funciones universitarias académicas y 
administrativas, y la base para definir las estrategias de planeación universitaria. 
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-Los curricula definirían la vinculación entre universidad y sociedad, 
generando nuevas formas alternas del ejercicio profesional. 

-Además el diseño curricular deberla considerar los siguientes 
elementos: 

-Un análisis histórico de la actual división del trabajo en el marco de 
la sociedad mexicana. 

-Una conceptualización del campo profesional y del nivel de la 
división del trabajo donde se agrupan las prácticas profesionales. 

-Una definición de la práctica profesional, Identificándola con un rol 
económico especifico dentro del proceso general de acumulación de capital. 

-Una consideración de la práctica social de una profesión como un 
servicio determinado por las necesidades reales de las clases mayoritarias del 
pal s. 

Ver cuadros del 1 al 6. 

Estructura por Troncos.De lo General a lo Partlcular. 

El tronco general se divide en dos niveles. El primero, llamado 
"tronco lnterdlvlslonal" (un trimestre), es común para todos los alumnos de la 
Unidad. El segundo, llamado "tronco divisional" (dos trimestres), es común a 
todos los alumnos de cualquiera de las divisiónes. 

En el "tronco lnterdlvlslonal" para la primera generación se 
impartieron tres unidades de enseñanza aprendizaje llamadas minimódulos 
"Ciencia y Sentido Común"; "Lo Normal y lo Patológlco" y "Trabajo y Fuerza 
de Trabajo", mismo que para la segunda generación se sustituyeron por el 
módulo "Conocimiento y Sociedad". 

En lo relativo a los troncos de carrera observar los (mayo de 1975) 
cuadros (7 y 8). 

Algunos Aspectos Cuantitativos de la Matrícula. 

Uno de los renglones cruciales en el aspecto de docencia es el 
número de alumnos que demanda ingreso a una institución y, sobre todo, el 
número de los que son aceptados y se inscriben en la misma. 

En el cuadro 9 se ha tratado de reflejar el desarrollo que han tenido 
estos dos aspectos. En este cuadro 9 se da un resumen por división, por carrera y 
por generación del número de demandantes y de inscritos (ingresos), asl como el 
porcentaje de demandantes que se inscriben. 
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En tomo a las primeras generaciones no se guardaron datos de 
demandantes, por lo cual aquí no se presentan. Las generaciones 75/P y 76/P 
son atípicas para los análisis estadísticos, pues el número de estudiantes en 
ambas es muy reducido, además de que parece ser que no Ingresaron a la 
Unidad en forma regular. Sin embargo, no se localizaron evidencias al respecto. 

FORMACION DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 
UNIVERSITARIOS EN LA UAM·X. 

La formación y el desarrollo del personal académico han sido 
prioritarios desde del nacimiento mismo de la universidad. En cambio, por lo que 
se refiere al personal administrativo, ha sido hasta en los últimos años cuando se 
ha puesto atención especial a su formación y desarrollo. En consecuencia ha 
transcurrido mucho tiempo antes de que se llegaran a definir las competencias 
legal e institucional que, de algunas manera tienden a propiciar y asegurar que 
esas acciones se lleven a efecto en forma permanente. 

Los ordenamientos legales e instucionales que se consignan en el 
Contrato Colectivo de Trabajo se transcriben a continuación: 

Título Noveno 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. 

Cláusula 153: Los trabajadores al Servicio de la 
Universidad tendrán los siguientes derechos: Inciso X: Participar en 

loa curaos de capacitación que Imparta la Universidad para mejorar su 
preparación y eficiencia. Cláusula 165: Son obligaciones del personal 
académico: Inciso 11. Enriquecer y actuallzar sus conocimientos en las éreaa 
académicas en que labore. 

Titulo Décimo 

Derechos y Obligaciones de la Universidad 

Cláusula 171 :Respecto a los trabajadores la Universidad se obliga 
a: Inciso VIII. Proporcionar capacitación, adiestramiento y formación a los 



trabaJadorea, conforme a los planes y programas que establezca la Comisión 
Mixta General de Capacitación y Adiestramiento. Inciso XIX, Proporcionar los 
recursos necesarios para la reallzaclón del Programa Anual de Capacitación 
y Adiestramiento y de los cursos y conferencias especiales aprobados por 
la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento; y 

Cláusula 177: Con objeto de que la Universidad garantice una 
efectiva superación de los niveles administrativos y académicos, la UAM ae 
compromete a sufragar el costo de programas de superación y formación de 
loa trabaJadores, así como del equipo, materia! y recursos humanos 
necesarios para llevar a cabo la reallzaclón de dichos programas, los cuales 
serén acordados entre la UAM y el Sindicato. La UAM se compromete a 
proporcionar profesores al servicio de la misma o visitantes, así como las 
instalaciones para la realización de cursos y conferencias especiales, según lo 
acuerden la Universidad y el Sindicato. 

De misma manera en el Reglamento Ingreso Promoción y 
Permanencia del Personal Académico (22), aprobado en noviembre de 1982 por 
el Colegio Académico se encuentran considerados aspectos relatios al tema que 
nos ocupa y ellos son: 

Titulo Octavo 

De la Permanencia del Personal Académico 

Articulo 21 B: El personal académico se mantendré actualizado 
en las dlsclpllnas de au especlalldad asl como en métodos de enseñanza 
aprendlzaJe con el fin de cumplir adecuadamente las funciones sustantivas de la 
Univesidad. La actualización podrá realizarse a través de las siguientes 
actividades: 

l. Participar en cursos y seminarios de formación, capacitación y 
actualización académica: 

11. Participar en los seminarios de las Areas Departamentales. 

111. Otras actividades equivalentes o que conduzcan a la 
formación y actualización del personal académico. 

Teniendo en cuenta que con lo anteriormente señalado se ha 
pretendido favorecer la formación de los recursos humanos de la Universidad, en 
seguida se expone un relato cronológico de lo acontecido en el tiempo a ese 
respecto. 
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Formación de Trabajadores Académicos Universitarios y las Areaa 
Responsables. 

Las primeras acciones mediante las cuales la UAM-X pretendió 
ocuparse de la formación y desarrollo de su personal académico fueron los 
llamados "Talleres de lnternallzaclón Modular" que, en lo general, perseguían 
dotar a los profesores de elementos teóricos, metodológicos, pedagógicos, entre 
otros, acordes y necesarios para llevar a cabo la nueva alternativa en la 
enseñanza superior que la Unidad ofrecía. 

El primer "taller de lnternallzaclón modular" organizado en la 
Unidad Xochimilco estuvo a cargo de la Sección de Tecnología Educativa 
dependiente de la Coordinación de Servicios Académicos. Se sabe que ese 
primer taller inició sus labores el lunes 19 de febrero de 1975 bajo la forma de un 
módulo de cuatro unidades con los siguientes objetivos generales. 

-lntemalización a los participantes en los supuestos teóricos y 
metodológicos del diseño modular. 

-Adiestrarles en métodos y técnicas pedagógicas necesarios para la 
operación del sistema modular. . 

-Ambientar y evaluar a los candidatos de nuevo ingreso como 
personal académico. 

La duración de ese primer Taller fue de 28 horas para el desarrollo 
de las tres primeras unidades y 40 fueron los profesores que lo cursaron. 

Posteriormente la propia sección de Tecnología Educativa lanzó un 
nuevo proyecto de taller a dos niveles, con la misma finalidad: formar y desarrollar 
al personal académico o TAU,s. Uno de esos niveles consideraba a los docentes 
que ya laboraban para la UAM-X y el otro, a los profesores noveles o personal de 
reciente incorporación. El programa consideraba los siguientes puntos: 

-El problema educativo actual 
-El sujeto de aprendizaje 
-El "sistema modular" en Xochimilco 

Para poner en marcha ese programa se consideraba necesario 
contar con representantes de cada una de las tres Divisiones Académicas, 
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personal asignado por la Sección de Tecnología Educativa y trabajar 
coordinadamente con la Comisión de Administración Modular (CAM), además de 
contar con apoyo y asesoría tanto de la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) como del Centro Latinoamericano de 
Tecnología Educacional para la Salud (CLATES). 

En lo referente al Problema Educativo Actual y para el cual se 
habían previsto 20 horas para desarrollarlo, se intentaba examinar el problema 
educativo de México mediante un análisis de las diversas corrientes educativas, 
así como en virtud de la relación Universidad Sociedad, sus caracteríticas, la 
formación profesional de la educación y la población universitaria. 
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En cuanto al punto dos, relativo el Sujeto de Aprendizaje, para el 
que se preveía dedicar un total de 50 horas, se consideraba al individuo que 
aprende. Se examinaban las variables que intervienen en el proceso enseñanza 
aprendizaje mediante la evaluación de los diferentes factores que participan en él, 
como son: los factores individuales, grupales, socioeconómicos, a fin de obtener 
un panorama claro e integral de las variables del proceso educativo. Se pretendía 
además, examinar críticamente las técnicas educativas de enseñanza por 
objetivo, microenseñanza, enseñanza programada, autoenseñanza, paquetes 
educativos y educación responsiva. 

En el punto anterior se analizaba también el conocimiento de 
apoyos educativos tales como películas, diagramas y los circuitos cerrados de 
televisión. 

El punto tres, correspondiente al Sistema Modular en Xochimilco, al 
que se le dedicaban 50 horas, abordaba lo referente a metodología modular con 
lo que se perseguía precisar su finalidad, sus características e implicaciones, así 
como por qué el sistema modular surgía como propuesta ante la necesidad de 
una nueva metodología. 

Además del diseño de módulos abordaba la forma en que ese 
diseño debía ser encarado, sus contenidos estructurales, tales como el objetivo 
de transformación, los objetivos, proceso y su evaluación. Incluía también temas 
de la Operación del Módulo. Analizaba elementos que lo integraban y su 
interacción con los alumnos, los docentes y los apoyos necesarios. Por último, 
tomaba en cuenta las técnicas didácticas específicas del sistema modular, los 
grupos de trabajo, la discusión. de las lecturas, los grupos dirigidos, los foros, el 
sociograma y los grupos operativos, entre otros. 

En el documento se resaltaba la importancia definitiva del papel que 
jugaban los docentes en el sistema modular y, por tanto, la necesidad de 
prepararlos, según consta en el texto que sigue: 



"La función esencial de la UAM-X es participar activamente en 
la trasformación de la realldad del país. Transformación presupone reforma 
y una auténtica reforma necesariamente comprende el érea educativa". 

Fiiosofía de la Formación de los Formadores. 

Al programar la reforma educativa universitaria se debe tener en 
consideración que la estructura, los planes, los programas y los contenidos son 
importantes, pero lo m6s Importante es el agente del cambio: el docente. Los 
sistemas, métodos y formas de enseñanza no pueden ser efectuados si el 
maestro no los siente como suyos. Con profesores diferentes a las ideas 
reformistas no se obtiene éxito en ningún sistema educativo por mejor que este 
sea. No es suficiente aplicar un método; es necesario que este sea conducido por 
el orientador del acto educativo impregnado de las ideas renovadoras. Solamente 
entonces habría cambio. 

"Considerando que en México pocas universidades preparan 
maestros, para la enseñanza superior, la UAM-X siente de prlmordlal 
Importancia la necesidad de formar su cuerpo docente teniendo en vista la 
expllcaclón por los mismos del sistema modular". 

Más adelante la Sección de Tecnología Educativa elaboró otro 
documento que mostraba los ajustes y modificaciones el contenido original del 
proyecto de taller al que previamente se ha hecho referencia, además de que lo 
consideraba como uno de los pasos en la formación del cuerpo docente de la 
UAM-X, previstos en el proyecto de Maestría en Educáción Superior. 

En consecuencia se hacía necesario ...... "Operar con una nueva 
metodología educativa en la UAM-X, hace més necesario que nunca que el 
personal docente y de Investigación esté plenemente capacitado". Se 
consideraba fundamental capacitar el personal docente mediante una 
actualización en los aspectos específicamente técnicos de su especialidad, como 
en los aspectos docentes de enseñanza aprendizaje, solamente desvinculados de 
los anteriores a efecto de una mayor racionalidad.Esta necesidad de 
perfeccionamiento y experimentación docente se hacía especialmente importante 
en una unidad educativa que se plantebsa una modificación de las relaciones del 
conocimiento. 

Con este proceso necesita asegurar que todos los que participaban 
del mismo tuviesen un grado de coherencia en cuanto a los objetivos, cosa que 
no implicaba necesariamente homogenización de los actores, sino que se 
sustentaba en niveles idóneos de capacidad técnica y didáctica. 

Propósitos Generales: 
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·Ubicación de la UAM·X como alternativa dentro de la problemática 
del sistema educativo actual. 

-lntemalización de los supuestos teóricos y metodológicos del 
diseño modular. 

·Facilitar las tareas de los docentes en la operación modular. 
·Estimular el cuestionamiento hacia el proceso educativo en curso y 

propiciar las aportaciones concretas. 

Organización y Metodología 

·Ubicación: El taller se llevará durante todo el año escolar, a partir 
del 12 de mayo de 1975. 

·Duración: Cuatro semanas; de lunes a viernes dos horas diarias
total 40 horas. 

-Participantes: Todos los docentes que laboran en la Unidad
Xochimilco dándose preferencia a aquellos que no han pasado 
por el taller de intemalización de una semana. 

Descripción del programa: 

-El Problema Educativo Actual 
-La Nueva Universidad 
-El Sistema Modular en Xochimilco 
·Técnicas Didácticas Específicas 

Programa de Formación de Profesores. 

Propuesta de la Introducción Plan de trabajo: 

La aplicación de un metodología educativa distinta de la tradicional 
requierió de una capacitación plena del personal docente, en la inteligencia de 
que la Unidad Xochimilco de la UAM tenía necesidades específicas que 
solamente podían ser cubiertas desde su interior. El hecho de que la Universidad 
Autónoma Metropolitana principalmente "profesores de tiempo completo" le 
permitió dotar a su personal de dos conocimientos, métodos y habilidades que el 
propio desarrollo de la Universidad requería. En la medida en que este desarrollo 
apenas se había iniciado, era necesario distinguir prioridades que debían atender 
los "Talleres de Formación de Profesores", que puedieran organizarse a corto, 
a mediano y a largo plazo. Es claro que los objetivos y recursos del programa de 
formación docente debían variar según ese ordenamiento. 
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Por corto plazo se entiende el tiempo necesario para satisfacer los 
requerimiertos inmediatos de la Unidad, frente al personal ya incorporado así 
como frente al que estaba en proceso de contratación. El mediano plazo designa 
el tiempo suficiente para que se diseñasen y se evalúasen programas de 
formación que hablan comenzado a integrar la investigación sobre temas 
relevantes. El largo plazo incluirla entonces el tiempo necesario para poner en 
marcha los diversos tipos de programas de distintos niveles y objetivos que 
requería el crecimiento de la Unidad en todos sus aspectos y funciones. 

Actividades del Centro de Investigación Educativa. 

EL Centro de Investigación Educativa (CIE), se propuso las 
siguientes lineas generales de trabajo para las actividades. 

Formación de Profesores: 

Se puso como meta la reorientación del "Taller de lnternallzaclón 
a la Enseñanza Modular", el cual debla considerarse como condición previa a la 
incorporación del personal académico a las actividades universitarias.Con objeto 
de cumplir este propósito con un mayor dinamismo, la duración del taller se redujo 
a 20 horas distribuidas en dos semanas con sesiones de dos horas diarias. 
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Para el rediseño de estos talleres se procedió por medio de la 
Coordinación de Servicios Académicos, y a través de una consulta a los 
responsables de las Divisiones. 

Como puede observarse la orientación básica sobre la que se fincó 
y abordó la formación y desarrollo del personal académico o TAU,s, fue la 
capacitación por medio de información general relativa a los elementos teóricos, 
metodológicos y pedagógicos que les permitieran participar adecuadamente en la 
nueva alternativa de enseñanza. 

Posteriormente, y una vez que se dio el cambio de rector de Unidad, 
en junio de 1978, la nueva autoridad creó la Coordinación de Asesoría Académica 
dependiente de la propia Rectoría a fin de que en sus funciones se ocupara de los 
aspectos relacionados con la "formación y desarrollo del personal 
académico", por medio de sus secciones de Investigación Educativa y de 
Formación de Recursos Humanos. 

Una de la primeras acciones con la que se trató de reformar y por 
tanto de reorientar el renglón correspondiente a la formación y desarrollo del 
personal académico fue de estructuración del llamado "Programa Continuo de 
Formación Integral de Profesores". 

Programa de Formación Integral de Profesores. 



Dada la urgencia de propiciar entre el personal académico un 
ambiente de superación y capacitación acorde con el desarrollo de la Unidad, la 
Comisión de Planeación Universitaria (CPU) consideró oportuno proponer un 
Programa de Formación integral de Profesores.Dicho programa se inscribió en un 
plan de desarrollo de la Unidad de cuatro años, pretendiendo cumplir dentro de él 
varios objetivos que respondiesen a necesidades sentidas por la misma 
comunidad universitaria. 

Se pretendía con este programa: 

-Rescatar las diversas experiencias tenidas por cada división al 
desarrollar en sus programas académicos el nuevo planteamiento educativo de 
Xochimilco. 

-Integrar esas experiencias divisionales a la formación de docentes 
nuevos, permitiendo a los antiguos una mejor profundización en los elementos 
analizados y ulterior desarrollo de los mismos. 

-Proporcionar a los docentes elementos objetivos que puediesen 
mostrar su desarrollo y avance académico. 

La política general que la CPU definió al respecto consistió en poner 
en práctica un programa continuo de "Formación de Profesores"(TAU,s) que se 
desarrollara de acuerdo con los niveles que constituían los planes de estudio 
como fueron definidos por el Colegio Académico.Esta política general implicaba 
determinaciones divisionales que debían ser aprovechadas y conocidas por toda 
la comunidad universitaria para lograr a corto plazo la elevación del nivel 
académico del personal docente en todos los aspectos. 

En el mismo mes de noviembre del mismo año la Coordinación de 
Asesoría Académica o Coordinación de Formación, Investigación y Posgrado y su 
Sección de Investigaciones Educativas, tomó como base el Programa Continuo de 
Formación Integral de Profesores antes referido, para elaborar el proyecto 
Formación Integral de Profesores Según Niveles (Tronco Divisional). 

En relación al mismo se planteaba que .... "Dada la compleJldad de 
la estructura curricular de las diferentes carreras de cada División, resulta 
sumamente difícil plantear proyectos vélldos y viables para la formación de 
profesores, a no ser que se trate de abordar el problema tomando en cuenta 
los mismos niveles en que se encuentra dividido el plan general de 
estudios". 

Se pensó que lo más lógico, dado el punto anterior, sería iniciar la 
formación integral de profesores por el primer subnivel de "Tronco General", que 
correspondía al "Tronco lnterdlvlslonal (TID)" .Entendiendo por "formación 
Integral profesores" ...•... .la capacitación que los docentes debían recibir no sólo 
en lo referente a contenidos teóricos, metodológicos o instrumentales que preveía 
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un programa de estudio, sino también en los elementos didácticos que el 
programa preveía para desarrollar las actividades por él propuestas. 

"Según niveles" hacia referencia a los niveles propuestos por 
Colegio Académico para la estructuración de un plan de estudios. Como son: 

Objetivo: 

Subnivel Primero: Tronco lnterdivislonal Tronco 
General 

Subnivel Segundo: Tronco Divisional 
Tronco Básico 
Area de Concentración 

"Este proyecto trata de colaborar con las Divisiones de tal 
forma que pueda planearse una lnternallzaclón coherente que logre 
capacitar a los docentes que van a Impartir el próximo 79 "1" el Tronco 
Dlvlslonal. Los rubros de capacitación estarían dados por el mismo 
programa académico de los Troncos Dlvlslonales". 

Etapas: 

Primera. Análisis del módulo con los responsables designados por la 
División correspondiente para establecér la estructura del mismo. 

Segunda. Diferenciación de los contenidos teóricos, metodológicos, 
instrumentales, del área y de otras, distinguiendo los básicos de 
los complementarios. 

Tercera. Referir los contenidos básicos a las técnicas didácticas que el 
módulo prevé para su desarrollo, organizándolos en un programa 
de "lnternallzaclón" a impartir en un tiempo determinado, 
(tiempos, horarios, duración diaria y total). 

Cuarta. Creación del equipo de responsables, señalando los monitores 
expertos del área o fuera de ella para el desarrollo de los 
contenidos básicos y los elementos detectados. 

Quinta. Desarrollo de la intemalización conforme a lo planeado. 
Sexta. Preparación de diplomas u otorgar a los docentes que acrediten 

la "lnternallzaclón", certificando su capacidad para la operación 
del nivel considerado. 

En diciembre de 1978 apareció un nuevo Plan General de 
Formación de Profesores, Investigación Científica y Posgrado, por realizarse a 
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partir del año de 1979. Ese documento en lo relativo a formación de profesores, 
en términos generales, se enfocaba a los diferentes niveles en que debían ser 
formados los profesores y contenía algunas consideraciones producto de la 
experiencia acumulada a lo largo de los años transcurridos, y especificaba con 
algún detalle cómo se pensaba que se debía organizar y desarrollar. 

Fundamentación de el programa de formación de profesores. 

"Luego de algunos años transcurridos desde el Inicio de la 
Unldad-Xochlmllco de la UAM, ..... se decía .. es posible afirmar enfáticamente 
que una parte fundamental del desarrollo del sistema modular se ubica en la 
preparación del personal docente". 

En base al análisis de la experiencia práctica obtenida durante esos 
años, observando las características particulares de cada carrera en relación con 
la función docente, se puedía identificar como denominador común el hecho de 
que el papel del profesional que ejerce la docencia en la UAM-Xochimilco había 
sido planteado en términos muy distintos a los de la enseñanza convencional. 

Al respecto se enunciaban dos elementos de ese denominador 
común.En primer lugar, y como sustento material de los cambios necesarios en la 
función docente, tenía el hecho, excepcional en nuestro país, de que una gran 
mayoría de los profesionales docentes·en la Universidad eran personal de tiempo 
completo, destinados a la educación. 

Efectivamente la UAM-X inició sus labores contando con una planta 
docente que, en su totalidad, era de tiempo completo." Si bien en la actualización 
se había deteriorado, de ninguna manera se puedía considerar que se hubiese 
abandonado el terreno de la profesionalización de la enseñanza. Por ello habría 
que destacar la necesidad de hacer una reflexión profunda en este sentido, ya 
que las implicaciones de la modalidad de contratación de personal para cualquier 
sistema educativo eran centrales para su desarrollo y, sin duda constituían una 
variable del proceso de planeación, que no puedía dejarse a la influencia 
coyuntural o de consideraciones únicamente cuantitativas o presupuestarias. 

Otro elemento que debía distinguir a los docentes de la UAM-X era 
la forma de participación de ellos dentro del proceso educativo. En efecto, a 
diferencia del sistema educativo convencional en el que el docente tenía como 
función primordial y con frecuencia como única función la impartición de una 
cátedra; en la Unidad Xochimilco el docente debía intervenir en una gran variedad 
de tareas que atañen directa o indirectamente a su propio quehacer docente y, en 
última instancia a la planificación de la Unidad en su conjunto. 

Para una mayor precisión respecto a este elemento, conviene 
referirse al trabajo de Pablo Aznayurian et. al., en el cual se analiza el módulo 
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como unidad mínima de planificación y administración. Sin embargo, señalamos 
algunos aspectos generales de esta afirmación: 

El Módulo como Unidad Mínima de Planificación y 
Administración. 

En síntesis se podría decir con Pablo Aznavurian et Al. que el plan 
modular de la Unidad Xochimilco está estructurado de la siguiente manera: 

-Diseño Curricular: 
"Sabido es que la UAM-X ha formulado claramente, desde sus 

inicios.la necesidad e Incluso el compromiso de replantear la función social del 
conocimiento, de las profesiones universitarias y, en suma, la articulación de la 
propia universidad a la estructura social". 

"Como consecuencia de ese propósito, por lo demás suscrito por el 
propio Estado -por medio de la Reforma Educativa-nos hemos visto enfrentados 
claramente con la tarea de diseñar las carreras impartidas por la UAM-X 
revisando exhaustiva y críticamente los modelos existentes". 

-El Método Educativo: 
"Por otra parte, y también desde el proyecto que dió origen a la 

Unidad, se formuló en sus términos más generales un modelo educativo llamado 
"sistema modular" que, bajo la premisa de ser el recurso pedagógico para 
satisfacer la exigencia interior, determina el uso de la investigación y del servicio 
como sustentos del proceso de enseñanza aprendizaje. Consecuentemente, el 
método educativo del sistema modular reordena y modifica los contenidos de 
aprendizaje y suprime la estructura por materias o asignaturas". 
· -Los Recursos Didácticos: 

"Tal y como hemos constatado prácticamente en los últimos cuatro 
años, para lograr lo anterior se requiere de recursos didácticos muy diversos que, 
en ocasiones, son de un grado de complejidad bastante alto". 

"A diferencia del sistema convencional, que se sustenta 
primordialmente en la cátedra o en el recurso instrumental, sin considerar su 
correspondencia con el objeto de conocimiento que se aborda en el sistema 
modular, e insistimos a través de la constatación crftica de su ejercicio, se 
requiere de un alto grado de correspondencia entre el objeto de conocimiento y el 
recurso didáctico con el que se aborda". 

Balance General del Modelo Modular en Función de la 
Formación. 

Teniendo en cuenta nuestro análisis y orientándolo únicamente a los 
dos elementos que hemos señalado; planta docente de profesionales de la 
enseñanza y modelo educativo, particularmente en sus implicaciones de diseño 
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curricular, método educativo y recursos didácticos, sepudo precisar que tal y 
como lo ha probado la experiencia cotidiana, el sistema modular incrementó y 
diversificó las funciones organizativas y de ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

En cuanto a la docencia propiamente dicha la desaparición de la 
cátedra y la globalización de conocimientos en el módulo determinaron un 
reordenamiento y una diversificación de los contenidos de la enseñanza 
aparejado todo ello con la necesidad de utilizar recursos didácticos muy diversos, 
requeridos por la investigación y el servicio como sustentos de formación del 
alumno. 

Ahora bien, si consideramos la novedad de este modelo de 
enseñanza aprendizaje y reconocemos el hecho de que la mayoría- o a vez la 
totalidad- de quienes componemos la planta docente de la Universid@d, 
provenían de modelos convencionales, señalaremos uno de obstáculos que han 
dificultado el desarrollo del sistema modular. 

Por otra parte, si bien, en los inicios de la Unidad se contaba 
con una serie de enunciados generales acerca del sistema modular, y se hicieron 
intentos por difundirlos, discutirlos y precisarlos entre quienes comenzaron el 
desarrollo del proyecto, la realidad en que éste ha avanzando con una celeridad 
tal que buena parte de las reflexiones y de las consideraciones teóricas para 
sistematizar la experiencia en todos sus órdenes han tenido que ser dejadas para 
un momento más propicio. 

FORMACION DE PROFESORES-INVESTIGADORES 
(DOCENTES) SEGUN NIVELES. 

Por "formación Integral" se entiendió la capacitación de los 
docentes (TAU,s) en los rubros que hemos señalado anteriormente: 

-Formación en los recursos didácticos propios del sistema modular, 
en el nivel considerado, de acuerdo con su desarrollo concreto 
como proceso de enseñanza aprendizaje. 

-Formación cientlfico-técnica constituida por los elementos 
demandados especfcamente por los planes y programas 
académicos concretos, de acuerdo con su realización. 
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Con la finalidad de retroalimentar el desarrollo del sistema modular 
recuperando la experiencia adquirida en sus diversos niveles, y 
consecuememente, elevar el nivel de conceptualización y práctica del propio 
sistema como modelo de enseñanza aprendizaje, se proponen los siguientes 
principios generales para la realización del programa: 

-Distinto y aprobado el programa como parte del Plan General de 
Desarrollo de la Unidad, compete a las Divisiones señalar los 
niveles y los recursos humanos y materiales que serán 
involucrados al programa de acuerdo con las necesidades y 
prioridades de la propia División. 

-De acuerdo con lo previsto por la División, con los recursos 
humanos y/o materiales asignados por ella al nivel incluido por el 
programa de "Formación Integral de Docentes", en 
colaboración con las Secciones de Formación de Recursos 
Humanos y de Investigaciones Educativas, se establece un taller 
para el diseño de un programa específico de trabajo, 
considerando los dos grandes rubros antes mencionados. 

-Los talleres serán desarrollados y acreditados por la propia División 
en coordinación con "Formación de Recursos Humanos e 
Investigadores Educativos", quienes apoyarán el proceso y lo 
evaluarán de acuerdo con los criterios y procedimientos definidos 
por el "Taller de Diseño" para la Formación de Profesores en el 
nivel considerado. 

En la Reunión de la Comisión de Planeación Universitaria Amplia (CPUA), 
que tuvo lugar en Juríca, Querétaro, del 23 al 25 de agosto de 1979, se 
consideraban los capítulos: 

l. Comentarios a la propuesta de organización de 
las áreas académicas de Rectoría 

11. Investigación. 

111. "Desarrollo de Recursos Humanos". 

Talleres de Formación de Profesores operados y por operar. 

En el Trimestre 79-1 se puso en marcha un taller de 
"lnternallzaclón al módulo". El resultado concreto de éste, fue la elaboración de 
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una Guía de Operación para el TID. Participaron en él 50 personas, de las 
cuales 44 obtuvieron un Certificado de Asistencia. 

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, a nivel de la 
Dirección, enfocó fundamentalmente la capacitación de los docentes en el campo 
de la didáctica a través de "talleres de lnternallzaclón" al "Sistema 
Modular" .La capacitación Científico Técnica la ha delegó a los troncos y 
departamentos y/o a las carreras. 

Así tenemos en el Tronco Divisional se llevó a cabo un seminario 
sobre problemas nutricionales en México, en abril de 1979. 

En el terreno de lo Científico Técnico hubo diversos talleres, cursos, 
seminarios, etcétera en las Divisiones y Troncos, sólo que no contamos hasta el 
momento con toda la información. Esos cursos o seminarios no estuvieron 
debidamente formalizados, ni sistematizados, se dieron en base al interés y 
espontaneidad de una o más personas. Como estos tenemos el Seminario sobre 
Gramsci, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades; un seminario en 
Psicolingüfstica y otro más sobre Análisis Transaccional, etcétera. 
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El Perfil de Docente en el Sistema Modular. 

Siempre que se ha hablado de Desarrollo de Recursos Humanos se 
ha tenido la sensación de que en alguna forma se está involucrando un modelo, 
un paradigma del hombre hacia el cual deben tender las acciones de formación 
capacitación y adiestramiento de estos otros hombres más cercanos y menos 
Ideales con los que convivimos en el momento presente. 

La Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco ha buscado 
más que un ideal, un hecho: "Un hombre capaz de enfrentar crítica y 
creatlvamente los problemas de la realidad y otro hombre, aquel que habré 
de participar en la formación del primero". 

"Este segundo hombre, que no se dibuja como pensador, científico, 
compañero, orientador, pedagogo, filósofo y especialista en alguna rama del 
saber técnico o científico, humanista o social, es el objeto de conocimiento, 
primero, y de transformación, después, de todos los esfuerzos que se han de 
encaminar el desarrollo de los recursos humanos•. 

"El docente del Sistema Modular, cuyo perfil guarda una relación 
dialéctica con el desarrollo del. sistema mismo, es la fuente de la que habrá de 
emanar cualquier orientación que se quiera dar a los programas de formación de 
profesores, su punto de vista es la materia prima de los métodos que se adopten 
para diagnosticar necesidades de capacitación". 

"A partir del hecho de que todo en nuestra Unidad está en proceso 
de crecimiento, la labor que se nos presenta en este renglón es vasta y ardua. 
Tenemos mucho por recuperar, pues hemos operado cuatro años sin planes 



concretos de formación y desarrollo de recursos humanos, y tenemos también 
mucho camino por recorrer, pues en el lapso de dos o tres años nuestra Unidad 
llegará a su nivel de saturación, la población estudiantil crecerá cerca del doble 
de la actual y la población de docente, asimismo, habrá de responder a este 
crecimiento". 

Diferencia de la Formación en el Sistema Modular con el Plan 
Tradlclonal. 

A partir del análisis de la experiencia obtenida en la operación del 
Modelo Educativo propuesto en la Unidad Xochimilco, observamos que un 
aspecto fundamental en su aplicación y desarrollo, se ubicó en la preparación y 
capacitación de los recursos humanos involucrados en el proceso. 

El sistema modular, al romper con el esquema pedagógico 
tradicional, exigió de los trabajadores docentes y administrativos, formas 
cualitativas diferentes de incorporarse y participar en el trabajo. 

En consecuencia la capacitación del personal docente en el Sistema 
Modular, ha siguido cauces radicalmente diferentes al de otros modelos 
educativos. La suspensión de asignaturas o materias y la creación de unidades de 
enseñanza aprendizaje módulos que tienen como eje la investigación para la 
gsneración y aplicación de conocimientos, han determinado un cambio indiscutible 
en el papel tradicional del docente, entendido principalmente como transmisor de 
información más o menos especializada. 

En efecto, a diferencia del sistema educativo convencional en el que 
el docente tienía como función primordial la impartición de una cátedra, en el 
Modelo Xochimilco se incrementaron y diversificaron las funciones organizativas, 
de administración y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje. 

Al desarrollar el módulo en tomo a la investigación y a la acción 
sobre problemas concretos de la realidad, los contenidos conceptuales, 
metodológicos e Instrumentales propios de un determinado aprendizaje 
profesional, se vieron reordenados y diversificados no por una selección abstracta 
o formal, sino por el problema mismo que se abordaba y por la forma de 
aproximación que hacia él se realizaban. Ahora bien, la planificación académica 
de este proceso se sustentó -a groso modo- en los siguientes elementos: 

-El diseño curricular 
-El diseño modular 
-La operación de los módulos 

En cuanto al diseño curricular, sabido es que la UAM-X formuló 
claramente, desde sus inicios, la necesidad e incluso el compromiso de replantear 
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la función social del conocimiento, de las profesiones universitarias y, en suma la 
articulación de la propia Universidad a la estructura social. 

Derivado de este propósito, el docente se ha visto involucrado en la 
tarea de diseñar las carreras de esta Unidad, partiendo de una revisión exhaustiva 
y crítica de los modelos existentes. En este sentido, la Unidad ha desarrollado 
novedades y ha requerido de un trabajo colectivo de Investigación. Todos los 
aspectos anteriores de la planificación han requerido del aprovechamiento de las 
experiencias pasadas, del análisis y la reflexión, tanto como de la capacitación. 

Por lo que respecta al diseño modular, la intervención de los 
profesores y la diversificación de sus tareas han sido de enorme importancia. En 
rigor, el eje de este elemento fue la capacidad de investigador por parte del 
docente, tanto para seleccionar problemas y espacios, como para determinar los 
objetivos de aprendizaje y los recursos teórico-prácticos que habrían de 
sustentarlos. 

En cuanto a la operación modular, como resultado lógico del uso de 
la investigación formativa, obviamente se dió la exigencia de que el docente se 
formase como investigador, y que se formase en el manejo de diversos recursos 
didáctilcos, seleccionado éstos en función de su congruencia con el objeto de 
transformación. 

Conviene destacar que por las características predominantes en el 
sistema educativo nacional, desde la educación primaria hasta la formación 
superior, la mayoría de los profesionales presentan deficiencias importantes en 
cuanto a su preparación, particularmente respecto a l9s paradigmas y el método 
de su especialidad, al uso y desarrollo del método científico como condición del 
conocimiento, o aún al discernimiento y la actitud intelectual indispensable para la 
práctica docente. 

Por otra parte el hecho de haber vivido un sistema educativo que se 
fundamentaba en una concepción bancaria de la enseñanza hizo que aquellos 
profesionales que se orientaban a la docencia frecuentemente reproducían 
prácticas erróneas y negativas. 

UAM·X: 
Fundamentos para el desarrollo de Recursos Humanos en la 

-La Formación Científico-Técnica sobre todo en cuanto a métodos y 
tecnicas del área de conocimiento, así como en la práctica de su 
especialidad. 

-La Formación para la Enseñanza Superior, especialmente en el 
conocimiento y manejo del modelo educativo, de los 
procedimientos didácticos tanto individuales como grupales, en 
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programas de enseñanza por objetos, que tienen como sustento 
la investigación y el servicio. 

Objetivos generales 

Primero: Rescatar las diversas experiencias tenidas por cada 
División, en el desarrollo de sus programas académicos 
administrativos dentro del planteamiento educativo de la UAM-X. 

Segundo: Integrar esas experiencias divisionales a la formación de 
docentes y administrativos de nuevo Ingreso, permitiendo a los 
antiguos una mayor profundización de los elementos analizados y 
su ulterior desarrollo. 

Tercero: Proporcionar a los docentes y administrativos elementos 
objetivos que pueden elevar su desarrollo y avance profesional en 
la función que desempeñan. 

Cuarto: Contar en la Universidad con los recursos humanos 
actualizados, capacitados y desarrollados, capaces de cumplir los 
objetivos de la institución. 

Quinto: Promover la formación de los cuadros directivos, tanto en 
el área académica como administrativa capaces de responder el 
crecimiento de la Unidad. 

Políllcas y Normas de Desarrollo de Recursos Humanos. 

De la lnternallzaclón. 

Primera: todo docente de nuevo ingreso, sea honorarios o por 
nómina de medio tiempo o completo, deberá necesariamente 
participar en un· "Taller de lnternallzaclón al Sistema Modular", 
antes de proceder a integrarse a las actividades de docencia. 

Segunda: en caso de no acreditar el taller en la primer oportunidad, 
el docente tendrá derecho a una segunda. 
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Tercera: en cuanto a los docentes ya contratados en la fecha que el 
programa o una de las modalidades ponga en marcha tendrán un 
plazo máximo de un año para acreditar el Taller. 

De la formación Científico Técnica: 

Primera: corresponde a las Divisiones por medio de sus 
Departamentos y/o Carreras proponer los talleres de formación 
científico técnico, con base en sus necesidades concretas y en 
función de sus programas académicos, y discusión con las 
personas Involucradas. 

Segunda: "estos talleres deberán corresponder a las 
necesidades planteadas por la docencia misma". Puede ser 
en función de un módulo, de la fase o bien abarcar toda la carrera. 

Tercera: según la naturaleza del taller, éste puede ser 
interdisciplinario, es decir, con la participación de varias carreras o 
bien en la participación de las diferentes divisiones. 

Cuarta: las carreras o departamentos tendrán necesariamente que 
implementar por lo menos dos talleres anuales de formación 
técnica. · 

Quinta: los docentes de medio tiempo o tiempo completo optarán 
por los talleres que consideren van a desarrollar lo conocimientos 
y habilidades requeridos en su práctica docente. 

Del Diseño de los Talleres y Curaos: 

Uno. Todo curso o taller deberé Incluir en su dlse~o el método de evaluación. 

Dos. Deberá mencionarse fecha de iniciación inscripción y 
terminación de actividades. 

Tres. Deberá mencionarse el mínimo de asistencias para recibir 
acreditación, cuando así proceda o el tipo de trabajo que deberá 
realizar el alumno para obtener acreditación, independientemente 
de las asistencias. 

Cuatro. Asimismo, se especificará el tipo de acreditación que se 
ofrece. 
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Quinto. Deberá incluirse una justicación de la denominación 
adoptada: curso, taller, conferencias, módulos, etcétera. 

Sexta: Toda forma que se adopta para la capacitación de docentes 
deberá incluir, lo siguiente: 
-Habilidades especificas que se espera desarrollar en el 

participante. 
-Actividades principales. 
-Metodología pedagógica adoptada 
-Objetivos terminales y de proceso o intermedios. 
-Nombre de quienes participaron en el diseño en calidad de actores, 

colaboradores, asesores, etcétera 
-Bibliografía obligatoria y optativa 
-Prerequisitos para poder participar. 
-Cuota de recuperación, en su caso. 

De la Planeaclón y Operación de los Talleres: 

Primero. Deberá designarse un responsable del taller o curso, 
quien podrá ser el mismo docente que lo imparte, o uno de los 
docentes que lo imparten, cuando se hayan formado varios 
grupos, o el coordinador formal del área. 

Segundo. Todo plan de operación deberá indicar lo siguiente: 

-Número probable de participantes. 
-Número de grupos. 
-Número y nombre de los docentes, o 
perfil en su caso. 
-Espacios físicos requeridos. 
-Horarios. 
-Materiales de consumo. 
-Apoyos audiovisuales requeridos. 
-Otros elementos didácticos. 
-Gastos de operación calculados. 
-Cuota de recuperación, cuando se aplicable. 

Tercero. Las Divisiones y Departamentos académicos así como las 
áreas administrativas, definirán cada año en su presupuesto el 
número de docentes y administrativos así como las horas que se 
destinarán a la capacitación. 
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De la Acreditación: 

Primero. Los Talleres de Formación de Profesores deberán 
acreditarse según cédula anexa. 

Segundo. Se entiende por crédito una hora de clase (aula) a la 
semana durante un trimestre (11 semanas) u once horas de 
trabajo de aula, en cualquier período según lo determinen las 
necesidades del curso o taller y sean debidamente autorizadas. 

Tercero. Se dará crédito sólo cuando haya evaluación, en su 
defecto, se expedirá constancia de asistencia. 

Cuarto. El documento de acreditación deberá contener como 
mínimo los siguientes datos: 

·El número de horas de trabajo de aula 
·El período en que se realizó. 
·El nombre del alumno. 
·La fecha de expedición del documento. 
·La denominación del Taller o Curso. 
·El sitio en que se desarrolló 
·El nombre, puesto y firma de .quien llevó el control de 

asistencia, de quien Impartió el curso o taller, y de la autoridad 
que avala la expedición. 
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PROGRAMAS 

Turno 

Tronco M 
Interdivisional V 

Tronco M 
Divisional CBS M 

V 

Tronco 
Divisional CSH M 

Tronco 
Divisional CAD 

CBS 

carrera M 
Estomatología 

carrera M 
Medicina M 

carrera de QFB M 
V 

carrera M 
Biología 
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TALLERES 

TALLERES TERMINADOS 

Didáctica Científico N• de Fecha 
Técnico Profesores 

X 48 Abril 79 

X 8 

X 14 Abril 79 

X 11 En. Feb.79 
Abril 79 

X 9 

X 20 Abril 79 

X 24 Jun. Jut. 79 

X 13 Abril 79 

X 9 Junio 79 

X 10 En. Feb. 79 

X 7 Abril 79 

X 6 Abril 79 
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TALLERES 

PROGRAMAS TALLERES EN PREPARACION 

Turno Didáctica Cientif ico Nº de Fecha 
Técnico Profesores 

Tronco M X 40 Sep. die 79 

Interdivisional V X 19 Sep. die 79 

M X - Sep. 3·14 

V X -
Tronco M X 12 Ag. sep. 79 

Divisional CBS 

Tronco 
Divisional CSH 

Tronco 
Divisional CAD 

CBS 

Carrera M X 10 Ag. sep. 79 

Estomatologia 

carrera M X 12 Ag. sep. 79 

Medicina 

Carrera de QFB 

Carrera 
Biologia 
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TALLERES 

SUBPROGRAMAS TALLERES TERMINADOS 

Turno Didáctica Cientifico N• de Fecha 
Técnico Profesores 

CBS 

Carrera de M X 4 1-5-79 
Enfermería 

Carrera de MVZ 

Carrera de Mar. abr. 79 

Agronomia M X 5 

CSH 

carrera de 
Sociologia 

carrera de 
Psicologia 

Carrera de 
Comunicación 

Carrera de 
Administración 

Carrera de 
Economia 

CAD 

Carrera de 
Asentamientos 
Humanos 

Carrera de 
Arquitectura 

carrera de 
Diseño 
Industrial 

Carrera de 
Diseño Gráfico 

En Operación 

J 
Taller de apoyo 
en Matemáticas 
(Interdivisiona 
1) 

' J 



256 

TALLERES 

SUBPROGRAMAS TALLERES TERMINADOS 

Turno Didáctica Científico N• de Fecha 
Técnico Profesores 

CBS 

Carrera de 
Enfermería 

Carrera de MVZ 

Carrera de 
Agronomía M X 10 Ag. sep. 79 

CSH 

carrera de 
Sociología M X 25 Ag. dic. 79 

Carrera de Ag. dic. 79 

Psicología M X 7 
Ag. dic. 79 

Carrera de 
Comunicación M X 7 

carrera de 
Administración 

Carrera de 
Economía 

CAD 

Carrera de 
Asentamientos 
Humanos 

Carrera de 
Arquitectura 

carrera de 
Diseño 
Industrial 

Carrera de 
Diseño Gráfico 

En Operación 
j 

Taller de apoyo 
en Matemáticas 
(Interdivisiona 
1) J 

J 



Momento 

1974 

INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA FORMACION Y DESARROLLO 
DEL PERSONAL ACADEMICO 

Instancia responsable Dependiente de la 

Sección de Tecnología secretaría 
Educacional 

Enero 1975 Sección de Tecnología Coordinación de 
Educativa servicios Académicos 

Mayo 1975 Sección de investigaciones Coordinación de 
Educativas servicios Académicos 

1976 Sección de investigaciones Coordinación de 
Educativas servicios Académicos 

1978 coordinación de Asesoría Rectoría 
Académica 

1981 coordinación de Asesoría y Rectoría 
Desarrollo Académico 

Fuente. Organigrama de la Unidad Xochimilco 

INSTANCIA ENCARGADA DE LA FORMACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO . 

Momento Instancia responsable 

1982 Comisión Mixta General de 
(a partir del 1 de febrero) Capacitación y adiestramiento 
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INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA FORMACION Y DESARROLLO 
DEL PERSONAL ACADEMICO 

Momento Instancia responsable Dependiente de la 

1974 Sección de Tecnologia Secretaria 
Educacional 

Enero 1975 Sección de Tecnologia Coordinación de 
Educativa Servicios Académicos 

Mayo 1975 Sección de investigaciones Coordinación de 
Educativas Servicios Académicos 

1976 Sección de investigaciones Coordinación de 
Educativas Servicios Académicos 

1978 Coordinación de Asesoria Recto ria 
Académica 

1981 Coordinación de Asesoria y Recto ria 
Desarrollo Académico 

Fuente: Organigrama de la Unidad Xochimilco 
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INSTANCIA ENCARGADA DE LA FORMACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Momento Instancia responsable 

1982 Comisión Mixta General de 
(a partir del 1 de febrero) Capacitación y adiestramiento 



Año 
Taller 

1978 1 

1979 2 

Total 2 

1979 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

Total 13 

1980 16 

Total 1 

1980 17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 
25 

26 
27 
28 

29 

30 

Total 14 

1981 31 
32 
33 
34 
35 

Total 5 

TALLERES DE INTERNALIZACIDN 
PRIMERA FASE 

Carrera Inscritos Acreditados 

QFB 27 18 

TO 25 7 

52 25 

Agronomfa 14 6 
TO 14 14 
Enfermerfa 7 4 
TDCVesp.) 9 8 
Bfologfa 23 6 
Medkfna 24 13 
QfB(Vesp.) 8 7 
Estomatologfa 7 6 
Estomatología 20 15 
Estomatologfa 13 7 
(Vespertino) 15 9 
Medicina CXoco) 9 2 
Taller de Matemáticas 12 5 
Agronomfe 

175 102 

QFB(Vesp.) 4 2 

4 2 

TO 8 2 
MVZ 14 4 
QfB 8 6 
Medicina 16 8 
Estomatologfa 11 9 
Enfermería, 14 11 
Estomatología" 7 5 
Medicina 12 6 
Etomatologfa 18 6 
(Vespertino) 10 3 
Estomatología 12 5 
Enfermería, 
Estomatologfa, -
Medicina 7 5 
Agronomfa 
Biología 
Matemáticas (OCSH) 
Matemáticas COCSH) 
CFB/Estomatologfa 

137 70 

TO 8 7 
Biologfa 
TO (Vesp.) 21 10 
MVZ 23 2 
Matemáticas (OCSH) - -

52 19 

259 

Deserción No acreditado 
s 

9 o 

18 D 

27 o 
5 3 
o o 
1 2 
o 1 
14 3 
10 1 
1 D 
D 1 
5 o 
6 D 
3 3 
6 1 
o 7 

51 22 

1 1 

1 1 

6 o 
10 o 
o 2 
3 5 
1 1 
3 o 
2 o 
1 5 
11 1 
5 2 
4 3 

-
o 2 

46 21 

o 1 

2 9 
4 17 
-

6 27 



Año N• de 
Taller 

1 

2 

3 

1980 4 

5 

6 

7 

Total 7 

8 
1981 

9 

rO·tal 2 

1982 10 

Total 1 

CBS: OPERACION DE TALLERES DE INTERNALIZACION 
SEGUNDA FASE 

Carrera Inscritos Acreditados Deserción 

Atenc. a la Salud 14 12 1 

Atenc. a la Salud 13 7 2 

Atenc. a la Salud 11 10 o 
Atenc. a la Salud 13 1 o 
QfB 9 7 o 
QFB 11 10 o 
Suspendido 

71 47 3 

HVZ 8 4 2 

TO (Vespertino) 

8 4 2 

Biologfa 6 4 2 

6 4 2 
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No Acreditados 

1 

4 

1 

12 

2 

1 

21 

2 

2 

o 
o 



A~o N• de 
Taller 

1980 1 

Total 1 

36 

37 
1982 

38 

39 

Total 4 

CBS: OPERACION DE TALLERES DE INTERNALIZACION 
TERCERA FASE 

Carrera Inscritos Acreditados Deserción 

MVZ 6 1 1 

6 1 1 

QFB CVesoe.rtino) 4 2 2 

Estomatologfa 8 8 o 
Medicina 

Agronomfa 8 7 o 

TO (Vesoertino) 2 2 o 

22 19 2 
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No Acredf tados 

4 

4 

o 
o 

1 

o 
1 
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BECAS TRAMITADAS (1980-1983) 
CAD 

lnst tución Sol icitant 1960 1961 1962 1963 
es 

Seer tarfa de Relaciones Exteriores A 2 2 7 7 
8 

4 6 3 2 

Cons ~jo Nacional de Ciencia y Tecnologfa A 6 - 2 4 
8 2 6 

2 

Asoc~ación de Universidades e Institutos de Educación superior A 1 4 1 
8 

Seer ~tarfa de Salubridad y Asistencia A 
8 

Orga hización de Estados Americanos A 
8 

lnst ituto de Cooperación Iberoamericana A 1 
8 1 

Unh ersidad Nacional Autónoma de México A 1 
8 

Func ación ICel lag A 
8 

San o de México A 
8 

Col gio de México A 
8 

Uni ersidad Iberoamericana A 
8 

Uni ersidad de Londres A 
B 

lns ituto Mexicano del Seguro Social A 
8 

Cen ro Interamericano de Enseñanza y Estadfstica de Chile A 
8 

Coin sión Nacional de Fruticultura A 
8 

lns ituto tul tural Hispanoamericano A 
8 1 

Ellt> ~jada de Francia en México A 
8 

Banco de la República en Bogotá A 
8 

Fac µttad Latinoamericana de Ciencias Sociales A 
B 

TOl ~LES A 
8 9 6 9 14 

6 8 3 12 

·-- ·- -- -·- ·---



BECAS TRAMITADAS (1980-1983) 
CBS 

Jnstftucfón Sol fcitant 
es 

Secretarfa de Relaciones Exteriores A 
B 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

Asociación de Universidades e Institutos de Educación Superior A 
B 

Secretaria de Salubridad y Asistencia A 
a 

Organización de Estados Americanos A 
a 

Instituto de Cooperación Iberoamericana A 
a 

Universidad Nacional Autónoma de México A 
B 

funda e i ón ke l l og A 
a 

Banco de México A 
B 

colegio de México A 
a 

Universidad Iberoamericana A 
B 

Universidad de Londres A 
a 

Instituto Mexicano del Seguro Social A 
B 

Centro Interamericano de Enseñanza y Estadfstica de ChHe A 
a 

Comisión Nacional de Fruticultura A 
a 

Instituto tul tural Hf spanoameri cano A 
a 

EITbajada de Francia en México A 
a 

Banco de la Repúbl ka en Bogotá A 
a 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales A 
a 

TOTALES A 
a 

1980 

5 

8 

4 

1 

10 
8 
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1981 1982 1983 

18 1 9 
15 15 22 

11 3 
16 10 11 

3 1 1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

33 2 16 
31 25 37 
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BECAS TRAMITADAS (1980-1983) 
CSH 

Institución Solicitant 
es 

Secretaría de Relaciones Exteriores A 
B 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

Asociación de Universidades e Institutos de Educación superior A 
B 

Secretaria de Salubridad y Asistencia A 
B 

Organizacfón de Estados Americanos A 
B 

Instituto de cooperación Iberoamericana A 
B 

Universidad Nacional Autónoma de México A 
B 

Fundación Kellog A 
B 

Banco de México A 
B 

colegio de México A 
B 

Universidad lberoamericana A 
B 

Universidad de Londres A 
B 

Instituto Mexicano del Seguro Social A 
B 

Centro Interamericano de Enseñanza y Estadistica de Chile A 
B 

Comhión Nacional de Fruticultura A 
B 

Instituto Cultural Hispanoamericano A 
B 

Errtiajada de Francia en México A 
B 

~aneo de la Repúbl ice en Bogotá A 
B 

facultad Latinoamericana de c;encias Sociales A 
B 

TOTALES A 
e 
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1980 1981 1982 1983 

8 15 4 11 
21 13 20 30 

11 17 6 4 
15 10 4 

1 24 1 2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

20 57 13 20 
36 23 24 39 
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PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISIDN DE CIENCIAS 810LOGICAS Y DE LA SALUD EN PERIODO SA8ATICO 1981·1984 
DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA SALUD 

26S 

Categorfa y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 Subtotal 
Nivel 1982 1983 1984 

c 1 1 2 

Titulares 8 1 1 

A 1 3 4 

Subtotal 1 4 1 1 7 

D 2 2 1 5 

c 1 2 2 2 1 8 
Asociados 

8 2 3 4 9 

A 1 1 1 3 

Subtotal 4 3 6 5 7 25 

c 1 1 

Asistentes 8 1 1 2 

A 

Subtotal 1 2 3 

Totales 5 3 11 6 10 35 
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PERSONAL ACAOEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD EN PERIODO SABATICO 1981·1984 
DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE 

Categorfa y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 subtotal 
Nivel 1982 1983 1984 

c 

Titulares B 1 1 

A 

Subtotal 1 1 

D 4 4 

c 1 2 1 1 5 
Asociados 

B 

A 1 1 

Subtotal 1 6 1 1 1 10 

c 

Asistentes B 1 1 

A 1 1 

Subtotal 1 1 2 

Totales 1 7 1 1 1 2 13 
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PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS 8IOLOGICAS Y CE LA SALUD EN PERIODO SA8ATICO 1981-1984 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA Y ANIMAL 

267 

Categorfa y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 Subtotal 
Nivel 1982 1983 1984 

c 1 1 

Ti tul ares B 2 2 4 

A 1 2 3 

Subtotal 1 3 2 2 8 

D 1 1 

c 1 3 1 1 6 
Asociados 

B 1 1 2 

A 1 1 1 1 4 

Subtotal 1 4 2 2 1 3 13 

c 
Asistentes B 

A 

Subtotal 

Totales 2 7 2 4 1 5 21 
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PERSONAL ACAOEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD EN PERIODO SABATICO 1981-1984 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLOGICOS 

Categorfa y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 Subtotal 
Nivel 1982 1983 1984 

e 

Titulares e 1 1 1 3 

A 1 1 2 

Subtotal 1 1 1 2 5 

D 1 1 

e 
Asociados 

e 1 1 

A 1 1 2 

Subtotal 1 1 2 4 

e 

Asistentes e 

A 

Subtotal 

Totales 2 1 2 4 9 
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PERSONAL ACADEMICO OE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN PERIODO SABATICO 1981-1984 
. DEPARTAMENTO DE METODOS Y SISTEMAS 

Categorfa y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 Subtotal 
Nfvel 1982 1983 1984 

c 

Titulares B 1 1 

A 1 2 3 

Subtotal 1 3 4 

D 1 1 

c 1 1 
Asociados 

B 1 1 

A 

subtotal 1 2 3 

c 

Asistentes B 

A 

subtotal 

Totales 2 5 7 



PERSONAL ACAOEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN PERIODO SABATICO 1981·1984 
DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA 

270 

Categorfa y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 Subtotal 
Nivel 1982 1983 1984 

c 

Titulares B 1 1 

A 

Subtotal 1 1 

D 1 1 1 3 

c 1 1 2 
Asociados 

B 2 1 3 

A 1 1 

Subtotal 2 3 4 9 

c 

Asistentes B 

A 

Subtotal 

Totales 1 2 3 4 10 
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PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN PERIODO SABATICO 1981·1984 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y PRODUCCION 

271 

Categoría y 1981 1981 1982 1982 1983 1983 Subtotal 
Nivel 1982 1983 1984 

c 

Titulares B 1 1 2 

A 

Subtotal 1 1 2 

D 2 2 4 

c 1 1 
Asociados 

B 1 1 1 1 4 

A 

Subtotal 3 1 1 4 9 

c 1 1 2 

Asistentes B 1 1 

A 

Subtotal 1 1 1 3 

Totales 1 4 3 1 5 14 
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PERSONAL ACAOEHICO CE LA OIVISION CE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN PERIODO SABATICO 1961-1964 
DEPARTAMENTO DE TEORJA Y ANALISIS 

272 

Categorfa y 1961 1961 1962 1982 1963 1963 Subtotal 
Nivel 1962 1983 1964 

c 

Titulares B 1 1 

A 1 1 

Subtotal 1 1 2 

o 1 1 

c 1 1 
Asociados 

B 

A 1 1 

Subtotal 1 2 3 

c 

Asistentes B 

A 

Subtotal 

Totales 1 2 2 5 
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PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION CBS CON AYUDA ECONOMICA TRIENIO 
1981-1983 

Asignación Categoría y Meses ACTIVIDADES Pafs 
N;vel 

Estudios de Investigación Otras 
Posgrado 

Departamento 1 Asociado O 12 X Francia 
de El Horrbre 1 Asociado C 6 X o i ferentes Europa 
y su Ambiente 1 Asociado C 6 X Diferentes Europa 
Subtotal 1 Asociado C 9 X Inglaterra 

1 Asociado C 13 X Francia 
1 Asociado C 7 X ltal ia 
1 Asistente 8 13 X Inglaterra 
7 66 4 3 

Departamento 1 Ti tul ar A 6 X Francia 
de Producción 1 Titular A 6 X Australia 
Agrfcola y 1 Asociado e 7 X Italia 
Animal 1 Asociado C 3 X Japón 

1 Asociado A 12 X México 
1 Asociado A 12 X Francia 
1 Asociado A 24 X Héxi co 

Subtotal 7 70 5 2 

Departamento 1 Titular B 8 X1 México 
de Atención a 1 Titular A 7 X1 Canadá 
la Salud 1 Titular A 3 X Estados Unidos 

1 Titular A 6 X Japón 
1 Asociado O 22 X España 
1 Asociado D 3 tesis Francia 
1 Asociado e 12 X Francia 
1 Asociado B 12 X Héx;co 

Subtotal 8 73 5 1 2 

Departamento 1 Titular A 6 X Estados un;dos 
de Sistemas 1 Asoc;ado A 26 X Alemania 
Biológicos 
Subtotal 

2 32 2 

TOTAL 24 241 16 6 2 103 
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PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION CAD CON AYUDA ECONOMICA TRIENIO 1981-
1983 

Asignación Categorfa y Meses ACTIVIDADES Pafs 
Nivel 

Estudios de Investigación Otras 
Posgrado 

Departamento 1 Asociado O 6 X Canadá 
de Métodos y 
Sistemas 

Subtotal 1 6 1 

Departamento , Titular B 6 X Estados Unidos 
de Sfntesis 
Creativa 

Subtotal 6 1 

Departamento 1 Ti tul ar B 7 X Sudamérica 
de Teorfa y 1 Titular A 14 X Canadá 
Análisis 1 Asociado A 14 X Inglaterra 

1 Asistente e 3D X Francia 

Subtotal 4 65 3 1 

TOTAL 6 77 5 1 41 
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PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION CSH CON AYUDA ECONOMICA TRIENIO 1981-
1983 

Asignación Categorfa y Meses ACTIVIDADES Pafs 
Nivel 

Estudios de Investigación Otras 
Posgrado 

Educación y 1 Asociado C 6 K Francia 
Conmicación 

Subtotal 1 6 1 

Pol ftica y 1 Asociado B 12 K Francia 
Cultura 

Subtotal 1 12 1 

Producción 1 Asociado C 7 K Francia 
Económica 1 Asedado A 12 K Francia 

1 Asociado A 8 K Francia 
1 Asociado A 7 K Francia 

Subtotal 
4 34 4 

Relaciones 1 Titular B 3 X Francia 
Sociales 1 Titular B 6 K Francia 

1 Asociado e 4 K Francia 

Subtotal 3 13 3 

TOTAL 9 59 9 11 
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BECAS TRAMITADAS (1980-1983) 
TOTALES 

lnstftucfón Solfcitant 
es 

Secretarfa de Relaciones Exteriores A 
8 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa 

Asociación de Universidades e Institutos de Educación superior A 
B 

Secretaría de Salubridad y Asistencia A 
B 

Organización de Estados Americanos A 
B 

Instituto de Cooperación lberoamerfcana A 
B 

Universidad Nacional Autónoma de México A 
B 

Fundación Kel log A 
B 

Banco de México A 
B 

Colegio de México A 
B 

Universidad lberoamer i cana A 
B 

Universidad de Londres A 
B 

Instituto Mexicano del Seguro Social A 
B 

Centro Interamericano de Enseñanza y Estadfstica de Chile A 
B 

Comisión Nacional de Fruticultura A 
B 

Instituto Cultural Hispanoamericano A 
B 

Errbajada de Francia en México A 
B 

Banco de la Repúbl ice en Bogotá A 
B 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales A 
B 

TOTALES A 
B 
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TOTALES 

89 
159 

68 
78 

40 

2 

2 

, 
4 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

, 
, 
, 

209 
251 
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