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RECCI: 
MODELO DE DESCENTRALIZACION 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Y DE LAS HUMANIDADES EN MEXIC0 1 

lntroduccion 

RAFAEL DIEGO-FERNANDEZ 

El Colegio de Michoacin 

A fines de los anos treinta, durante el gobierno del general Car

denas, se crea Ia Casa de Espana para recibir a los rransrerrados 

arrojados por Ia guerra civil espanola, que inmediatamenre se 

transforma en El Colegio de Mexico, en 1939. La siguienre pa

rada en nuestro repaso tiene Iugar en el sexenio del presidente 

Echeverria, cuando se crea el Conacyt en diciembre de r 970, con 

el prop6sito de fundar insrituciones cienrfficas en diversas regio

nes para contribuir a Ia descentralizaci6n de Ia capital del pafs. z 

En Ia administraci6n de Lopez Portillo, y dado el exito logrado 

por el Conacyt en su primera etapa, se pretende dar el siguien

te paso y completar el programa con Ia descentralizaci6n de las 

insriruciones de ciencias sociales y humanidades, y Ia primera en 

responder a Ia convocatoria es precisamente El Colegio de Me

xico, y el primer fruro de este programa surge con Ia fundaci6n 

de El Colegio de Michoacin, en enero de 1979, en Ia ciudad de 

' Trabajo presentado en Ia actividad academica Retos de las humanidades y las 
ciencias sociales, mesa Politicas de Estado para las humanidades y las ciencias 
sociales, 12 de junio de 201 2 . 

' Historia del Sistema de Cemros Pziblicos de lnvestigacion Conacyt http://www. 
mexicocyt.org.mxlnoticias_evenrosiJ648 (revisada 23 de noviembre 201 2). 
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Zamora. A partir de ese exitoso modelo implementado por Luis 

Gonzalez, surge un gran interes en distintos lugares por repetir 

el modelo, y como muestra de ello tenemos el testimonio de Ge

rardo Cornejo, quien cuenta que en 1980 Victor Urquidi, en su 

calidad de presidenre de El Colegio de Mexico, le pidi6 que lo 

acompariara al primer informe que Luis Gonzilez rendiria a Ia 

Junta de Gobierno del Colmich, y ya de regreso le pregunr6 su 

opinion, a lo que Cornejo respondi6 de manera muy entusiasta, 

dando Iugar a que su interlocutor le cuestionara si seria expor

table el modelo del Colmich a otras regiones, espedficamenre 

al noroeste del pais. l La conversaci6n termin6 un par de arios 

despues en el contexto de Ia fundaci6n de El Colegio de Sonora. 

Lo que en esta ocasi6n nos interesa es dar cuenta de c6mo a 

partir de estos antecedentes fructific6 con el paso de los aii.os Ia 

Red de Colegios e Instituciones de Invesrigaci6n (RECCI) ('.'.'WW. 

recci.org.mx), uno de los sistemas de educaci6n superior y pos

grado en ciencias sociales y humanidades mas completo, com

plejo y singular de Mexico. 

lntegrantes 

Colegios de participaci6n federal)' estatal. Con la fundaci6n del Co

legio de Michoacin se puso en practica un nuevo modelo de cola

boraci6n y de financiaci6n en este rubro entre Ia federaci6n y los 

estados. Amparados en el mismo modelo surgirian los siguienres 

colegios: 

• Colmich, I 979 

• Colef, 1982 

' Gerardo Cornejo Murriera, Gracias querido Luis, en: http:llwww. colson.edu. 
mx:8o8olportalesldocs!luis-gonzalez.pdj(revisada 23 de noviembre de 2012) . 
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• Ecosur, r 994 

• Colsan, 1997 

Colegios de participaci6n exclusi;amente estatal. De manera pa

ralela a este proceso, en algunos estados del pals se pusieron en 

marcha ocros modelos de creacion y de financiarnienro para este 

tipo de instituciones, y uno de ellos consisti6 en la creaci6n de 

los nuevos colegios por volunrad del gobernador en rurno, como 

fue el caso de: 

• Coljal, 1982 

• Mexiquense, 1986 

0 bien por decreto del Congreso del estado, como en el caso de: 

• Colson, 1982 

Proceso de creaci6n 

De manera informal, desde la fundaci6n del Colmich se genera 

una relaci6n de colaboraci6n esrrecha entre la instituci6n marriz, 

el Colmex y el primero de sus retonos. Este espfriru de colabora

cion se manruvo y se fue consolidando a medida que surgfan los 

demas colegios, todos ellos conrando con el emusiasta y genera

so apoyo y colaboraci6n del Colmex, se tratara de colegios con 

participaci6n federal o simplemente estatal, y as! se fortaleci6 de 

manera notable esta red en 1982 con el surgimienro del Colef, 

Colson y Coljal, seguido poco despues por el Mexiquense. 

Para dotar de formalidad a esta asociaci6n, en octubre de 

r 997 se consrituy6 Ia Red de Colegios inregrada por el Colmex, 

Colmich, Colef, Ecosur, Colson, Coljal, Colsan y Colegio Mexi-

3 I 
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quense, y al poco tiempo, dado que habfa otra serie de institucio

nes dedicadas a las ciencias sociales y a las humanidades con un 

perfil y unos objetivos que se identificaban plenamente con los 

de la Red de Colegios, se admiti6, en 2002, como miembro de 

plena derecho, al lnstituto Mora, Ia que abri6la puerta para que 

orras instituciones en el mismo caso tambien se integraran; en 

200 5 lo hicieron el CIESAS, el CIDE y el Centro GEO. 

Como consecuencia de lo anterior, en 2006 se acord6 reno

var el Convenio General con el objeto de actualizarlo y plantear 

los nuevas objerivos y meras que la asociacion demandaba, y 

uno de los mas importantes puntas del nuevo convenio fue el 

de seiialar los requisites de ingreso de los candidatos interesados 

en formar parte de RECCI, dado que en buena parte del pais 

empezaban a proliferar instiruciones que se cobijaban con e1 ti
tulo de Colegios, y que sin embargo en muchos casas persegufan 

fines totalmente ajenos a los de la agrupaci6n.4 

Mision y vision 

Para proporcionar una somera idea de los prop6sitos perseguidos 

por Ia Red traemos a colaci6n lo que constituye la misi6n y la 

vision de la misma. 

Mision: RECCI tiene como objetivo principal Ia conservaci6n, ge

neraci6n y transmision del conocimiento, asf como el compro

miso con Ia defensa, rescare y difusion de las diversas manifesta

ciones culturales en el pais, y la formaci6n de recursos humanos 

en programas de grado y posgrado de excelencia. Entre sus fun

ciones se encuentran las siguientes: 

' Red de Colegios e lmtituciones de lnvestigacion (RECCI), http://www. 
recci.org.mxl(revisada 23 noviembre de 201 2) . 
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I. Organizar, realizar y fomentar Ia investigacion cientifica 

en el area de las ciencias sociales y de las humanidades, te

niendo en cuenta las circunstancias y problemas regionales 

y nacionales. 

II. Ofrecer programas de licenciatura, maestda y doctorado, 

asf como diplomados y especialidades, para formar inves

tigadores, docenres y especialistas, ororgando tfrulos, gra

des, distinciones y reconocimienros. 

III. Oifundir en conjunto los conocimienros derivados de 

los rrabajos que se realicen en el interio r de cada una de las 

instituciones de RECCI, asf como apoyar los generados en 

otras insrituciones academicas y culturales. 

IV. Constituir un foro de discusion multidisciplinario e in

terinstirucional sobre las areas de rrabajo en cada una de 

las instituciones inregranres de RECCI, o sobre problemas 

relevanres para el desarrollo cienrffico y cultural de Ia re

gion y el pais. 

V. Trabajar en aras de Ia auronomfa y Ia libertad academi

ca de rodas y cada una de las insriruciones inregranres de 

RECCI, y definir los mecanismos necesarios para permirir el 
inrercambio de profesores y de estudiantes, as! como com

partir los recursos materiales de cada instituci6n, y colabo

rar en coediciones y organizaci6n de evenros academicos 

y culturales. 

VI. Celebrar los actos jurfdicos que se requieran para el de

bido y eficaz cumplimienro de estas meras. 

Vision: RECCI aspira a constituir un nucleo cdrico, responsable y 

comprometido con su enrorno social, con instituciones de edu

cacion superior dedicadas a las tareas de investigaci6n, docencia, 

difusi6n y vinculacion en e1 area de las ciencias sociales y de las 

humanidades, conformado por Colegios y Centros de Investiga-
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cion dedicados a dichas tareas, agrupados por volumad propia 

en un espacio de encuentro y discusion comun que les permita 

establecer su agenda de rrabajo de manera independieme a otras 

asociaciones, agrupaciones o redes a las que perrenezca cada ins

ritucion , con el proposito de brindarse muruo apoyo en las tareas 

que se desarrollen en el interior de cada uno de los miembros 

asociados, y tambien con el de realizar proyecros conjunros. 

Cobertura nacional 

Frontera Norte: Colef, con ocho sedes esuan!gicamente ubicadas 

a lo largo de Ia frontera con los Esrados Unidos, ademas de que se 

cuenta con Ia fuerte presencia del Colson en Hermosillo. 

Frontera Sur: Ecosur cuenca con cinco unidades - Campeche, 

Cherumal, San Cristobal, Tapachula y Villahermosa- que dan 

cobertura a los cuatro estados que conforman Ia fromera sur de 

Mexico. 

Go!fo de Mexico: CIESAS cuema de manera estraregica en el area 

con Ia Sede Peninsular en Merida, Ia Sede Golfo en Xalapa y Ia 

nueva unidad Nororiental en Monterrey. 

Oceano Pacifico: En el occideme de Mexico el propio CIESAS 

cuenta con Ia Sede Occideme en Guadalajara, Ia Sede Pacifi

co Sur en Oaxaca y Ia Sede Suresre en San Cristobal. En esta 

misma zona se cuema ademas con el Coljal y con el Colmich 

que,con su sede de La Piedad, tiene fuerte impacto en Ia region 

del Bajio. 

A lo anterior cabe agregar la cobertura del Colsan en Ia re

gion de Ia Huasteca, y Ia del Colegio Mexiquense en rodo el Es

tado de Mexico, asi como· el fuerte impacto que tienen el resto 

de las instituciones de RECCI, asemadas en Ia capital del pais, en 

muchas de las regiones de Mexico por los convenios de colabo-

34 
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racion esrablecidos con los gobiernos e instituciones educarivas 

y culrurales a rodo lo largo y ancho del territorio nacional. 

Hay que subrayar Ia tendencia casi "natural" que han renido 

las instiruciones RECCI a generar, con el paso del tiempo. nuevas 

subsedes en diversas regiones escrategicas, lo que paulatinamen

re ha ampliado Ia coberrura territorial de Ia Red. 

Programas 

El catalogo de los programas de excelencia en ciencias sociales y hu

manidades que ofrece RECCI vade las licenciaturas a los docrorados, 

pasando por las maesrrfas, los diplomados y las especializaciones. Al 

respecro debe desracarse que Ia planta docenre que integra RECCI 

esta constiruida, en su mayor pane, por academicos con el grado de 

docror, obrenido en presrigiosas instituciones nacionales o extran

jeras, y que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. 

Aspectos destacables 

I. Cobertura. Como ya se menciono, los miembros RECCI de 

manera predominance se han ido asenrando en las diversas 

enridades federarivas, y no solo en Ia capital de los esrados 

sino cambien en el inrerior, lo que permite que sus invesri

gadores entren en conracro direcro con las problematicas 

parciculares de cada region y con las complejas preocupa

ciones de cada comunidad. 

II. Pro;,ectos de investigacion ad hoc. Con los que buscan dar 

respuesra a los problemas particulares de cada sitio. 

III. Participacion directa en comites)' comisiones para Ia for

mulacion de estrategias de desarrollo )' toma de decisiones. 
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Los inregranres de RECCI forman parte de toda clase de 

comites y comisiones que inciden en el desarrollo y Ia es

tabilidad de las respecrivas regiones. 

IV Eslabon de oro con las universidades estatales. Un gran por

centaje de los candidatos que ingresan a Ia red proviene de 

universidades estatales y regresa a elias a desempeflar un 

importance liderazgo ciendfico y academico. 

V Polos de atracci6n. Estos cenrros atraen a muchos de los 

mejores estudiantes del pafs -y aun del extranjero-, as{ 

como a importantes actores cienrfficos, culturales, polfti

cos y sociales. 

VI . Generadores de infraesrructura. Cada miembro RECCI se 

convierte en foco generador de infraesrrucrura academica, 

cultural, tecnol6gica y cientffica, que de manera direcra o 

indirecta beneficia a Ia comunidad. 

VII. Promotores de foros cientificos y culturales. Gran camidad 

de foros de toda indole se generan alrededor de esras ins

tituciones; tienen un impacto directo en las comunidades 

por ser de acceso libre y esrar debidameme promociona

dos y reseflados en Ia region a craves de los medias. 

VIII. Detonadores del desarrollo cultural, educativo y social. 

Con el rapido avance y accesibilidad de los equipos elec

rr6nicos e Internet, en Mexico existe una clara tendencia 

a Ia proliferaci6n de los medias de comunicaci6n masivos 

en las distintas regiones con el surgimiento constance de 

nuevas canaies de television locales y regionales, y tam

bien con Ia aparici6n de estaciones radiodifusoras, revistas 

y peri6dicos. Dado que Ia actividad cultural, en general, 

resulta mas bien pobre en la mayorla de los estadns, los 

miembros RECCI juegan un papeJ cada vez mas importance 

como generadores de actividades ciemificas y culturales en 

los ambitos locales, regionales y estatales. 
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IX. Nucleus consistentes de masas criticas. El sistema RECCI ter

mina por llevar a sus respectivas regiones nudeos amplios 

y consistentes de masa crftica, lo cual se traduce en la con

solidaci6n de procesos sociales, politicos y culrurales, y as{ 

se convienen a la larga en garantes de una estabilidad poll

rica y social en la region, yen su consecuente crecimiento 

econ6mico y desarrollo social. 

X. lnterlocutores calificados. Los miembros RECCI de manera 

natural terminan por fungir como interlocutores entre las 

comunidades locales y los mayores acrores politicos, aca

demicos, econ6micos, sociales y culrurales tanto naciona

les como extranjeros. 

XI. Garantes del patrimonio regional. El patrimonio tangible 

e intangible, asf como los valores mas preciados por las 

comunidades seven idemificados y protegidos con Ia pre

sencia de la red. 

XII. !manes institucionales. La presencia RECCI en una region 

termina, mas pronto que tarde, incentivando la llegada 

de otras instiruciones educativas, culturales, econ6micas 

y sociales. 

XIII. Recursos. Algunos recursos, publicos y privados, llegan 

a las distimas localidades de los miembros RECCI atra!dos 

por Ia presencia. 

XIY. Definidores de agendas de desarrollo. RECCI en buena 

medida incide en la formulaci6n de las agendas de los te

mas crfticos regionales. 

XV: Formadores de recunos humanos calificados. Los egresa

dos RECCI son bien cotizados y apreciados en distintas ins

tancias publicas y privadas regionales, tanto en el ambito 

politico como en los culturales, educativos, econ6micos y 

de Ia sociedad civil , por lo que no es raro encontrarlos en 

cargos de responsabilidad. 
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XVI. Desarrollo sustentable. Uno de los efecros palpables que 

de inmediaro se deja sentir en las regiones de su influencia 

es el rrabajo corid iano para consolidar una conciencia ha

cia el desarrollo sustentable por parte de Ia sociedad locaL 

.A'VIL Creadores de proyectos complejos. Por lo general los miem

bros REccr son las {micas insriruciones en Ia region con Ia 

capacidad de formular y realizar proyectos con un alto gra

do de complejidad interinstitucional y multidisciplinaria, 

con recursos y apoyos mUltiples de instancias municipales, 

estatales, regionales, federates e imernacionales. 

XVIII. Uno de los grandes reros que enfreman sus integran

tes es el de consolidarse por medio del fortalecimienro de 

RECCI en el pais. 

Consideraciones finales 

Luego de un proceso de maduraci6n que se ha tornado su riem

po, Mexico cuenra hoy dia con una singular, hererogenea, por 

sus disrinros procesos de creaci6n, y s6lida red de instituciones 

de excelencia en el area de las ciencias sociales y las humanidades, 

que no s6lo no rivaliza con los disrintos sistemas de educaci6n 

superior existenres en el pais, sino que, como ya se ha menciona

do, se complemenra y enriquece muruamenre. Sin duda que el 
reto inminente que enfrenta RECCI es el de dar el paso definitivo 

y consolidar el potencial que representa esta valiosa red a tra

ves de Ia capiralizaci6n de los recursos mareriales, humanos y de 

presrigio que ha acumulado a lo largo de los aiios. 

Simplemente, por echar a volar Ia imaginaci6n, se podrlan 

vislumbrar los abundantes fruros que arrojaria un programa 

bien planeado de colaboraci6n entre RECCI y Ia Coordinaci6n 

de Humanidades de Ia UNA.\.L 



RECC!: modelo de descentralizacion de las cimcias sociaks y de las humanidades 

Bibliografia 

CORNEJO MuRRIETA, Gerardo, Gracias queri~ Luis, en http:!! 

www. colson.edu. mx:8o8olportales/docs!luis-gonzalez.pdf revi

sada 23 de noviembre de 2012. 

Historia del Sistema de Centros Pubficos de lnvestigacion Conacyt 

http://www. mexicocyt.org. mx/noticias_eventos!s648, revisada 

23 de noviembre 2012. 

Red de Colegios e lnstituciones de lnvestigacion (RECC!) , http://www. 

recci.org.mxl revisada 23 noviembre de 2012. 

39 




