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I.- ln,trqducci6n 

El presente trabajo sicm~re lo he pensado como mi entrada a -

un tema que espero sea motivo de constantes reflexiones duran 

te buen tiempo de mi vida; la "cuestión escolar" resulta algo 

apasionante para mí porque me permite y obliga a estar en con 

tacto con disciplinas como la historia, la pedagogía (despre~ 

dida en dltima instancia de la filosofía), la sociología, la

psicología, y finalmente, lo que pretendo sea mi profesión, -

la economía pol!tica. 

Con lo anterior quiero asentar que no hay cosa más importan

te para el hombre, segGn mi entender, que llegar a ser "multi 

lateral" y especializado a la vez, Los hombres estamos ob.lig~ 

dos y comprometidos a conocer a fondo una especialidad, que -

·para el caso mío serla el campo de la economía de la educa- -

ci6n, y también, conocer lo mis posible de otras ciencias y -

disciplinas, porque con ello es como resulta posible hacer -

llevadera la existencia y comprender mis al hombre, ul cual -

en Glti~a instancia es lo qu~ nos debe de importar y hacia lo 

cual debemos estar apuntando todos nuestros conocimientos. 

Por eso creo y en este contexto lo menciono, la ciencia debe

de recordar siempre que es una ciencia ~el hombre y pur lo -

tanto trabajar permanentemente en ese sentido, 

En base a lo anterior me gustaría apuntar como la ma~oría de

los maestros de la F
0
acultad de Economía, me enseñaron a dife-

renciar la ciencia econ6mica de la "pra:dolog!a", sin de;\ ·..r -

de co1·regirme cuando intentaba menospreciar la importancia de 

esta Gltimn, lo que en realidad conducía irremediablemente a

un rechazo más por pereza mental a las cuestiones relaciona-

das con la tlcnica. Esta enseñanza es por dern's importante -

cuando sabemos que la ideología, no como confrontación de op! 

niones suponiendo constante y haciendo apología de la estruc

tura, sino como resultado de la lucha de clases, materializa-



da en enfoques y conriepciones donde alejarse del hombre y de

sus relaciones materiales y en concreto de producci6n, es un

lugar común que hasta se ha puesto de moda y han terminado -

por llamarle ciencia, matando de paso la ideología para con-

centrarse en las proporciones o variables y sus relaciones, -

preocupándose exclusivamente en los instrumentos o medios y -

los fines. Sin embargo, tnmbi6n aprendí a no caer en el lugar 

común de llegar a pensar que todo, en ciencias sociales, es -

en última inst.incia ideologfo y relativo, dependiendo así f! 
nalmcnte las cuestiones del punto de vista individual que se

tenga sobre un determinado fen6meno; esto es falso, existe la 

objetividad y se puede entender simplemente por el hecho de -

que existen cuestiones m5s verdaderas que otras, au~que para

cl caso de la economía sería ocioso tratar de argumentar al -

respecto, 

Retomando el hilo conductor, dentro del amplio campo de la 

"cuesti6n cscdlar", solucioné para investigar el correspon

diente a la cducaci6n media superior, por las siguientes raz~ 

nes: representa un nivel escolar con mucho futuro sobre todo

en lo que respecta a la educaci6n tccnol6gica, y; es un nivel 

educativo muy "abigarrado" y complejo, eobrc el cual hay que

hechar mano de todos los recursos posibles. 

En este contexto amplio y complejo, tenía que fijarme metas -

realizables, pero suficientes para justificar un esfuerzo de

tésis. Así, me propuse realizar un diagnóstico del nivel me-

dio superior sobre la siguiente base metodológica. 

A.- Conocer la historia de la educaci6n y ubicar en este es-

fuerzo el nivel medio superior y sobre todo, la contradic 

ción trabajo manual-intelectual mediante el cual es posi

ble explicar buena parte de la problemática de la educa-

ci6n tecnológica en México. 
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B.- Estudiar· la estructura del sistema educativo nacional y -

en este coutcxto ubicar el nivel medio superior. 

C.- Describir con cierto detalle los componentes del nivel me 

dio superior. 

D.- Analizar, sustentando en un enfoque funcionalista, los d! 

ferentes componentes del nivel medio superior (la pobla-

ci6n objetivo, los recursos humanos, materiales y finan-

cleros, los contenidos técnicos-pedngógicos, etc.). 

En realidad, lo m5s delicado de mi trabajo fue el llegar a -

formular con relativa precisi6n la pregunta o sea, las etapas 

y estructura del diagn6stlco antes descrito. Los puntos ante

riores finalmente se fusionaron en tres capítulos que descri

bo a continuación. 

El primero corresponde a un Dosquejo histórico general divid! 

dos en· dos partes: la nducaci6n en los diferentes modos de -

producci6n y, un panorama de la cducaci6n en M6xico resaltan

do el nivel medio superior. Para el primer caso, tomé como b!!_ 

se las etapas del materialismo hist6rico, las que finalmente

aparecen en el ccxto en forma implícita pero ubicablcs. En re 

laci6n a México, anali20 la traycctoría de la educaciSn desde 

sus orígenes hasta alrededor de los setentas, periodo en don

de inicia pr5cticamonte el diagn6stico de la cducaci6n mcdia

superior. 

El segundo capítulo, es donde se ubica y describe el nivel me 

dio superior. La ubicaci6n se realiza en el marco del sistema 

educativo· nacional, tanto en el aspecto jurídico-administrat_!. 

vo como en relaci6n a su estructura. La descripci6n del nivel 

medio superior se realiza para cada una de las escuelas que -

conforman este nivel educativo, describiendo el tipo de servi 

cio que dan, sus objetivos, funciones y características técn! 
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ca-pedagógicas, as! como el tipo y du~aci6n de la educación -

que prestan (propedlutica y tecn~lógica). 

Es to último es importante, pues el desarrollo del tercer c:.ap.f 

culo no es tomando como base las diferentes escuelas que for

man a la educación media superior, sino de acuerdo a las ca~e 

gorías: propedlutica y tecnol6g1c:a, as! como los aftas de dura 

ci6n del ciclo escolar. Tambi6n so realiza el diagnóstico de

la educación media superior, sustentado en el estudio de la -

población objetivo y los recursos (humanos, f!sicos y flnun-

cicros), as! como los aspectos tdcnico-pedagógicos. 

Finalizo mi trabajo con las conclusloneR y rPcomcndnciones, -

que desarroll~ sobre la base de la experiencia adquirida a 

travla de los capítulos anteriores. Por Gltimo, aparece el a

neKo estadístico, dndo quo utilicl la metodología de citar 

cuadros sin que aparezcan en el texto. 
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1.- La educaci6n en los diferentes modos de producci6n 

En el presente estudio, se pretende "dilucidar" e11 que mcraen 

to la Educaci6n se vincula, con las caracter[~ticas del r6gi

men Econ6mico-Social, que se van dando sucesivamente en el -

desarrollo de los puchlon. 

Los hab~cantes del p~ríodo comunal primitivo no tenían domi

nio sobre la naturalezn, la comunidad persistía pero no ade

lantaba; hay una sumisi6n del hombre ante la naturaleza de la 
cual percibe espontineamente todo en cuanto alimentos se re

fiere, lo rudimentario de sus instrumentos exl~[n una convi

vencia organizada, u11 e~fucrzo en conjunto, por lo que cado -

era de todos, habiendo un intcrds pGblico en lo que se hac!n

y en lo que oe dejaba de hacer. 

Por otra parte, la Educación en ese entonccu estaba confiada

ª la vida miumn, es decir, encaminada a la vigilnncin diíusa

del ambienta, era una educaci6n de ln vida por medio de la V! 
da (1). Lo importante do ello es que su idcnl pedae6gico era

acorde con los intercs~i, actividades y necceidndcs de la tr! 

bu. 

Se empiezan a dar lns primeras diviuioncs sociales del traba-

jo, n medida que hubo un perfeccionamie~to en los tnstrumcn-

tos y cambios introducidos en ln t6cnica; especialmente en la 

agricultura y la ganadería, ttayen<lo como consecuencia un ex

cedente de bienes. La comunidad empez6 a cubrir y a satisfn-

cer sus necesidades, por lo que so pas6 de un simple trucque

al intercambio de productos con las tribus vecinas, apareció-

así, el valor del c11mbio (plaomado en la mcrcanc1.a), * como-

(1) An!bnl Ponce.- La Educación y Lucha de Cl are.e~ Edit. C11rtago. Obras 
completas. 

* Man:, cuestiona que se le puede llamar mcrcancín a un bien, cuando se
entrelaza ústa con otros productoras individuales, pero con otras co
munidades, no en la misma. 
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una expresión cuantitativa de una relación social entre propietarios, 

Ya no se producían bienes de uso pnra una colectividaJ, ahora

ae procuraban valores de cambio para una clase dirigente, for-' 

mada por dioses, sacerdotes o brujos (dominadores), desaparc-

ciendo entonces los lazos gentilicios que desempeñaban el pa-

pel principal en las agrupaciones de los hombres, ahora se ir! 

a invistilndo en una sociedad dividida en clases; en Jondc la

Educación pierde su car5cter integral, predominando la premisa 

de que la riqueza y el saber para las clases dominantes y el -

trabajo y la sumisi6n para las otras • Encontramos como rcsul

t~<lo de esta explotación la separación del trabajo intelectual 

con respecto al trabajo manual.' 

Todo esto les va a permitir mantener un predominio ~obre una -

clase que produce; vieron en el trabajo ajeno la forma de dis

frutar sin producir y la obtención de privilegios, riquezas y

podcr. Por lo tanto la divisi6n social del trabajo, con respe~ 

to~ los medios de producci6n se cimentaba, naciendo en e~ta -

situación el período del coclavismo. 

Junto con este cambio las "formas de pro<lucci6n y acumulaci6n

dc riquezas encuentran su expresi6n, en ~nevas formns de conv! 

vencia social, que se reflejan en nuevas <lisposlclones Econ6-

micas-Jurídicas y en nuevos m6todos de organizaci6n de la comu 

nidad"(2). 

En virtud de que tuvieran una clara conciencia de las clases -

opresoras con respecto a las clases oprimldnd, adecuaron a sus 

prop6sitos la Educaci6n, 11 la cual debe cumplir tres condicio-

(2) Jurgen Kuezynsky. Brnve llistória de la Economía. Edit. Ed'ciones de -
Cultura Popular, pág. 46. 

7 



nea especiales: destruir los restos de alguna tradición enemi

ga; consolidar y ampliar su propia situación como clase domi-

nante¡ prevenir los comienzos de una posible rebelión de las -

clases dominadas". (3) El ideal pedagógico, que se maneja es 

el de inculcar a las nuevas generaciones, que acepte la desi-

gualdad, y que la vea como algo impuesto por la nnturaleza 

con la que no se puede luchar ni ir en contra. 

No había mejoras notables en la técnica y en los medios de 

transporte, tenían una economía acricola deficiente, por lo 

que uno de los elementos mis importantes que colmaban su sed -

de riquezas era la guerra. 

Esta afirmación ca~bla la !Jea que se vc11ía desarrollando so-

bre la educación, el ideal pedagógico se encamina hacia la 

exhaltación de las virtudes guerreras, castigando ferozmente a -

las clases o~rtmidas todo intento de compartirlo. 

La evolución culmina en los estados esclavistas griegos y roma

nos. Ahí se encuentra una sociedad claramente estructurada en -

clase sociales, que descansa en la esclavitud¡ donde aparecían

los grandes propietarios o patricios, monopolizando el poder al 

hacer que los plebeyos qucdnrnn al margen del Gobierno, la agr! 

cultura, la guerra y la política (programa Educacional de todos 

los nobles, asegurando la superioridad del militar sobre las 

clases sometidas), pensaban que el orado~ con su elocuencia era 

el hombre ideal para adQinistrar y dirigr al Estado. 

Por otra parte el trabajo del esclavo aseguraba el "ocio con 

dignidad" de la clase dominadora, la cual se encargaba de mant~ 

nerlos en la sumisión y en el embrutecimiento¡ recelosos del ni 
mero y de la posible rebeldía de los esclavos (ilotas), en Gre-

( J) Semo, Enrique. "La l!istória del Capitalismo en México". Edf.t. ERA pág. 
55. 
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cia los jóvenes nobles asesinaban a los ilotas más robustos,

en Roma se les utilizaba para conbatir en el coliseo (gladia

dores). 

La nobleza hereditaria despreciaba tanto el trabajo como el -

comercio, dedicada a fomentar el amor a los dioses y a las 

instituciones, miraban en el dillogo (ocio elegante) el fin -

Gltimo de sus aspiraciones, aparecieron los ideólogos de la -

riquez~ (sofistas) que afirmaban que el hombre es la medida -

de todas las cosas; 

los comerciantes. 

surció una nueva eJucoc16n propia de 

Los grandes propietarios se alejaban de sus dominios noniendo 

al frunlc de estas a un intendente que siempre era esclavo de 

confianza, tal situaci6n provocó un decremento de la product! 

viJad. 

La nueva educoci6n exigida daba paso a una clase comerciante, 

formada por los e~clavos liberados y los p~queHos propieta-

rios. 

Por lo tanto el esclavismo marcó un nuevo modo de producci6n

y explotación. Surge la transici6n hacia el feudalismo, por -

la incapacidad de continuar produciendo con los m6todos tradi 

cionales; aprovechando así lo sltuaci6n de desmoronamiento en 

que se encontraba la Economía de aquella época. 

Entre los fines económicos y políticos de este nuevo modo du

producci6n, se asigna al campo toda la base de predoruinio, 

siendo el cultivo la principal fuente de rcmuncraci6n. 

Tambi6n encontramos el e~tablecimiento y consolidaci6n de dos 

aspectos de organizaci6n social, estrechamente ligados entre 

si: el feudo y la Bervidumhre. El primero es una porei6n de 

tierra entregada a un sefior, generalmente son propiedad fami-
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liar plenamente hereditaria, en donde se ejerce una soberanía. 

La servidumbre es la base del sistema, caracterizándose por-

que no son hombres libres, pero tampoco son esclavos; tienen

derecho a cultivar cierta tierra, dando parte de su producto

ª su amo manifestándole siempre fidelidad. 
r 

Durante la Edad Media hay un franco predominio del aspecto 

feudal. aparecen tres variedades sociales: los trnbnjudores; 

los guarreros; los religiosos. Asimismo existía una gran e~ 

plotaci6n de los trabajadores po~ los scílores feudales, quie

nes se procuraban de riquezas extras por ~edio de la guerra y 

del saqueo, que r~aliznban en ciudades vecinas; convircifindo

los castillos en "cunrtel&s", donde a<lem~s de almacenar los -

despojos de sus cncmigoo, tnmhi6n preparaban lns acetona~ bG

licas que ejecutarían posteriormente. 

Por su parte, los rPligiooos su apoyaban en una orGaniiacl6n

del trabajo con reglas precisas de disciplina.Cuanta fortuna

llegaba a sus manos, era de inmediato acumulada y acrecentada; 

a diferencia de la nobleza, en donde el cnstar era símbolo de 

gran scfiorío. Los monasterios se convirtieron en Institucio-

nes de prdstamoa y en centros poderosos de CrGdito Rurnl(4),

tenicndo en sus manos casi todo el control de la Economía feu 

dal, que les permitió al pasar de lo& siRlos mantener una po

sición privilegiada. 

Tal importancia económica en los monasterios propició, que -

fueran estos los que crearan las primeras escuelas, en donde

la ensefianza que predominaba se refería a las Jactrinns cris

tianas. Se preocupaban por predicar en lugar de "instruir", -

por la que la escuela se convirti6 en un poderoso instrumento 

ideológico dominante. 

(4) An!bal Ponce. Uum.:mismo llurgues y Humanlsmo ProlP.t:trfo. Edit. Cñrtago 

Obras co~plctns. Pág. 458. 
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De aeuerdo con todo lo que ue ha podido describir, a lo largo 

del desarrollo de las estructuras sociales, podemos obaervar

q~e la divisi6n en clases continGa siendo la misma: en uno de 

los lados, los monjes destinados al culto y el estudio; en el 

otro, los esclavos y los siervos destinados al trnbnjo, Es de 

cir sigue prevaleciendo, la gran divisi6n que se ha venido 

dando entre el trabajo intelectual que pertenece a determina

da clase (dominadores), y el trabajo manual (dominados). 

Ahora bien, ol ideal pedao6g1co de la mayoría de los nobles -

se fund6 en la ideal iz:.:ición de las virtudes guerreras, con el 

propósito de agrandar sus riquozno a trnv6s de la violencia y 

el nillaje. Pero lns riquezas de la Edad Media no eran etcr-

nas, por lo que los soñares fcudalc~ tuvieron que auspiciar al 

comercio en las ciudades (Burgos), a cauya de la falta debo

tín de guerra. Es evidente que miraban un el Impuesto, multas 

y cartas de franquicia (tarifa que la ciudad pagaba), una bu2 

na fuente de ingresos, así la ciudad f uu adquiriendo importa! 

ci.~ en medida en que se entremezclaban Intereses <le proJucción 

y consumo. 

El plusproducto se dcsplnz6 del terrateniente al comerciante, 

donde en cuanto m~s se ensanchaba el mercado se aceleraba el

ritmo de producción, n!s crecía la importancia de ln nueva -

clase. 

Todo ello da lugar, a la necesidad de crear una nueva cduca-

ci6n para este nuevo hombre que empezaba a surgir. 

La incipiente clase burguesa ya no s6lo detectaba el poder 

económico, sino también quería el predominio intelectual; en

contrando ceo en la U~lvursidad (posterior a la escuela cate

dralticia), la cual permiti6 qua la burguesía participara, en 

muchos de los beneficios de la nobleza y del clerd que hnsta

entonces le habían sido negados, 
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También encontramos que el dominio de la ciudad ya no cstnba

en manos de los grandes comerclnnteB y nobles, ahora ya loR -

nuevos artesanos ricos exigían se les tomara en cuenta. Con-

grcgaron así, grupos que fueron tan fuertes que pasaron a ser 

las primeras formas econ6micas precapitalistas. 

Conforme transcurre el tiempo se le empieza a dar mayor impo~ 

tnncia al intercambio de mercancías, la política que se prac

tica es la de acumulnci6n de mat51es preciosos y de fomento -

industrial; por lo tanto se empieza a debilitar y, finalmente, 

destruir el feudalismo. Se realiza la concentrncl6n de rique

zas, suficientes para que sus due~os desarrollen industrias -

de tipo francamente cnpicalistnR, 

En esta situaci6n los campesinos nl ser despojados de sus tie 

rrns, y nl daise la scparaci6n entre el trabajador y los ins

trumentos que requer[n pnra laborar, se vi6 obligada n trans

formarse en asalariado. 

El ideal pcdag6gico, se basaba primordialmentH en la libertad 

de cada individuo, por lo que se cre6 un sistema de enseñanza 

popular que preparaba a los obreros, que no pertenecían al -

sector dominante el "industrial 11
• Así mismo podemos mencionar 

las diferencias y desventajas que se dieron, con respecto al

tipo de enseñanza an donde los razgos intelectuales iban diri 

gidas a lns clases dominantes. 

Existen diferencia de húbitos y de condición entre las clases 

a las cuales van destinadas lus escuelas, los hijos de las -

clases superiores deben y pueden empezar mús temprano su ins

trucc i6n y como deben ir más lejos que los otros están oblig! 

dos n estudiar más •••. "los niños de las grande.a escuelas (p~ 

pulares), deben en cambio en conformidad con el objeto de su

instrucci6n, dlspomer cuando menos con la mitad de su tiempo-
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para los trabajos manuales"(S), 

El cuescionamicnto anterior viene a demostrar que la educa- -

ci6n técnica estuvo siempre encaminada para la clase obrera,

utilizada para un creclmiento de la productividad, en detri-

mento de la misma clase que la propiciaba. 

Hl capitalista extrae del mercado de trabajo, aquellas manos

que le demuestren destreza, habilidad, rapidez para el creci

miento de la productividad, Y as[ en conjunto con los adveni

mientos que trae consigo la Revoluci6n Industrial (la mdqul-

na), se marca una di~Lsi6n tecnol6gica imporlnntc para el mc

j~=~~!cntc ~ el 3u:c~:o cu3nt!t~t!~c d: l~ pr0Ji1:~!?i~~d. 

Cuando la burcuusín encuentra un control absoluto del estado~ 

trata de implantar las condiciones que puedan gnrnnttzar su -

supervivencia, cecas siempre estar5n vinculadas en la produc

ci6n misma; es decir, si cualquier formaci6n social quiere -

mantenerse como tal, debe reproducir los medios du producci6n 

y sus relacionas.Todo ello en un mercado en que un capitalis

ta se entrelaza con otros c.1pl.talus indfviduales, y es donde

ln instruccl6n t6cnica encuentra unn vinculaci6n mas estrecha 

con las fuerzas productivas. 

Por lo tanto la escuela como instituci6n creada para la ense

ñanza encuentra dos opciones, una "teórica" para los hijos de 

las clases dominantes y otra "práctica" para los hijos <le la

clase obrera. 

Es difícil "ver" con exactite1d en qué lugar empieza y d6nde -

termina el papel de la educación y por ende el trabajo manual 

e intelectual en el i~perialismo y en el capital~smo monopo--

---------"--·-------· 
(5) IOEM Pág. 402 
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lista de estado, por la estrecha vinculación del trabajo en -

ambas facetas, considerfindolas interdcpendiantcs, refiri6ndo

me a nmbas facetas como "sistema" para un nnlílisiti más clar.:>

del objeto de estudio. 

Si en el capitalismo se descubrió la máquina de vapor, el te

lescopio, la vacuno, etc.; en el imperialismo se descubre el

reactor, la bomba atómica, el psicoanálisis, la bGsqucda csp! 

cial, etc., como resultado de 111 modurni211ción de 111 base ma

terial cient!fico-tGcnica, encontrJndoee en ln ciencia un po

deroso alindo, al igual que en la cultura y por consiguientc

en la educación. Considero necc~nrio se~alnr que antes de la

~!'isi c; rt" 19?9, l(P~ "lnnn::iC)l~,,~~ ".'n ,.,,~ tot:.llft!:~!t P.~t1h:1,-, 'J'n· w:i-· 

nos de los particulnres, pero es a partir de la crisis, en 

que se empieza a "vislumbrar" un lnipcrialismo con caracterís

ticas de un capitalismo monopolista de estado; es decir, con

centración por parte del estado de cuantiosos volGmcnes de i~ 

verai6n de capital. 

Para ese entonces el estado se convierte en "tute.lar" de una-

clase c~plotnda y por otro lado, propicia las condiciones de

reproducci6n de una clnae explotadora, Hin embargo esto no 

quiere decir, qua esta clase se meta en el "giro" del estado

(la política), dando nsI muestras de ser un estado conciliato 

rio. 

Además del dominio econ6mico-militar del sistema que no refe

rimos, Gste instrumenta muchas forma& de penctraci6n "disfra

zadas", una de ellas con una importancia econ6mica muy fuerte; 

la educaci6n que servir~ paro pr~parar la fuerzo de trabajo -

que este sistema necesita; poniéndo la educaclón burguesa (la 

inteligencia "fragmentada")*, al servicio <le los nonopolios -

Ir En el sentido que no debe p.:rncc al intelecto, un "molde" que nos convi.er 
ta en sir.iple instrumentos m:rnipul.ados, uno debe saber y ha1,l!r de toda -= 
(cuanuo memos intl.!ntarlo). 
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internacionales (fundaciSn Ford, Rockefeller), 

Como expuse en p5rrafas anteriores, contemplo la contradic- -

ciSn del trabajo manual e intelectual, en las relaciones pro

ductivas del sistema como producto de ln existencin de dos 

clases antag6nlcas, pero para una facilidnd de an5lisis la 

vinculo bnjo ln "sombra" <le la escuela capitnlista, como pre

paradora de lns condiciones de su existencia en sus rclacio-

nes productivas con el fin de incrementar mSs la ncumulaci6n

de capital, (vía eficiencia) y fomencnr de alguna manera el -

conaumo, 

F.n e fl te 11 l A t "m n 1 n d l v 1 si ó n t ¡;en 1 r .~ d" 1 r r 11 lrn j n , p r." 1! 11 r" 11.," -

creciente masa de asalariados intccraJoa en los procesos pro

ductivos, de clrculaci6n y Jlstribuci6n de mercancías, enaje

nando al trabajador, pu~s nl reducirle ln cnpacldad de racio

cinio, le reduce la resistencia idcol6gica propia de &ste 
11 encasill5ndolo" le ".1bre .ln cahcza" al trabaj:1<lor para ha- -

cer m5s f5cil la pcnctraci6n idcol6~!ca burguesa, transformán 

dosc esta divis16n tecnol6gica, como un factor de "cnrgn" a -

favor del mantenimiento de la clase que sustenta. En el sent! 

do que la espccializac16n t6cnica ''pnrcializa<la" tiene injc-

rencin, desde el punto de vista econ6mico; elevando ln produ~ 

tividrid y por ende la acumulnci6n de capital*. Desde el pun

to de vista político, la parcializaci6n del conocimiento es -

un factor enejenante, al impedir al trabajador una aprccia

ci6n conjunta del proceso productivo y la toma de conciencia

de la explotaci6n de la que es sujeto. 

Lo que acabo de exponer a11tcriormente, se le hace a una inme~ 

sa colectividad de crabnjadores manuales, propiciando entre -

éstos una solidaridad mútua, íomcnt5ndose dijéramos una 11 ant.:!:. 

pat!a" al cnpitnl, que con el tr3nscurso del tiempo vn adqui-

*Lo profundizo en la relaci6n snlnrio-ejército industrial de reserv3. 
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ri~ndo forma de conciencia, Por lo que yo podría afirmar que

'el capital, engendra su "propio enemigo", y :intc est<: la cla

se doninante tiene que retardar la acci6n de ese enemigo, me

diante diversos instrumentos: 

A nivel de sociedad política: el gobierno, todas las instan-

cias jurídicas y políticas del estado, partidos políticos, or 

.ganizacioncs, sindicatos, etc, 

A nivel de sociedad civ!l: railio, t.v., organizaciones de pr~ 

fesionistas de rcligosas, culturales y las eocuelns, etc. 

Es bien sabido que el beneficio del sistema, sGlo to tienen -

nlntlnos cuantos (los que ponccn capital, y los que cst5n en -

los altos niveles del gobierno), aH! que la clnnc dominante -

trata de "1:ioi;trar" al resto del pueblo, que eOJos benefic.ios -

se pueden traspasar hacia las gentes que no ctcnen capital, -

¿cu51 es la f6rmula? sencillo, fomentar ln idea que ruediante

la preparaci6n cultural el individuo puede escalar ln "cGspi

de" social, pretendiendo disfrazar las rclac.iones .Je cxplota

ci6n, por factores de movilidad social y los encargado~ de e

sa preparac16n en su mayoria son las escuelas, pero ¡cul<lado! 

estamos ante la instituci6n de inculcaci6n iJeol6gica de la -

clase dominante, 

Bien encontramos que en la mayoría de los casos la gente al -

estudiar va teniendo seguridad, que a la postre tendr&n un ma 

yor ingreso al que tenL~n, utilizándose el estudio ••.. "como 

un desviador de la atenci6n en la8 cansos soclalcs, interior! 

zando un problema que en gran porte es producido por el medio 

socio-econ6mico en concrcto ••• "(6) 

Pero aquí descubrimos que la gente se encamina al trabajo in

telectual, al ser gente de poco ingreso abandona los e~tudios, 

(6) J.A. lháñcz. Tés'.; prescntmh nl ITAM "Apuntes sobre Educadón" 1981.
pág. 90. 
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por. que de cierta manera tiene que trabajar para comer, por -

lo que el avance en la plrfimide escolar v!n selecci6n y elimi 

naci6n de gentes, ayuda a aumentar m5s el mercado de trabaja

dores manuales en su expresi6n mis simple. 

Sin embargo aqu6llos que puedan terminar los estudios, sirven 

de ejemplo' ante los dem5s, pensando que a costa de la capaci

dad <le pensar, r,anan o t iencn nscgura<lo el "éxito social" ha

cién<lo méritos a favor de los intereses del capital. 

Quisiera aclarar que el trabajo manual se sitGa en este estu

dio, en su expr~si6n m5s simple, y para no caer en nlucAn c-

r ro r de t i p o compran e i v o pon d r é 11 n e.le m n 1 o . a 1 ",; t 11 rli ,, r " 111 Ít n 

individuo cualquier c.1rrern de t lpo axnct.is o naturales (ale!:_ 

tromecánico, farmncobi.ólogo, etc.), pueden hacer labores ma-

nuales m5s complejas, pero en su inmensa mnyor!n se eitdan en 

las partes directivas o de enlace entre las empresas, por to

que la3 coloco en un trnbnjo neo-i.ntclacL11nlas. 

Avalando el pfirrnfo anterior, pondrG otro ejemplo; unn escue

la de ingenieros eléctricos, y una de ciencias naturales y -

exactns. Ambas son expertas en clecLr6nicn, pero eon diferen

te académicamente y admlnistrativa~cnte. A los primeros les -

tocnr.1 prcparnr a los técnicos mudlos r¡uc revisarán e instru

mentarán el modelo de produccl6n planeado y revisado en la -

"cabeza" de los altos mandos técnicos superiorrJs (trabajo in

telectual) por lo que servirán de enlace entre éstos y el tra 

bajo manual en su expresi6n más simple, sln que quiera declr

que estos técnicos medios no cumplnn al¡;ún cometido manual. A 

los segundos les tocará estar no directamente en la produc- -

ción si no en la infraestructura científica de apoyo como por 

ejemplo; el Instituto Mexicano del Pctr6lco o de muestro en -

algúna escuela media superior. 

En el ejemplo anterior se jerarquizan tnmbi~n los conocimien-

17 



tos puls en la primera escuela (Ingenieros Ellctr.icos) a los

rnás "aptos" se les promueve n la investigación en alguna in~ 

tituci6n o en alguna empres, o bien ser5n los futuros geren-

tes y/o l.os cuadros dirigentes del apnrnto-productivo, los 

que no tengan esa "suerte" serJn los "capataces" de conf innza 

del industrial etc. En el coso de la segunda escuela, ya vi-

mos quu a la mayoría se quedan de mae~tr.os de escuelas medias 

o bien tt·abajan en algún instituto, a lo;; m.ís ",,¡Jtos" se les

darl tal vez alguna beca para astudlar alguna maestría o doc

torado con lo cual podriin "dnr." clases en alguna 1nstituci6n

superior. 

.. ...... " .... --\..' - .. - ~ 

(trabajo manual) subordin~ndoue y ntemorizandoee en discipli

nas rn5s t6cnicns atllcs aolam~nte pnra el cnpital. 

La relaci6n jernrqulcn del conocimiento como producto de la -

divisl6n tGcnica del trnbnjo, tarnbiGn llega o la relnci6n ma

estro-alumno, en la cual ec vnlor[znn los conoclmientos vía -

ex5rncncs, por lo que podemos dcclr, hnblGndo visto anterior-

mente a lo escuela como factor <le movilldnd social que los 

ex&mcnes profesionales, no son otra cosa que ex&menes socia-

les para ingresar a otro cscraro social. 

Habiendo visto m5s o menos lu ubic~ci6n del trabajo manual y

a lo que yo llamo neo-intelcct11<tl 1 pas.,ré a ubicar al trabajo 

intelectual, pero siempre como agente al servicio del cnpltal 

como "arma" de propagación ideológica, "la burguesía asigna -

a cierto estrato social la función de intcdcctuales, con el -

objeto de ponerlos a su servicio para consolidar sus relacio

nes de clase, d.'indole cierta "autonom:fa" que éste, confunde -

con independencia". 

Este intelectual al qua nos referimos, siguiendo la idea de -

Gramsci pertenece al bloque histórico, que no es otra cosa --
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que la alianza entre clases y frocciones sociales n defender

pol!tic~, social y ucon6micameuce los intereses de una clase

dominante, aunque a veces de una mnncr~ inconsciente, 

Existi~ndo ns! una divlsi6n, como en el trabajo manual hay d! 

ferencins en los carpinteros, torneros, pnileros, etc., tam-

bi6n el trabajo intelectual tiene lo suyo. Por un lado está -

como lo llamo "el gallo" <¡lll~ es el que se encarga <le reelabo

rnr las concepciunes y doctrinas iduol&Aicas burRueaas, y por 

el otro lado está "el gallito" quu son lo:; encargados de dis

tribuir diclws doctrluas, hnclénJolns "digeribles" a toda ln- .. 

Dociedad, transformán1!oln'i en 11 filo¡;offa pnpulnr" tenie11do 

11nn gr.in ''a11dienci:1'1, Hlemprc tnn importantes Jos prit'.l.uros ca 

mo los segundos. 

Fi11almentc quigiera decir, que ol tr~bajo, vinculado con la -

escuela en los pa!sc& subdeaarroll3Jos, por su respectiva con 

ciencia socinl y su cnr~cter de dependiente, induce a que ha

ya una saturaci6n en prafeHionca humanfsticns, en <lctrimcnto

de algu11as profesiones t~cnicns, que requieren ser contempla

das des~c el mercado de trabajo, abarcando los tres sectores

productivos (en su mayoría el cmplendo principnl es el sector 

servicios), y enmnrcarlns au un nueva clemenlo como resultado 

de la vinculaci6n; alta t&cnica-mano de obra bnrata. 

Por otra parte tenemos que los modos de producci6n social-co

munista, es ln ley econ6mlca fundnmantal de una formac16n so

cial •••• "la propiedad de los medios de producci6n es, en -

cierta manera el principia de organlznci6n que decide la es-

tructura del conjunto de relaciones de producci6n. adem¡s de

las le~es econ6micas específicas de una formaci611 social da-

da". (7) 

(7) Lar¡:e, Osear. "Economía l'o1Itica" Edit. Fe¡¡ México, l'i61J pág. 69 
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Hablar del socialismo es hablar de la dictadura del proleta-

riado, y hablar de esta dictadura, es querer decir que entre

&stos (hombres proletariados), hay relaciones de amistad y a

yuda mutua convirti6ndo el trabajo, en un trabajo libre de ex 

plotaci6n, las fuerz:is productivas siguen una u1ínea 11 de cona 

tanto perfeccionamiento en la base material y tGcnica entran

do en otra "esfera" de mecanizncl6n de la producci6n, que vn

paralelamente igual al desarrollo de la fuerza humana de tra

bajo, teniendo &sta, la más completa satlsfacci6n de sus nece 

sidades materiales y culturales. 

En el socialismo ue encuentra má.i "libre" la proJuctividad --

ci6n del trnbajo manual por el de lan máquinas, y los runcani~ 

mos más viejos y anticundos por otros miis modernos y m:í11 per

fectos. Se fomenta el perfeccionamiento de ln orgnnizaci6n -

del trabajo y la producci6n n la por con nl progreso técnico, 

así como la clevacíSn de la disciplina de sus trnbnjndorcs, -

su capacldnd, dillcencin, erado ele destre~a, y nivel de la en 

pacitaci6n tGcnica, mediante los diotintos cst[mulos soclalls 

tas, y la intcnsidnd del trnhnjo. Todo ello a la luz de una -

economía planificada (8). 

Esta planificación es directiva, .indicativa,* siéndo la "ese::!. 

cia" misma de la dirección de la economía nacional, controla::!_ 

do las leyes económicas, para utiliznrlos en pro de una cons

tanta elevación de ln producción, cuyos resultados se "refle

jan" en el beneficio socinl de las mayorías, abarcando esta -

planificaci6n a toda la ~structura económico. 

En el socialismo la remuncrnci6n se hace de acuerdo a la can-

(8) lbáñez, José A. üp. Cit. pár,. 106 

* Interesados ver ai·tículo "Pbnificaci.ón Centralizada" de Caclos R. Ro
dríguez revista Comercio Exterior. 
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tidad y calidad del trabajo, tenidndo los siguientes clemen-

tos fundamentales para organizar este salario: establecimien

tos de normas de trabajo, el sistema de tarifas y al fondo de 

salarios. 

Todo ello se maneja bajo la dirccci6n Jel proletariado, que -

llevando consigo de la~mano" ;1l m¡1terinlismo diiílcctico histó 

rico, conllevan n observar detenidamente la ubicación de la -

teoría y la práctica con respecto al trabajo m~nunl e intelec 

tu al, 

Hasta nqu[ hemos viato c6mo ul humbrc producto del medio am--

h ~ ~ n t P " ~u 'h 0 r ti f n '' l ,., n rr t t' r i' 1 "., :' ,.., ,. •i l ;1 n t"' ·<' l t· r n h ~, J o ~ r ,,. -'l n d "P.;

aquí en este proceso utta "sc¡;11nun natur,1leza'' el mundo de. 1.1-

cultura humana obleniéndo el hombre en amb,1s 11.1tur11lc;:us .lo -

que el ncceaita, por !d que podemon decir que la vida social

es en esencia práctica (aspectos y formas de Jn nctiv!Jad hu

mana), y cstií estr(!ch;;nente li¡;ada a la técnica (proceso de -

cogniciGn Je la realidad). 

Los fildsofos prcmnrxistas, veían en ln priíctlca, ln actlvi-

dad pur,1mcnte utillt.lri.1, orlenta<l.1 a !latisf:icer "inmutables" 

necesidades, concibiendo n la nctivldad tc6rtca como la verd~ 

Jera esqncia de la viJa humnnn, Jcsconocien<lo el pJpcl Je la

priíeticn en el desarrollo nocinl, desconocimiento que tenía -

como base: la contraposici6n entre el trabajo manual e inte-

lectual, como resultado de la sociedad dividida en clases. 

A partir del materialismo htscdrico, que pcrmlti6 a Carloo 

Harx, descubrir la fuerza motríz de la htstoria (Lucha de Cla 

se) y al nndlisis el nodo <le producci6n capitalista y por con 

siguiente las relaciones <le doo clases antag6nicas, conlleva

ª palpar las diferencins tnmb16n ant~gdnicas del ccpital tra

bajo, ciudad-campo, teorfa-pr~ctlca y trabajo manual-trnbNjo

intelectual. Diferencias que como hemos visto se Inician cuan 
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do la sociedad se fu6 conformnndo en una aocie<lnd de clases*. 

El objeto de este apartado es ver cerrada la "brecha" que sc

abre desde el modo de producci6n esclavista y se cierra en el 

modo de pro<lucc16n eocialista, anillsis que toma como hilo 

conductor, la dictadura del proletariado, siguiendo el prcce~ 

to revolucionario ••.• "Que no hay que lnterpretal· al mundo -

si no transformarlo". 

Marx, inserta la cuesti6n educativa en el contexto de las re

laciones sociales, como un planteamlPnto cmanclpnturio, que -

tiende a la formaciGn de una nueva sociedad, con un nunvo ha~ 

ry. re , y n. n 1 ~ , .. o n ~ t r 11 r ~ i ti 11 el,~ Pe;,, 'H' r i "~ d n '1 l .'\ (' rl 11 r. :1 r. i 6 n ,i u e e; .1. -

un papel important:'1 que tiende a "Pntcrrar" lCJs vestiglos he

redados del capitalismo, a la vea que esta cducnci6n es indl~ 

pensable para el dcearrollo totJl del ho~bre, pero en su vin

culaci6n del cambio social, la educación acelera ose desarro

llo, puro no es cn~ar9ado de descncadennrla, ni hacerla triu~ 

far**. 

* Para !farx la división del trabajo manual e intelectual se <lió a la pnr -
con la división tecnológica del trnh<1.Jo, en este punto diferímos, y est~ 
mos <la ncuerd..-i con Aníbal Poncc, 1j'.1e sitúa esta diferencia a partir del
esclnvl.smo .. 

''* La idea es Mardsta ,citada en la "Cocsti<'in Escolar" de Jesús Palacios. 
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2.- Trayectoria de ln Educación en Héxico (re.saltando ln Educación Media 

Superior), 

Ahora bien a cont.lnuaclón descl'ibiré las distintas etapns que 

se han venido con[ormando bajo la influencia evolutiva de las 

fauc.s Jcterminantcs de nuestra estructura social y económica; 

todo ello, con la intención de ubicar en el contexto históri

co de H&xico, el trabajo intelectual y el ~rabajo manual. 

Existen indicios <le que hace nproxima<lamcntc veinte mil a~os

habitaron en el Valle de México, ngrupncioncs de cazadores, -

nómadas y recolectores, con relacioneu sociales comunitnrlns; 

el m5u alto grado de progreso alcnnzndo, fue practicar una 

agricultura suma1ncntc 1\trnsn<la <le 1·en<limic11toa precarios e -

instrumentos rudlmcntarios como el bnatóu plantador y ln a~a

da de madera. 1'01\cmos nfirr.iar que ul trabajo manual estaba es 

trcchamente vincula.lo al tL«1b.~.)0 intelectual. 

Posteriormente aparece la Cultura Olmecn que tuvo un mayor -

florecimiento reflejado en la (arma <le vida oe<lcntnria y sem! 

urbnna 1¡ue adoptó; se le conoct? t•1mbién como "Cultura Hndrc"

ya que influy6 notablemente sobre los Brnndcs ccntroa urbnnos 

e imperios que ac desarrollaron mas tarde. 

Por otra parce se encuentra, la sociedad azteca considerada -

como una de las clases fundnmcnt~les de aquella 6pocn; la 

cual se encontraba dividida en dos grandes clases sociales: -

la <le los privileuiados y la de los desheredados, quienes te

nían bien delimitados sus cnrnctcres. 

En esta situncl6n nos hallamos, que los que tienen lns prerr~ 
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gativas, incluían tres rangos fundamentales: el m5s alto ara

cl Tlatoani, soberano de una ciudad o acfior!o, que combinaba

funciones civiles, mllitarcs, liglslativns, recibiendo tribu

tos y servicios de la gente comfin; el segundo rango era el -

Tatectin, Tecuhtli título& creados por el Rey; en tercer ran

go es el Noble o Pilli, estos eran dcrncemlieutes o parientcs

dcl Tlstcani o del Tetcctin, 

Como podamos observar, catos tres rangos eotAn conectados en

tre sI, y con respecto a la cnoc~anza que recibían ~stos no-

bles era completamente intelectual. Ingresaban al Calmecac 

una institucl6n donde los privilc~iados se preparaban para 

el sacerdocio, se les enscfiabn el trnbajo de la pluma, ln pl~ 

LU.la Uu iiUt'v:i, lutJ Cl)Uut.;Íl11ic1\l.:.u:..\ l1lt;L1Íl'Ít.:v8 y <.:.JlcuJáLlcu~ 

relativos n la rcli¡:;ión. "Entre sus hazañ<ts mfÍB im¡iortant.es -

tenemos •ll Sl..stemn Vlgésimal Je numeración, ln invennión y 

uso del cero, las observaciones y c!ílculos antr,>nómi.co;;, e.l -

conocimiento de los veRetnles y su uno, el trabajo de lo~ me

tales y sus aleacioner., sus obras hldr1íullcar. y de comunica-

ción, tallado de maJcrn, proccdimicuton qulmlcos pnrn obtener 

sal, sncnrosa, bebidas fermentados etc., sólo que este dcsa-

rrollo fue interrumpido de manera violenta por los cspn~o- -

las". (9) 

Con respecto al trabajo manual, Gste se encontraba en el est! 

mento (categoría jurídica), plebeyo en nl cuml se halla in- -

clu!tlo el campesino y los artesanos. Tnmbi&n lo hallamos en -

los ~~rcaderos, mismos que tcninn posibilitladas de ascenso S! 
cial. 

Así mismo los esclavos quienes ampliaron ciertos puntos, esp~ 

cialmcnte lo referente a su importancin ccon6mica. ¿Qui&nes -

eran reducidos a la esclavitud?. Existían varias ca,egorías:-

( 9) Elí de Gorlnri. "La Ciencia en 111 lli»tória de M1faico". Ed. Gri.jalvo.
M6xico 1980 pág. 32, 
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los que como pena de algún delito o traici6n; por deudas; -

por rapto, 

La ensefianza de las gentes plebeyas, contribuían de algún mo

do a que las personas de este estamento subieran de categorí~ 

obtenidndo puestos públicos y así llegar a constituir el ini

cio de nuevas fnmilins nobles. Este proceso de ascenso social 

se efectuaba mediante haznfias militares y ceremoniales y en -

menor grado el comercio. Esta educaci6n era 16cicamente para

la guerra y las obras públicas y se ~nstitucionaliznba en las 

casas llamadas Telpolchcalll. 

Las tribus ind!cenas tenían enfrentamientos muy fuertes entre 

ellas, por lo que se encontraban divididos, por un lado las -

tribus dominadoras, y en el otro loa tribus oprimidas; por e~ 

to los indígenas se vier6n privados de la ventaja <le oponerse 

con dxito a la invasi6n europea. 

Consumada la conquista se inicia el saqueo de nuestros recur

sos naturales, prestando especial atenci6n a la ncnmulaci6n -

de metales preciosos, y se inicia el laboreo de loe minas so

bre la explotaci6n del trabnjo manual de los indígenas, sncl~ 

<loles el mayor provecho posible. Se pnu6 dcspu6s a la forma -

de repartimiento forzoso, que consistía en el reclutamiento -

de ind!gcnaa 'para hacerlos trabajar por "tandas", en las mi-

nas y en el campo. 

Sin embargo nparcci6 el trabajo libru como soluc{6n a las exl 

gencias de la fuerza de trabajo, que trajo como cnnaecuencia

la disminuci6n del pueblo in~ígena (además de las epidemias -

que se produjeron). (10) 

( 10) Algunos historiadores calculan esa disminución entre un 907. y un 95% 
R Ja v•n que aumcntnha el número de habitantes blancos y mestizof.1.
Esta situaci6n no pasó d~snpcrcibida en su tiempo, P\"s el ministro 
de Felipe V en un documento de 17113 decía " •.••. inutilizaren a Es
pnfia un mundo lleno <le r.tc¡uezas". 
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El panorama social de la colonia ~ostraba los efectos coerci

tivos de la dominacl6n espa~ola sobra el desarrollo ~ ln orz! 

nizaci6n política de los indígenas. "Los españoles importaban 

las enseñanzas del viejo mundo mientras el calendario azteca

marcaba con precisi6n el momento hist6rlco que despinzaba el

esplendor de las culturas indígenas". ( 11) 

Son los religiosos los que inlcinron un proceso de .ensc~anzn

completamente te6rica intelectual en la que el evancello y la 

castellanizaci6n forman "columna Vertebral" de su actuar. 

La Colonia en sus ciudades y haciendas satisfacfa lns necesi

dades regionales, se empieza a vislumbrar una dlvisiJn mis am 

plia de trabajo, aparece la contabilidad y la adm1nlslruciGn

con funciones delimitadas, "fue en las empresas cspaiiolus, -

granjas, ingenios, haciendas o garajes, en donde los ind!Ge-

nas empezaron a asimilar nuevas técnicas y métodos de organi

zaci6n del trabajo; al aprendizaje de estas técnicas contribu 

yeron la labor de ensefianza de los misioneros y religioaoB 11 
-

(12). Quienes propiamente crearon las escuelas de trabajo ma

nual, tenían cntoncoa otra opci6n fuera del uprcndiznje de la 

casa del amo, ahora había eecucla& como la fundada por Vnsco

dc Quirog.i en Pátzcuaro, llamado el Cole¡:io de San !!igucl O-

hispo (1540), También l'ray Pedro de Gante cnscñ6 urteH y ofi

cios en la escuela situada junto a ln capilla de San José de

los naturales. 

(11) Robles, Marcha. "Educaci6n y Sociedad en la !U stória de }léxico~ 

Siglo XXI, 1977. 

(1 <!) Enrique Semo •. "La l!ist6ria del Capitalismo t!n H6xico". Edlt. ERA, -
pág. SS. 
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En 1743 el virrey Don Antonio de Mendozn crea la escuela para 

indios llamada Colegio de San Juan de Letr~n, donde adc~ls de 

ensefinrse la doctrina cristiana, lectura y escritura se dese! 

pcfiaban muy diversos oficios. 

El trabajo manunl*de los inú!~enas artesanos se subordlnabn -

n las organizaciones greminies de los mestizos, quedando aie! 

pre en calidad de aprcnd{ces u o[ icialcs ••.• " los artesanos

criollos ndnca enscfiaron vcrdadornmcntc sus secretos da ofi-

cio". 

Por otro lado, los intelectuales como cxprcsi6n cultural, rc

Jigiosa y artística <lu la Nueva Enpnfia se carncteriznbnn por

una forma de vida barrocn(IJ ); caLn destacar aquí a don Car

los Sin¡;uenza y Góngor.:i y Sor .Ju:rna Inés de la Crúz los cuales 

prcpar.:iron la mentalidad mexicana para la introducciGn de la

filosofía moderna pero de tan eutíl manera que, "mientras con 

serv.:iba la apariencia de una hispnnizante el cspítitu era de

una europiznnte". ( 14 ) 

Fueron los jesuitns los que de alguna manera fundaron las pr! 

meras instituciones educativas con una opcidn intelectual, -

donde se ense~aba lutra gra~iítica, filosofía, etc., llcgando

éstas a ser bastantes, rcprescntan<lo la conformaci6n de su 

creciente poderío ccon6mico, &oci.:il, cultur.:il. Estas cncuelas 

{ 13 ) Presenta el criíoBito del catolicismo a l.:i mo,Jcrnidad y al raciona
lismo vira su .1tc11ción de Espaíla a Prnncfa, su;; v,1lorcs y co!itum-
bres y los incorporab.:i a su rcalil' . .:id me,;tJ.2a llcváudolns hasta la
exageración t.nl es el cnso dt!: la retórica, Ja ostentación, el com 
pa<lrazgo, el culto a la Virgen de Gu.:iclalupe, Etc. -

(14 ) Edgnr Llinii Alvarnz "Revoluci6n, Educación y Hcxicanidad" Eúit. -
UNAN. México 1975 p,1g. 35. 

1< En al trabajo manual no hay quu olvidar el trabajo de los esclavos -
trai<los de Africa. Así como el penr;nmiento renacentista español en -
ln labor de los misioneros y religiosos. 
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tenían estudios de nivel superior y reconocidas por la Real-

Pontifici~ Universidad. 

Los jesuitas desempeñaron tres papeles importantes en la edu

cación: 

- sus colegios dominaron geograficamente y num¡ricamente la -

educación postprimarin, 

- varios de sus profesores eran partidarios de una reforma e

ducativa, 

- sus miembros eran los reprusentnntes de la "elite" intelec

tual del virreynato, 

Entre estos últimos econtramos a: Francisco Javier Clavijero, 

Francisco Javier Alecre, Jos& Diego Abad, Andr~s Cavo. Los 

cuales promovieron una (usi6n de lo nntlguo a lo nuuvo. 

En Valladolid se abrió el colegio de Las Ros.rn (17113), consi

derado el primer conservatorio munical de Am6rica. Por estos

tiempos hace su npnrici6n el colegio de Las Vlzcn!nns instit~ 

ción femenina laica (desde el punto de vista de su administr! 

ci6n) que espera 35 años para abrir (1767) a travéu de lacé

dula papal con fondos privados. 

Para ese tlempo los maestros estaban agrupados en una organi

zación llnma<ln Gremio de maestros del nobilismo arte de prim.!:_ 

ras letras,* publicando once artículos de las ordennnzas

gremiales, bajo la supervisión y licencia para ejercer, de la 

autoridad del ayuntamiento de la ciudad de Héxlco. Lo ante- -

rior se puede decir que constituye la primera ley sobre educ~ 

ción primaria en México. 

As[ como el clero regular manejaba la cnscfianza, el clero se

cular empezó a darles "batalla", fundando estos seminarios 

* Los primeros que enseñaron letras en la colonia fueron los .letlemitas. 
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tridentinos'en varias partes del país, compitiendo hast3 en -

precios (tal es el C3SO del seminario de San Criat6bal las Ca 

sas, que era el mSs barato cobrando la cantidad de ochenta p~ 

sos anuales), 

A la caída de los Uasburgo, la política ilustrada de los bor

bones llev6 a la secularizaci6n <le la doctrina, realizada por 

los sacerdotes españoles; al respecto decía el Arzobispo Ru-

bio y Salinas "en pocos años podrémos conseguir el acabar de

desterrnr las lenguas bdrbnrau de este arzobispado" (15 ), 

tal situncl6n se palp6 con la expulsi6n de los jesuitas de Mé 

xlco en 1767, por 6rdenes de Carlos 111, cuyas propiedades 

fueron confiscadas en las que estaban 128 haciendas, que iban 

a servir para cubri¡· <!l rlé[.lclt financiero de la corona, "cal 

medida fue importante para la divisi6n de la tierra en Mdxico 

y para acabar con el sistema <le manos muerta!.l". ( 16) 

En 1774, se funda nl hospicio de pobres, lo que después sería 

la ~:scuula Industrial de Huérfanos de 1'latclolco. En 1783 se

crea el Colegio de Hinería que marcar[a la institucl.onaliza-

ci6n de la enseBanza t¡;cnica en México, creada por decreto -

real. 

Más adelante se crearon instituciones que fomentaron el traba 

jo intelectual, como la Real Academia de San Carlos, donde se 

enseaaban clase de pintura, escultura, arquitectura, etc. 

Las diferencias de los criollos contra los peninsulares, van

gestando que se creo un nacionalismo, ngravfindose por una po

lítica descriminadora de.empleos y por el contacto de los 

(15) Tan"k,Uorothy. "Tensión en la tone de i:mrfil". Edl.t. El Colc.gio de
t!Gxico. Ensayos sobre historia de la Educación. 

( 16) Alonso Aguilar "Dialéctica de la economía mexicana" E<lit. Nuestro -
Tiempo. pdg. 80. 
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criollos con los jesuí~as exiliados. 

Estos nacionales-intelectuales comparaban su estilo barroco -

sus m~todos y conceptos, con los traídos de Espaha, ganando -

los primeros, cabe citar como ejemplo "el Método de Patio"uti 

lizado en la minería que se dejó de utilizar hasta muy entra

do el siglo XIX, cuand~ se abandon6 por el método de cianuri

zaci6n, este "método de patio" ucjó muy atrás a los métodos -

traídos por técnicos alemanes a instancias de un espaaol en -

lo que se refiere al beneficio de ln plata. 

Para ese entonces los criollos ee dnban cuenta que los penin

~ulares traían conocim[entos propios de sus pro(usloucs con -

una tendencl3 n la [rlvolldnd, lo que chocaba con las crccn-

cias y actitudes barrocas, (ferviente partidario de cstao i-

deas era Lucas Alnruán). Parn esto Jos jesu[tas en el exilio -

estaban teniendo triunfos intelectuales tal es el caso de Cla 

vijero con su "historio nntlgua" el poema herólco de Abad, 

"el esplendor de la p<ltria" de Fabri por citar algunos. 

Tenemos así que las primeras obras francesas traducidas en B~ 

pafia tenían un caractcr filos6fico-científico, para pasar de

caracter fllos6ftco-p~l!tico a pol!tico-soclal, dando como r~ 

sultndo de la ilustr~ci6n intelectual mexicana tuvieran in-

fluencia europea pero tambi~n fuera producto de las nuevas -

condiciones sociales y espirituales de nuosto país, logrando

un pensamiento propio; iniciando primeramente una emancipa- -

ci6n espiritual como antecedente de la independencia pollticL 

En afios anteriores la clase dominante estaba compuesta por la 

clase aristocrltica virrcynal y los comerciantes (en su mayo

ría peninsulares); en este tiempo_sa empiezan hacer notorios

los terratenientes, que fuero del dominio colonial sentían -

que tenían las posibilidades de ejercer el centro estatal ••• 

"ante la ausencia de una burguesía industrial revolucionaria, 

30 



muchos hac~ndados burgueses ir!an mis lejos, dando su apoyo -

a la corriente liberal moderada" ( 17). f.sta posicifin la sos

tenían por que en ene tiempo, la actividad ganadera había pa

sado por mucho a la actividad minera, siendo dueños del prin

cipal medio de producción, "La Tierra". 

Mientras tanto en Espafia, había fricciones de Carlos lll cou

su hijo Fernando VII, por motivos de sucesión. Tal situación

la aprovechó Napoleón al poner en el trono español u su herma 

no Jos6 Bonapartc, por tal motivo se empezaron a 1cstar cons

piraciones por parte de los criollos acomodados y el alto el! 

ro (anteriormente se le hub!an requisado a fiscos Gltimos gra! 

des extensiones de tierra para cufrir el d6ficit de la coro-

na), pero por motivos que no son objeto de estudio de esta -

trabajo, vieron frenndas sus intenciones. 

Mientras tanto el trabajo manual lo 6eguían desarrollando los 

indios, los peones rurales y los obreros en las minas así co

mo algunos dependientes de los negocios de los peninsulares o 

criollos. El crecimiento de estos trabajadores fue notable ••• 

" a principios del siglo XIX, el problema m5s grave era el -

crecimiento de la plebe en las ciudades aunndo a una desacup~ 

ción creciente en el campo y al aumento de fuente de tr.abajo

en las ciudades". ( 18 ) 

Tal estado de cosas provocó una dcsigualdnd económica-soc:ial que ha&ta -

el mismo Humboldt decía •••• que en ninguna parte había vis

to una desigualdad tan grande en la distribución de la rique

za, de la civiliazaci6n, del cultivo de la tierra y de lapo

blación", coexistía con ellos (trabajadores manuales) un gru

po de ~letrados" criollos pobres, dadicad~d ~·la abogac[a o a 

( 17) Em::ique S;:m•J "Economía y lucha de clases" .:dit. Era pág. 167. 

( 18) Luis \l:!.llcre "La revolución de Ind~pendenda" en Hist, Gral. de Mé-. 
:deo. Edit, El Colegia de l·!Jdco Tommo Il piíe. 15. 
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"curas" formando una élite intelectual unida por una insatis

facci6n común (hemos Tisto anteriormente el orígen de las di~ 

putas entre criollos 7 peninsulares), económicamente improdu~ 

tiva esta 11 inteligencta" utilizaba la ilustración corno un ar

ma contra los "¡p.chuplnes • 

El proletariado colonial carecía de toda organiznci6n e ilus

tración lo que repercutía en que no tuviera unn conciencia 

clara de su situaci6n explotada, habiendo la necesidad que 

miembros de otra clas~ social les señalaran sus posibilidades 

de desarrollo, esta clase sería la de. las "letrados". En este 

contexto histórico ap•recen en ln historia: Hidalgo y More-~ 

los*. Estos criollos, habiendo sido descubiertos en su consp,! 

racion buscan la alia~za de la clase trabajadora (Grito de Do 

lores) "La masa fundamental de los insurgentes csta~a 

formada por indios del campo, mineros, artesanos y demls gen

te trabajadora de la ciudad, así como por la pequefia burguc-

s!a urbana, a ellos se sumaron una parte de la intelectuali-

dad, de los oficialc5 del ejército realista y el bajo clero -

del cual salieron varios dirigentes del movimiento de emanci

p3ción11 (19 ), 

Tras cruentas luchas :ucre Hidalgo y siguiendo el curso de la 

historia hace su aparición lturbidc~*,pasando el poder en ese 

momento a manos del alto clero y del ejercito. Lus letrados -

criollos al perder ei contacto real con el pueblo toman como

instrumentos de lucha diversos órganos representativos, entre 

ellos las Lógicas Ma·s.Snicns que se convirtiéron en un podero-

*·Al mencionarlos, no quitore decir que las personalidades que estuvieron -
alredi;dor de ellos, no '~ynn temido vital importancia. Por un lado el ba 
jo clero estaba rcprese:tndo por Hlda.lgo y Horelos y los criollos (teir!!_ 
tcmicntca algunos <le el.l.:is) poi: Allende ,Al dama, etc. 

19) M. S. Alperevich ".lfüitória de l.a Independencia de México". Edit, Gr,! 
jalvo H~;dco 1967 p.íz, 122. 

** No se pretende hacer ·un análisis de la posición de él en la história. 

32 



so aliado. 

Tal situaci6n provoc6 en México una dcscapitalizaci6n, misma

que repercuti6 en el ámbito educativo, inclusive se llcg6 a -

cerrar la universidad quedando la labor educativa en los semi 

nnrios tridentinos, con funciones muy limitadas, 

Consumada ya la Independencia México rompe con los vínculos -

de dependencia con respecto n la Corona Española, y emprende

la ardua taren de formar una patria. Los hombres pensantes de 

esa época sea cual fuere o hayan sido sus inclinaciones pol!

ticas, comprendieron que para construir un estado moderno, h~ 

bín que instruir al pueblo, actualizando la cultura humanista 

nos de la nueva patria, buscando con esto reforzar y desarro

llar los idealeJ .del movimi~nto insurgente. 

La educaci6n que entes había servido para difundir ln reli--

gi6n y sostener los privilegios sociales, se había tranGfor-

mado en un instrumento del estado para "arr:incnr" del pueblo

el dogmatismo heredado, inculc~ndole un espíritu de investig~ 

ci6n. El derecho a la educación era del pueblo y el estado -

era el que habría de regularla, como representante de ese pu! 

blo. 

Los elementos arriba descritos•son los principios elementales 

de las futu~ns obras que inspirarían las futuras transforma-

cienes educativas de México y que tienen como punto de parti

da el Artículo 39 de la Constitución de Apatiing&n y el docu

mento titulado "Sentimientos di.! la Naclón" que habría de enar 

bolar don José María Morelos. 

La continua lucha de las tendencias políticas reinantes en 

esa época, dificultaron que los e~fuerzos en pro de la educa

ción se constituyeran en una unidad, aunque todas rsns co-
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rrientes reconocieron el derecho a la instrucci6n por parte -

del pueblo. Ante tal "panorama" de la situaci6n se tiene que, 

mientras el imperio Iturbidlsta daba facultadas 3 la compafi!a 

Lnncasteriana para que se dedicara a la cnnefianza como servi-

cio privado, por su parte el liberalismo (20 triunfante en 

la Constituci6n de 1824 otorgaba al Gobierno la potestad de -

establecer instituciofies educativas. 

Es en 1833 que se da el primer intento promovido por G6me~ F! 

r!as para organiza~ la ndministrncl6n de la cducaci6n pGblica, 

reconociendo en la Iglesia el principal obstSculo para llbe-

rar la explotaci6n que ejercía Gsta con respecto n la educa--

dón. (21 ) Bajo ente principio se const1tuy6 la Direccl6n-

lJCt\~caJ. Ul! .lllHL.iLUC.i.Úu t'Ülilic.•<J para e( UÍ.s.LrJ.Lo ;. 'fer.r.itu'rlÚtt 

Fe,dc~ales que ten!an entre sus t.~reas la de, organizar la edu

.c'nci.Sn elemental, la de nombrar profeso1·es y la de selccclo-

nar los libr~s de texto, asf como la formulaci6n de los regl~ 

mentes para los diversos niveles educativos. 

La reforma arriba descrita, di6 marcha atrds en el régimen -

conservador de Sanlnna, qui6n dcjd en lau monos de las Juntas 

de los Estados las i~i~iativas de Leyes sobre Educnci6n, y -

puesta en manos de los ayuntamientos las c~cuclas elementales. 

Posteriormente en 1842, el ~ongrcso establece que la educa- -

ci6n deberá de ser gratuita y obligatoria para los nifios de -

7 5 15 afies (este decreto estuvo vigente un período corto de

ticmpo), 

(20 ) El Liberalismo Mcxkr.mo es una mezcla de la corriente Indivl.dualis
ta del siglo XVIll. La couienc,; Estatista del slglo XJ.X. 

(21 ) "El Liberalismo Mexicano en lo Econ6n•ico es ul Laid;;ino en lo Educa 
tivo. Op. Cit. Varios Autores. "Reforma Etlucativa y Ape1·tura Deme-= 
cráticl'l". F.C.P. y S. UNAM 1975. 
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Muchos problemas obstaculizaron la creaci6n de un Marco. Jur!

dico y Adminictrativo que ofreciera la educaci6n pdbli~n a t~ 

dos los habitantes durante los siguientes afias. Entre esos 

problemas por citar algunos estaban: la crisis política qud -

impedía la unidad de esfuerzos. el dfificit financiero del es

tado en aquel tienpo, la invasi6n norteamericana, etc. 

La victoria de Benito Juárez y de la Reforma, frente al poder 

religioso facilitaron que el estado interviniera más directa~ 

mente en la educaci6n, buscando una formnci6n de una mentali

dad nacional que estuviera por encima de los intereses parti

culares que manejaran anteriores instituciones de cnse~anza,* 

En esas condiciones se crea en 1861 el Ministro de Justicia e 

Instrucci6n P6blica que se en~aroar[a de administrar la educa 

ci6n oficial y atender todos los niveles educativos. En ese -

mismo afio la ley de instrucción pública sefialaba las fuucio-

nes educativas de los gobiernos estatales, y realizaba la in~ 

pecci5n federal y supervisión de la educación particular. 

La tnrca educativa se interrumpe de nuevo con la intervención 

francesa y el establecimiento del Imperio, proclam.rndo ln "l.! 

bertad de concienci.:l" y la instrucción religiosa, aunque el -

Imperio sostuvo el caracter obligatorio y gratuito de la ens!_ 

ñanza primaria. 

Restaurada la República, reiniciaron sus labores institucio-

nes educativas, tales como: la Escuela de Agricultura que re~ 

nud6 sus labores en 1867, por la reapcrtura de la Secretaría

de Fomento a la cual estaba adscrita y que se había cerrado -

por falta de recursos financieros; y la Escuela Nacional de 

Artes y Oficios creada bajo el régimen de Comonfort, siendo 

* ·Juiirez se preocupaba de la instrucción pública como se observa en su 
programa de go'- icrno ile 186 l. 
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el antecedente directo de lo que hoy es la Escuela Superior -

de Ingeniería Mec5nica y Ellctrica del I.P.N. 

Es así como se reinicia la tarea cducativa~encargando en el -

gobierno de Ju5rez a Gabino Barreda la realizaci6n de los es

tudios necesarios para el establecimiento de la Ley Orglnica

de la instrucción Pdhlica*, Por estos tiempos se crea la Es-

cuela Nacional Preparatoria (1867) iniciando sus labores un -

aao despuGs en el antiguo ColeGlO Real de San Idelfonso; la -

Escuela de Mcdlclna Cirugía y Farmacia (1869) y la Escuela S~ 

cundnria para Snfioritns; asignaturas necesarias para impartir 

la ensefianzn, como alternativa para quienes dc9ean titularsc

como profesores; así como la creucl6n de las Eecuelas para 

Sordomudos y la Nueva Escuela Nacional de Artes y Oficios 

(1871). 

Pura 1874, el r~íorrniomo logra cambiar el contenido de la edu 

caclón mostrando el país en ese entonces 8,103 escuelas de -

las cuales 603 eran federales, 5,240 municipales y el resto -

particulares. No obstante la tarea rebasaba los esfuerzos. De 

los 1'800,000 niios en edad escolar s6lo 349,000 tenían acce

so a ln escuela, y de los 8,000 maeutros en servicio menos de 

2,000 tenían título profesional, lo cual evidenciaba una fal

ta de política congruente al respecto. 

Situándonos ya en pleno período porfirista, tenemos que no se 

modifica la política educativa del país. El ministro de Justi 

cla e Instrucci6n PGblica a cargo ~e Joaquín Parando (cstuvo

en el cargo 19 aios) considcr6 como taren de primer orden el-

* "Estas medidas fijaron como alternativa el certificado de estudios pre
vios pur~ inRresnr a los ciclen secundarLJs, preparatorios y profesio
nales, ::wí como para obtenc.r el título en el examen general", Citado -
por Henrique Goniúlez C. en Mesa Redonda sobre el Sistema educacional, 
publicado por la Gaceta de la UNAM. Vol. III Suplemento No. 19. C.U, -
México 1979. 
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impulso a la educaci6n con miras a fortalecer la unidad naci~ 

nal, concentrando los esfuerzos en l n orr,aniznción di? la nilm_! 

nistración adecuada para uniformar y controlar la enseñanza,

así como la urgencia de formar maestros. Con esta idea se ere 

an en 1879 las Escuelas Regionales Campesinas, y se inauguran 

en 1887 la Escuela de Profesores de Educación Primaria en la

ciudad de México, siguiendo el ejemplo de las ~scuelas Norma

les de Francia, país al que el dlctador tenía especial pr~dl

leccián* cinco años después le sucedió la creación de la Nor

mal para Profesores; en ambas se establecieron clases do !abo 

res manuales, asimismo se crea en 1882 la Escuela Pr5cticn de 

Maquinistas, y en ese mismo año se eren en Michonc5n una ins

titución con el nombro del dictador dedicada a la preparación 

de mano de obra calificada y a la preparación de oficialeR p~ 

ra el ejlircito. 

Para 1889 y 1891 tuvieron lugar sendos congresoa nacionales -

de instrucción presididos por Justo Sierra, que fue el prime~ 

ro que concibió las tareas de la pedagogía social, "vislutn-' -

brando" la relación de ésta con ln situación económica del -

país. En esos congresos se propuso una Escuela Nacional que -

buscara una identidad nacional bajo el espíritu de la filoso

fía positivista (esta proposición no contó con el respaldo fi 

nanciero). Los resultados del congreso trajeron consigo el es 

tablecimiento de escuelas suplementarias para adultos que ca~ 

recieron de instrucción primaria y de escuelas complementa- -

rias para quienes no la hubieran concluído, impartiéndose teo 

ría y práctica, 

* Hay r¡uc consid<?rar que los intclectu:ilcs que estaban en el gobierno y -
llamados los "científicos" con Liman tour a ló cnbcza, ernn producto de
una casta fcudal-mllitarlsta, educados en Eurnp11, sobre todo t:n francia, 
todos"amamantados" en el porfirismo, teniendo como eje principnl n las -
ciencias. Con estos se satisfacía la demanda de la Dirección privada Y -
de las funciones públicns, desnrrolli.indose en buena medida la educación
militar y algunos "f.icios que requería la incipiente industrialización. 
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Para 1896 se establece ~ue la enseñanza primaria en el Diotri 

to y Territorjos Federales, ser5 competencia cxclusivn del e

jecutivo, y la primaria superior funcionará como enseñanza me 

din entre la primaria elemental y la preparatoria, fcdarali-

zando las escuelas pri~arias que depcudcr5n de los ayunta~ie~ 

tos. En los siguientes afias ae establecieron reformas o lR en 

scfianza profesional en lo Escuela Nacional de Ingenieros, la

Escuela de Medicina, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la 

Escuela Nacional de Artes y Of!ctos. 

En relaci6n con los intelectuales ligados a la enseñanza ten! 

moa •••• "Quienes encabezan l:i acción educ;¡tiva del porfiris

mo durante tres decenios, representan con todo la aupcrvlvcn

cla de la idcoloGÍa liberar coexistente cn el porfiriato, el

credo político amnmant.1do en el posltivismo"(22 ) • I:l posit_!. 

vismo es una filosofía encnbcznda por Cornee en Francia, con-

traria a la filosofía idcalista de Kant, comprendiendo una -

teoría de la ciencia y una reforma de la socicdnd sosteniendo 

que la ciencia y su apl!cac16n constituye el medio m5s eficaz 

para realizar un obj~tivo. 

Justo Sierra es el principal promotor de los logros alcnnza-

dos en materia educaciya en lo~ Gltimos a6os del porfiriato;

es el gestor para coordinar los divuros ascoblccimicntos edu

cativos que promueven la educación nacional. Asimismo, crea -

la Secretaría de Instrucciún Pública en 1905, lo <¡ne permití-

ría más adelante la realizaclón de la tarea educntivn, pues -

ya se contaba con un organifimo con (unciones y recursos pro-

pios y libertad de acción. También se funda '1a Universidad A,1! 

tónoma de Mlxico (1913), y los primeros Jardines de Niños en

la ciudad de México. 

( 22) \'arios autores "Refo~r:ia Erlucati v.1 y Apertura D'."!mocrática" Ed. , Fac • -
de C.P. y S. México 1975, pfig, 12. 
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Justo Sierra le concedió también especial importancia a la e

ducaci6n de tipo extranscolnr y gra~ias a fl se crea el Musco 

de Historia Natural y moderniza el Musco Nacional de Historia 

que después se llamaría Musco Nacional de Antropología e His

toria, 

De singular importancia para la educación media fue la refor

ma de la escuela preparatoria, abandonándose el positivismo -

que la había inspirado y reafirmando la cnscfianza unificada,

laica y gratuita. La cnsefianza dirigida a fortalecer los vín

culos sociales y el desarrollo intelectual, moral y físico -

del educando, serían ahora sus grandes objetivos. 

Los avances educativos logrados durante el porfiriato eran -

claros; la o<lucaci6n se centraba en las ciudades y el analfa

betismo se hacía sentir con un 84Z de la poblaci6n en 1901, 

lo cual no hacía sino reflejar las desigualdades sociales y 

económicas de la población a cuyas necesidades básicas no res 

pendía la enscfianza. 

~sto lleva a que se inicie una Revoluci6n con tintes democrá

ticos-burgueses, misma que se inicia con un movimiento doma

sas por parto de los trabaj3dores manuales, sobre todo los -

del campo; teni6ndo en Francisco Villa y Emillnno Zapata sus

más distinguidos líderes. En ese entoncus no había ningGna ºE 
ganización que diera una dlrecci6n política y una base filosi 

fica-econ6mica. 

Para 1914 se mostraban 200 escuelas de tipo rudimentario, mi~ 

mas que ensefiaban a leer y escribir a los indígenas creadas -

bajo el gobierno de León de la Barra, esas escuelas captaban

para ese año 10,000 alumnos. 

La Constitución de 1917 en su articulo Jo. estableci6 que la

cducación deber!1. ser Laica y que ningGn culto o compafiía re-
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ligiosa podrl establecer escu~las; en lo que respecta a la en 

señanza partir.ular quedaría sujeta a vigtlnncia ofic~nl. El -

Artículo 1)3 por su parte establecía la obligación de toda t.!:_ 

gociaci6n, cualquiera que fuere el giro, establecer escuelns

para sus trabajadores y sus hijos, 

Iniciando la etapa constructiva de la Revolución y en rcspue~ 

ta a las necesidades do los grandes nucleos de población ind! 

genas, se va perfilando la tarea educativa con formas especí

ficas que van a producir un impulso considerable en la ense-

ñanza. 

Ací mismo se astablccl6 la Secretaría de Educaci6n Pdbllca i

naugurada oflctalmcnte por Josa Vnaconcelos el 20 de julio de 

1921; a partir de esta fecha ue puso en marcha su proyecto p~ 

rJ alfabetizar la poblnci6n rural mientras qua se procuraba -

paralelamente, nlevar el nivel cultural del pa{s. Por otro la 

do se cmprendi6 una educación tendlnnte a formar lou recursos 

hu.manos para incorporarse al sector productivo. 

Se considera la necesidad de apoyar a la economía por lo que

cn 1922 se establece la Escuela Técnica de Maestros Construc

tores(siendo un antecedente directo de la actual Escuela Sup! 

rior de Ingenier!n y Arquitectura). Para 1923 se eren la Uni

verGidad de Yucatln, así como el Instituto Técnico Indus

trial; en 1925 se crea la Univerni<lad de Cuadalajara 1 csta Gl 

tima al igual que la Universidad de Yucat5n, tenían una es- -

tructura polit6cnica, dirigida a formar trabajadores ~anuales 

técnicamente Otiles que el país requería. 

El ideal de la educación en ese tiempo era el idenl de Vasco~ 

celos, mismo que buscaba la superación del pueblo a través de 

la cultura. Mucha gente atacó a Vasconcelos diciendo que lste 

quería convertir a las escuelas en iglesias del Estado ••..• La 

tisis educativa ~J Vasconcelos por encontrar una autlntica i-
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dentidad nacional era, "Primero hacci: de América Latina el -

centi:o de unn gran síntesis para formnr nuevos val~~ac cooc -

lo fueron Constantinopla y Bizancio; segundo, que este concup_ 

to de la gran síntesis humano parta de ln idea de hispanidad

como cultura esencialmente mestiza que sirva de base al con-

iepto de mexicanidad;_ tercero, que el agente de esa labor sea 

un hombre capaz de servir; cuarto, que este hombre nos cnseae 

a valernos del industrialismo, no como fin en sí mismo, sino

como modio para un prop6sito m5s alto" (23 ). 

Dur~nte estos aaos la Escuela Regional Campesina fusionaría

lus Escuelas Centrales Agrícolas, las Escuelas Normales Rura

les y las Misiones Culturales, en un s6lo sistema de ensefian

za m6ltiple, la <luraci6~ ne los estudios era de 4 afias; uno -

dedicado a completar los estudios primarios, dos a la enseaa~ 

za agrícola e induntrial y uno a la normnl, así funcio~aron -

hasta 1941, afio en que se separaron de las escuelas que la -

compo1d'.an"'. 

De todos es conocido c6mo C5rdenas ret1r6 de la vida política 

de México a Cllles y c6mo consolld6 la actuaci6n de un Gobier 

no constructivo, emanado de la Revoluci6n a través de su din! 

mica política de masas, intcurando el sector obrero, campesi

no, popular, militar, cte., al partido que ahora se llama Par 

tido de la Revoluci6n Mexicana. 

Llzaro Clrdenas trata de disminuir los efectos de una econo-

m!a primaria-exportadora, adoptándo una política protcccioni~ 

( 2 3) Ibáfiez y Barriga, Op, Cit. tés is ITAM pág. 136 

* Fue Moisés S5e;z quien integró les diferentes programas educativos en -
una sóla estructura, convierte a las Delegaciones de los Estados en Di
recciones Federales, organiza el sistema de supervisión escolar, rcorg~ 
niza la SEP y cre;a el seguro del maestro. 
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ta hncia la industria, con el fin tle sustituir las importaci~ 

nes. 

Por otro lado, el aspecto educativo de Cárdenas decin en su -

programa de gobierno llamada Plan Sexenal en el Articulo 4o.

• •••• "sobre. la en~eñanza de tipo universitario destinada a -

preparar profe.sionistas lihnralcs, deberá darse preferencia a 

capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos 

de la natu1·aleza 1
', demostrando a,;f su ¡¡rrni¡;o a la enseñanza

t~cnica, misma que se había visto desde qne era cobernador de 

Michoacin cuando incorpor6 a la Universidad la Escuela de In

genieros Civiles e Industriales, y la Escuela lnduotrial, Co

mercial para Señoritas, 

En este pl!ríodo los tr:sb:sjadores tuvieron una posici6n jur!d! 

ca ante las empresas, reconoci6ndolcs ~l derecho de huolBn; -

les otorgaba, mediante rnformas n ln Constitnci6n podnres am

plios a prop6sito de ln orgnni:aci6n y disciplino de ln fuer

za de trabajo en todos los sectores de lo economfo por parce

del Estado. 

Se inicia unn serie de reformnh, siendo una de ellas el es- -

fuerzo de reglamentar el Artículo 123 por medio d• ln Ley Fe

deral del Trabajo crendn en 1931, ln cual cnrantizo los dere

chos de los trabajadores y ewpresarios en los diversos secto

res de la economía. 

Bajo este gobierno :>e cumplen las aspirncinnes de empresarioa 

y goberriantes en cuanto a la rcglnmentaci6n y pr&ctica de las 

relaciones de producci6n, aunque en su tiempo se 11nv6 el go

bierno ataques de Ja burgucsín conservadora incapaz de ver la 

realidad y atac,ndo de socialista a una persona que estaba 

muy lejos de serlo. Así pu~s el carrlenismo se present6 como -

heredero y continuador de la revoluci6n; como la alianza en-

tre el Estado, el Partido, el Sistem~ Sindical que garantiz6 
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al gobierno amplias posibilidades de control y manipulación. 

Hasta 1936, ln educación tlcnicn en México se venín lmpartib~ 

do en las Escuelas de Ingeniería Hccfinica y Eléctrica en los

Institutos Científicos y Literarios y la Escuela de Altos Es

tudios. Las limitaciones docentes, junto con unn incipiente -

investigación científica, contribuyeron a determinar los pla

nas de estudio n partir de la dependencia del extranjero en -

los aspectos tecnológicos. Prevalecía la falta de Planeaci6n

y Coordinación con respecto a las Instituciones de t:ducac.idn -

Superior, cuya consecuencia recala sobre el uso y cxplotaci6n 

inadecuada de los bienes de la nación. Se apoyó la creación -

inquietante del Polic6cn!co, con el inter6s del Presidente 

Cfir<lenas da orgnnizar,ncadGmicamente, la industrialización na 

cional. 

As! pu6s el sindicalismo se "casa" con el gobierno npoy~ndose 

mutuamente pero con una posición m5s ventajosa del segundo, -

Como dato referencial la poblnci6n en 1930 es de 16'553,000 -

habitantes, de los que más de 13 millones viven en el campo,

efi total del PEA son 5' 352,000, en la que 3'626,000 nstln en 

actividades ruralus, el resto en la industria, minería, tran~ 

portes, comunicaciones, etc. 

As! pués el poder de las Institucf.ones empezaba ••• " En estas-

fuerzas se apoyó Cárdenas; CTM saetar obrero, CCH, CNC sec-

tor campesino, burócratas, los maestros para el sector popu-

lar, la oficialidad j6vcn y las clases para el sector militar, 

los cuales eran hegemónicas en virtud de su organización, te

niendo una base social indiscutible. Estos representaban al -

pueblo organizado" ( 24). 

( 24) Arnoldo C\lrdov:·. "La Política de masas del cardenismo" Edit. Era. Méit. 
1974 pág. 148 
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Al tomar posesi6n de ln presidencia el Licenciado Avila Cama

cho, el pals inicia una nueva trayectoria en la concepci6n -

del desarrollo de la sociedad mexicana, Se desplegaron estra

tegias ccondmicas para impulsar la dinámica hacia el moderni~ 

mo coutngio~o que viv!an los europeos como una ~cspuestn roe~ 

tructuraJora de la conflagraci6n de la seftunda guerra mundial. 

El paf6 vecino del nortee (el triunfndor) aprovech6 la oport~ 

nidad para proteger y acercarse m5s a M6xico. 

Por ese entonces aparecen instituciones privadas de cnscfianzn 

tales como el Instituto Tecnol6gico ~ut6nomo de H1xico,(ITAH). 

y el rnstltuto 1ecnol6gico de ERtu<lios Superiores de Monte- -

rrev; ~sto respondía de una manera 16gica al afianzamiento de 

los grupos indu~trial~s que s.;, formaron Je la política ¡>rote~ 

cionista que el gobierno había creado. 

Anteriormente el anal(abctlsmo había mostrado ser un enemigo

ª temer por los que ~irigían el sistema educativo, logr5ndose 

que en 1944 bajo la uirccci6n de Jaime Torras Ilodet se forma

ra una Ley de emerRencia para combatir tal problema. 

Para esas fechas el crecimiento du la poblaci6n y el rezago -

educativo hacía palpable la carencia de escuelas. Para re~e-

diar, se astnbleci~ el Programa Federal de Construcci6n de 

Escuelas y el Instituto de Capacitaci6n del Magisterio*. 

A pesar de los esfuerzos con que se luch6 en el periodo del -

cardenismo para desarrollar econ6micR y socialmente al país,

buscando erradicar desigualdades entre la poblaci6n, vemos -

que en la dpoca de Camacho y Alem5n se impuls6 el modelo cap! 

talista, se propici6 la iniciativa privada, se crearon las --

* En 1945, con la l.ey de Eúucacüín Agrícola se estnblecen 3 t~pos de educa 
ci6n; a) educación agrícola e lcmental., b) educación práctica y es¡,ecial"; 
e) educaci6n ngr.lc0J.a superior. 
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al gobierno amplias posibilidades de control y mnnipulnci6n, 

Hasta 1936, la educaci6n t6cnicn en M'xico se venía imparti~! 

do en las Escuelas de Ingeniería Hcc5nica y El~ctricn en los

Ins titutos Científicos y Literarios y la Escuela de Alteo Es

tudios, Las limitaciones docentes, junto con una incipiente -

investigación científica, contribuyeron a dctermlnnr los pla

nes de estudio a partir de la dependencia del extranjero en -

los aspectos tecnol6gicos. Prevalecía la falta de Planención

y Coordinación con respecto n las Instituciones de t:ducación -

Superior, cuya consecuencia recaía sobre el uso y explotnci6n 

inadecuada de los bienes de la nación. Se apoyó la creación -

inqul~tantc del Polit6cnico, con el intcr6s del Presidente 

C5r<lenas da argnnizar,ncad6micamentc, la industrialización na 

cional. 

Así pu.:is el sindicalismo se "casa" con el gobierno apoyiíndose 

mutuamente pero con una posición m5s ventajosa del segundo. -

Como dato referencial la población en 1930 es de 16'553,000 -

habitantes, de los que más de 13 millones viven en el campo,

efi total del PEA son 5' 352,000, en la que 3'626,000 ~st5n en 

actividades rurales, el resto en la industrin, min1•rín, trans 

portes, comunicaciones. etc. 

Así pués el poder de las Instituciones empezaba ... " En estas-

fuerzas se apoyó C&rdenaB; CTM sector obrero, CCH, CNC sec-

tor campesino, burócratas, los maestros para el sector popu-

lar, la oficialidad jóven y las clases para el sector militar, 

los cuales eran hegemónicas en virtud de su organización, te

niendo una base social indiscutible. Estos representaban al -

pueblo organizado" ( 24). 

( 24) Arnoldo Córdov:' "La Política de masas del cardenismo" Edit. Era. Méx. 
1974 pág. 148 
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Al tomar pososi6n de la ptesidencia el Licenciado Aviln Cama

cho, el país inicia una nueva trayectoria en la concepci6n -

del desarrollo do la sociedad mexicana. So desplegaron estra

tegias económicas para impulsar la dinámica hilcia el moderni!!_ 

mo contagioso que vivían los europeos como una respuesta reo! 

truccuradora de la conflagraci6n de ln soRunda guerra mundial. 

El país vecino del nortte (el tr~unfador) aprovech6 la oport! 

nldad para proteger y acercarse más a MGxico. 

Por eso entonces aparecen instituciones privadas de cnsofianza 

tales como el instituto Tecnol6gico Aut6nomo de H6xico,(1TAM)" 

y nl Instituto tccnol6Gico de Estudios Suporioros de Monte- -

rrcv; ftsto respondía de una manera 16gica al afianzamiento de 

los grupos induLJtrialc?s que i;c forir.aron de la política proto~ 

cionista que el gobierno había creado. 

Antoriormunte el anal(abctlsmo había mostrado ser un enemigo

ª temer por los quu dlriclan el sistema educativo, lográndose 

que en 1944 bajo la direcci6n do Jaime Torres Bo<lat so forma

ra una Lay de amcr~uncia para combatir tal problema. 

Para esas fochas el crecimiunto Je la poblaci6n y el rezago -

educativo hacía palpable la carencia de escuelas. Para reMe-

diar, se estableció el Programa Federal de Construcci6n da 

Escuelas y el Instituto de Capacitaci6n del Magisterio*. 

A pesar de los esfuerzos con que se luch6 en el período del -

cardenismo para desarrollar econ6mica y socialmunta al pa!s,

buscando erradicar desigualdades entre la poblaci6n, vemos -

que en la 6poca do Camacho y Alemán se impuls6 al modelo cap! 

talista, se propici6 la iniciativa privada, se crearon las --

* En 1945, con la Ley da Educadón Agrícola se establecen 3 t::.pos da educa 
ción; a) educación agrícola elemental, b) educación pdctica y esi;ecial-;" 
c) cducaci6n .1gr.tcol.a superior. 
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condiciones necesarias para la consolidaci6n en gran medida -

de la invasi6n extranjera y nacional, 

En el sexenio 46-52 se fundan el Instituto Nacional de llellas 

Artes (1952), se crea la Ciudad Universitaria, la Dirección -

General de Asuntos Indígenas, ln Dirección de Ensefianza Nor-

mnl y se Ja impulso a la educación técnica superior con la -

fundación da los Institutos Tecnológicos Regionales* así co

mo se crean nuevas espccinlidades en el Politécnico tales co

mo la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escu! 

la Superior de Ingeniería Químicn y <le Industrias Extrnctivas, 

la Eecuula Superior Je Física y MntemJtlcas y la Escuela Sup! 

rior de Ei:unom!a (!951), so crea asimistto la Escuela para Ed~ 

cadoras de Jar<llue~ Je Hi~os y las Vocacionales 5 y 6, y la -

~:scueln Técnica Industrial "Wilfrcdo Massieu" que había teni

do como antecedente el Instituto T~cnico Industrial. 

Para 1950 el cuadro que presentaba la cducacl6n ern el si~ 

guiente ce dcdicabi el 12% del prcsupuosto de ln Fedcraci6n a 

ln educación. lle los 6 millones de ni~os en edad escolar, s&

lo la mltDd cursaba la primaria y de cutos alrededor del 25%

la terminaba: ln secundaria (incluyendo las escuelas de cor.1er 

cio de ente nivel) atendía a 82,000 alumnos¡ menos de un 20%

de los jóvenes en ednd de cursa< r estudios medios recibía edu 

caci6n tccnol6gica elemcntnl, las preparatorias atendían alrc 

dedor de 18,000 alumnos y la e<lucaci6n superior acusaba una 

deficiencia palpable nl desortnr el 50Z de sus estudiantes. 

Durante la década de los cincuentas, la tarea educativa conti 

nuaba frente a una poblnci6n analfabeta que alcanzaba el 42%

del total. Hasta 1958 los Institutos Tecqológicos Regionales-

----·--·--- .. -------~ .. -----
* El primer Instituto nace en provincia, Durango en el nño de 1948 cuyas 

funciones :rn cril!ntaron hacia la planeaci6n para el establecimiento de 
los mismos, 
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atendían la enseñanza prevocacional, la capacitaci6n para cl

trabajo industrial y la enseñanza vocacional, pero en 1959 C! 
tos son separados del Politicnico incorporlndolcs la carrera

de Ingeniería Industrial*, en estos nños se reforma la Acade

mia Mexicana de la Educaci6n y el Muaco Pcdag6gico Nacional,

se crea adcm5s la Direcci6n de Educaci6n Audiovisual. En este 

período se inici6 la conDtrucci6n de la Unidad Profesional de 

Zacatenco. 

Hacia 1958 el panorama educacional era el siguiente: había 3-

milloncs de niños sln escuela, de las cuales menos ue la ter

cera parte terminaba la prlmnrin, se crenbnn pocas plazas de

maescros v había pocas matriculas en ln secundaria. Para cn-

contrar respuesta a cstn problem5tica se reorgani36 el Consu

jo T~cnico de la Educnci6n, con el prop6sito de coordinar la

enscfi~nza y como cuerpo consultivo de la SEP, y ns! dar una 

respuesta a las sol!cituues que día a día se acrecentaban. 

En este contexto se establece el plan progrnm5tico conocido -

como el Plan de los once años, bajo la uirucci6n da Tort·us ll~ 

det, tratfinuo de resolver el problema que representaban los -

nifios sin escuela. El problema era difícll ya que el 42Z de -

los nifios en edad cscolpr no nsistia a clases. El esfuerzo -

rindi6 sus frutos ya que para 1964 se hablan incorporado casi 

2 millones de ni~os a la escuela, se habían incrementado tnm

bi~n las aulas y las plazas de maestros, nbnti6 el analfabc-

~ismo a un 28% del total. 

Para responder a la falta de recursos de muchaa familins, se

cre6 en 1959 la Coml~i6n Nacional de Libros de Texto Gratuito, 

la que había repartido 114 millones de libros de texto y cua

dernos de trabajo. En el mismo nf.o las escuelas Prficticas de-

* En 1969 st! separó de los tecno16gicos el nivel medio b5sico, dedicándose 
a la formación de tiicnicos especial izados, prepara tori:) técnica y a sc-
guir carreras de licenciatura. 
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Agricultura se transformaron en Centros de Enseñanza Agrope·-

cuaria, cransform&ndose en 1962 en 20 Centros de Cap~citaciSn 

para el Trabajo Agropecuario, form5ndose adcm&s 2 escuelas -

Normales para la formación de maestros para la capacitación -

agropecuaria. En 1964 se crea el Centro Nacional de Enscfianza 

Tlcnica Industrial, con el propósito de formar maestros a ni

vel profesional, se crea asimismo la Escuela de Enfermer[a y

la Escuela Técnica Comercial "Luls Enrique Erro" y se instru

menta la secundaria técnica con 2 opciones, terminal y propc

diutica. En este período se crea la Subnecretaría de Enseñan

za Técnica y Superior misma que absorvió ln2 prevocacionalcs

en 1970. 

El presupuesto dedicado a la educación tuvo en este par!odo -

un incremento considcrnble, representando en 1964 el 25Z dcl

gnsto pdblico federal a la tarea educativa, pero aAn ns[ no -

se cumplieron las matas fijadas Je asegurar educación a la ma 

yor parte de la población, ya que el rezago educativo existen 

ce, el crecimiento de la poblnci6n y la dcoproporci6n de loa

recursos no pcrmiLieron alcanzar las metas. 

Los dltimos 20 afias, caracterizados por el crecimiento indus

trial y el desarrollo de servicios, bajo el proteccionismo -

del gobierno (recordar subsidios, etc.) <le nlguna manera han

in~!Jido sobre al sector educativo demandando profcsionistas

de nivel superior y t6cnico que respondan a las necesidades -

de la planta productiva. De allí se deoprcnde el impulso que

han recibido estos tipos de educación. 

En el nivel de educac16n medin, se crea la Secundaria Tecnol! 

gica Agropecuaria, se convierten 13 Normales Rurales en Escu= 

las Tlicnican Agropecunrias, f\1ndiindose tnrubién la Escuela Nor

mal de Maestros de Capacitaci6n para el Trabajo Agropecuario

(l 969). 
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La educaci6n media se diversif lc6 con la creaci6n de los Cen

tros de Estudio Tccnol6gicos Agropocunrios; en los Centros de 

Estudios Científicos y Tccnol6gtcos que imparten educacidn en 

bachillerato y diversas especialidades t6cnicas orientadas a

la industria; y los Servicios y los Centros de Estudios Tecno 

16gicos con educaci6n terminal orientada a la formaci6n de -

t6cnicos para la industria y los servicios, cabe recordar que 

para 1966 se había creado la Escuela Nacional de Maestros de

Capacitaci6n para el Trabajo Industrial. 

Para responder a los proyectos de cxplotnci6n de productos -

del mar, teniendo en cuenta nuestro extenso potencial marino, 

se crean las Escuulas Tucnol6gicas Pesquuras en ou modali<lud

*edia b~sicn, los Centros de Estudios en Ciencias y Tccnolo-

gías del Mar a nivel medio superior: el Instituto Tecnol6gico 

du P~sca, el Instituto Tecnol6gico Agropecuario, el Colegio -

de Bachilleres y la Universidad Aut6noma Hetropolltana. 

El programa de castellanizaci6n y el Plan Nacional de E<luca-

ci6n de Adultos representan, junto con la transformaci6n de -

los Centros <le Alfabetizaci6n en Centros de Educaci6n Hásica

para Adultos, los aportes de los dltimos aaos para tratar dc

reBolver el problema de la ed11cacl6n b5sica para la pobln

ci6n adulta. 

En 1968, la poblaci6n mexicana estaba pr~xima a alcanzar la 

cifra de 40 millones de habitantes con un crecimiento anual -

del 3.7Z, las desigualdades se expresaban en tfirminos de opo! 

tunidad, de acceso a los beneficios laborales y educativus.-

Las casas de estudio se conviertieron en el testimonio vivo -

de la crisis de un sistema político masificado y dogmático, 

por lo que el ejfircito tuvo que intervenir ante el ímpetu del 

pueblo, representado en cote caso por los estudiantes. 

El presidente Luis Echeverría c~ordina, sistemitiLamentc, un-
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programa nacional de "Refor,a educativa~ con la intcnci6n de

dar una respuesta a 11na necesidad histórica y a las dcmandas

socialea, políticas y económi~as de la población, 

La educación técnica, se integra en un sistema que cornprendc

los niveles medio (biisico v· superior) y s11perior. En ese P.n-

Lonces los cuadros tdcnicos y profesionales que se venían fo! 

mando en los establecimientos docentes, se encontraban limit! 

dos por el reducido mercado de trabajo que a su vez dependía

de una producción limitado por el comercio exterior y su con

secuente disparidad de precios, {25 

Se considern m'J~ ~nhirfc::~ !~ Rcforrn~ cduc~t!va de tc~cvcrr!3 

quizl, la mis ambiciosa desde la década de los trcinta(2~ ), 

( 25 ) Róbles, Martha • "Educación y Sociedad en la História de Héxico". Si
glo XXI M•faic:o. 1977. 

( 26 ) Varios autor.1~s. Re.forma educativa y apertura democrática. l!dit. Nues 
tro Tiempo. México 1972. · 
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111.- UBICACION Y DESCRIPCION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 



1.-.~_bicaciún del Nivel liedio Superior en el ~'arco del Si!ltcma 

Educativo Nucional 

Antes de entrar dC! lle,no en el tema objetivo de estudlo co1rni 

dero importante partir de la definici6n miemn Jet Sistema Ed~ 

cativo. La cual podemos resumir: "comprende f11ndamcntnlmentc

aquullos servicios que tienen como objetivo atender In deman

da de ed11caciún en los diferentes niveles y modnlidndus, me-

diante el conjunto de recursos humanos, materiales y financi! 

ros, RtiÍ como de planes y programas de estudio que pccmite d! 

sarrollar el proceso de cnse~an~a-aprunJizaje y elevar el ni

vel de b1.cnestar social de ln poulaciúa". ( l) 

Al ~ur el Sistnmn Educativo nacional resultado de las relaci~ 

nes s~ciales de los individuos y relacionando a la super es-

tructura, opera dentro de un contexto determinado que le con

f icrc el marco normativo jurídico, comprendido en lo m&s gen~ 

rnl por la Constltuci6n Política do los Estados Unidos Mexic! 

nos. A continuaci6n dcecribimo~ en forma breve el conjunto de 

lineamiento:; que forman el marco normativo jurídico: 

ARTICULO 3o. que trata de la filosofía de la educacl6n. 

ARTICULO 31. I que trata de las obligaciones de los mexicanos 

con respecto a la educaci6n. 

ARTICULO 73. XXV que trata de la facultad del Congreso con 

respecto a la educación. 

ARTICULO 123. XII que trata de la facultad del Congreso con -

( 1) Drdl.nidúc toma:'a del texto "DescrJ.pr.iún del Sistema EJucativt1" SEP. 
Versión ¡ircliminnr, pii;;. 33. Cuyo cuadro resumen aprece al final -
del prcsentu npartado. 
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respecto a la educación. 

En este contexto aparecen contenidos los siguientes artículos 

que aparecen en la Ley Federal de Educación: 

ARTICULO So. que trata los fines de la educación. 

ARTICULO 520 que trata los derechos con respecto a la educa-

ción. 

ARTICULO 530 que trata las obligaciones con respecto a la edu 

cación de quienes ejercen la Patria Potestad, 

ARTICULOS 570, 580 que trata sobre obligaciones de las empre

sas con respecto a ln educación de sus trabajadores, así como 

la instaurnci6n de comit6s donde intervengan el patrón, trab! 

jador y Gobierno a fin de instrumentar mecanismos de utilidad 

social. 

Habiendo visto someramente el marco legal en que se circuns-

cribe la acción educativa es necesario describir también el -

marco adminidtrativo, mismos que por su flexibilidad y campl! 

jidad, hacen que el análisis de lu organlzaci6n dd ese secto~ 

resulta tan amplia, que aún sintetizando se corre el riesgo -

de dejar algunos"huecos'' importantes. Sin embargo, tal análi

sis no es nuestro objeto de estudio, sino que actua como un -

paso previo que consideramos necesario tomar en cuenta, por -

lo que al final de este apartado se incluye un organigrama -

del sector, así como las funciones básicas de las partes que

lo conforman. 

La demanda de los servicias educativos en todos los niveles -

y modalidades, requiere de una eficiente administración de 

los r~cursos humanos, materiales y financieros, así como la -

implantación de políticas en materia educativa, por lo cual -
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se hi20 la estructuración de los siguientes Progrnmns, mismos 

que son controlntlos y elevados pcrmnnentementc¡ tal m•dida -

funciona c~mo un marco programltico que describimos a conti-

nuaci6n: 

Programa: 

" 
ti 

11 

" 
11 

11 

11 

" 
11 

11 

Administrativo. 

Planenclón 

Coordinación 

Ampliar y conservar la infraestructura física 

Asegurar la educación b5sica de toda la poblnci6n 

Impulsar, preservar y difundir la cultura 

Elevar la calidad y formación profesional del Ma

gisterio 

Promover y difundir ln recreación del deporte 

Preservar y difundir el Patrimonio Histórico 

Investigación aplicada y d<!sarrollo cxp.erimcntnl'

cn educación, ciencia y tecnología 

Vincular la educaci6n propedéutica y terminar con 

el sistema productivo de bicnea y servicios so- -

cial y nacionalmente necesarios 

Tenemos entonces que los servicios educativos comprenden dos

modmlidades, sobre todo en la educación formal y son los ai-

guientos:* 

MODALIDAD ESCOLAR 

Comprende el conjunto de recursos humanos, materiales, finan

cieros y tecnológicos destinados a desarroJlar un proceso ed~ 

estivo, conforme a un curriculum determinado dentro de una C! 
cuela, con un calendario e~colar y con horarios cstablecidos

bajo la dirección de un profesor quien lleva a cabo los pro-

gramas de lns asignaturns al ritmo de aprendizaje de los alu!!!_ 

* Las definiciones tomadas del texto antes citado. Descripción del Sistema 
Educativo. SEP. 
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nos que integran el grupo escolar. 

MODALIDAD EXTRAESCOLAR 

Abarca el conjunto de recursos humanos, materiales. t&cnicos

y financieros tendientes a desarrollar una serie de acciones

educativas flexibles en su realizaciln cumpliendo metas y pr~ 

cedimientos diferentes a los de la modalidad escolar, basánd~ 

se en el esfuurzo autodidacta del alumno (enseñanza abierta} 

o bien en la educación que se realiza a través de los medios

masivos du comunicncii~ (tulesecundaria) donde el apoyo y la

organización de la comunidad son indispensables. 

Al fjnAl rlP. <>Ste npart:trlo, ~P. p11P.<le nb-;l'rvar i:omo en <'1 ·rne'1':' 

donde se ve el flujo del Sistema Educativo, la educaci6n for

mal abarca todos los niveles, más no ns! la educaci6n tecnol6 

gica, que parte desde el nivel medio básico hasta ta cúspide

de la pirámide escolar. 

Tomando como base lo ~encionndo hasta el momento, podemos em

pezar diciendo que la educaci6n t~cnica en México, data desde 

los primeros brotes de la educaci6n formal, pero esta educa-

ci6n (Técnica) había venido jugando un pnpel secundario en la 

política de los Gobieraos anteriores a la mitad de la década

de los Jo's. y concomitantemente en la conciencia social de -

las gentes, lo cual e$ comprensible como resultado de un sis

tema económico capital!sta y dependiente como el nuestro. 

Se puede decir pués, qae el desarrollo de la educación Técni

ca ha estado determinado por el proceso de industrialización

que ha tenido el país después de la Segund& Guerra Mundial, y 

su crecimiento y organizaci6n han estado relacionados ¿on la

expansili:i de la econo;,.ía nacional durante las últimas décadas. 

La necesidad de contar con los recursos humanos adecuados que 

puedan vincularse con el aparato productivo mediante la inco! 

54 



poraci5n de cuadros técnicos calificados, hizo necesario quo

sc instrumentase una política educativa que fuera col1crent~ -

con las necesidades que implicaba el crecimiento nacional, e~ 

tendiendo 'el proceso educativo como un proceso social que pu~ 

da acelerar la transformación de la organizaci6n de la que 

forma parte, exigtendo <le la misma una renovación con~tantu y 

profunda, a manera que sistematice e integre mecanismos con-

gruentes para alcanzar loa objetivos que se plnsmaron en el -

plan de Gobierno y que estuvieron incluidos en el Plan Global 

de Desarrollo, objetivo que m5s adelante se dará a conocer p~ 

ra facilidad del análinis, al respecto, el Plan <le Gobierno -

de este sexanio sefiala refiri6ndose a la educación tecnológi

ca que •. , 11 deberá t<?ner m.1yor coordinación y flexibilidad, -

para adaptdr~u con relativa facilidad a las exigencias de su

entorno •.•• constituyendo unicades económicas de carácter so

cial que eleven el empleo, el ingreso y el bienestar de los -

estratos menos privilegiados de nuestro país". ( 2) 

Si Ge prutande alcanzar un crecimiento econ6mico y una inde-

pendencia económica así como lograr una autodeterminnci6n to

tal, se hace necesario contar con una tecnología independien

te, mediante la innovaci6n y ndaptaci6n Jo tecnologías pro- -

pian, congruentes, con nuestra propia dotación de recursos y

de estrategias que hacen a un lado moment~neamcnte dcsiciones 

de cnr5cter político y financiero, para hacer hincapié en las 

necesidades de personal calificado que maneje esas tecnologías. 

Aní puGs, a partir de lns reformas establecidas en 1978, tan

to en el Sistema de Educaci5n T&cnica Escolar, como en el ám

bito de la formnci6n profesion~l cxtraescolar, es posible i-

dentificar cuatro modalidades de formaci6n de recursos huma-~ 

nos en México: 

(2 ) Plan Nacional de Desarrollo, apartado de política social 
referente a ca educación. SPP, pág. 227. 
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a.- la modalidad de educación técnica escolar 

b.- la modalidad de formación profesional extraescolar vincu

lada con las empresas y el aparato productivo. 

c.- la capacitación ocupacional conferida por el sector so- -

cial de formación y 

d.- capacitación extraescolar para el trabajo por parte de -

los particulares. 

Nuestro análisis se centra en la modalidad escolar de la edu

caci6n técnica, aunque se hizo necesario nhnrdar lns 0tro~ -

tres modalidades de una manera sintética, para tener un ''pan~ 

rama" más amplio en lo que se refiere a la formación técnica

de recursos humanos. (Las modalidades se explican posterior-

mente). 

Se puede decir que los planteamientos de los Planes de Gobier 

no de los dos sexenios anteriores con respecto n ln política

educativn, definen en forma relevante el papel y la reorienta 

ción de las acciones de educación tecnológica como nctividad

prioritaria dentro del Sistema Educativo formal. 

Lo anterior tiene co~o punto de partida el objetivo programá

tico que trata de vincular In educación terminal con el Siste 

roa productivo de bienes y servicios nacionalmente necesarios, 

lo que implica en términos más estrictos, una mayor vincula-

ci6n entre la escuela tecnológica y el proceso econ6mico. 

En este contexto, el "sistema de educaci6n tecnológica, al a~ 

ticularsc con el aparato productivo a travfis de distintos pr~ 

gramas de acción, marca como objetivo principal, lograr los -

niveles de productividad y eficiencia en los distintos secto

res productivos, al formar y desarrollar los recursos humanos 
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como un acervo de conocimientos que les permita asumir la res 

ponsabilidad del desRrrollo y participar de los beneficios --

que el mismo r,enere 11
• ( 3) 

ílabiendo entendido a la educaci6n t6cnica como uno de los ins 

trumentos mis importantes par1 el deaarrollo, pero siempre y

cuando permita el progreso de las fuerzas productivas, el Go

bierno ha ampliado las oportunldaden de educaci6n t6cnica, h~ 

cia modalidades de r.arácter terMinnl no propedéuticos, y 

orientados hacia un destino ocupacional específico mismo que

se complementa con los siguientes elementos. 

A.- Ampliaci6n de la participación del Sistema Educativo for

mal en activi<ladcs de oducación para y en el trabajo. 

B.- Revnlorizaci6n soctal de ln imJgen del t6cnico. 

c.- Desarrollo y actividades de cducnci6n cient!f ica y tecno-

16gica. 

D.- Búsqueda de la integración ndministrntiva y académica en

tre la educaci6n técnica escolar y ln formación profesio

nal extraescolar. 

Lo anterior contempla un fin común, que ya se observ6 en pnrr~ 

fos anteriores: vinculaci6n técnica-aparato productivo, par- -

tiendo de la participaci6n del mismo apnrato econ6mico en la -

toma de desiciones respecto a pollticas, objetivos, contenido

y organizaci6n de' los recursos humr.nos, 

El Sistema de Educación Tecnol6gica lo forman las siguientes-

entidad;)S: 

( 3) Desnrrollo del Sistema de Educación T!:cnolúgica: 1982-,1992. SEP. pág.· 

so. 
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A.- La Subsecretaría de Educaci6n Tecnol6gica, a la que co--

rresponden las siguientes funciones generales: 

a.- Desarrollar las distintas modalidades de la Secunda-~ 

ria ~écnica segdn las necesidades de cada zona. 

b.- Formar profesionales de nivel superior que contribu-

yan al desarrollo agropecuario. 

c.- Fomentar la Educaci6n de nivel medio superior agrope

cuario, industrial y de servicios, y de ciencia y tec 

nología del mar. 

d.- Fortalecer a nivel regional la educacion técnica sup~ 

rior. 

Esta Subsecretaría cuenta con las siguientes Direcciones Gen~ 

rales: 

Direcci6n General de Ciencias y Tecnologías del Mar. 

(DCCyTH) 

Dirección General de Educación Secundaria Técnica, 

(DGEST) 

Dirccci6n General de Educación Técnica Agropecuaria. 

(DGETA) 

Dirccci6n General de Educaci6n Tficnica Industrial. 

(DGETI) 

Direcci6n General de Institutos Tecnol6gicos. 

(DGIT) 

-- Direcci6n General de Personal. 

58 



Lo integra tambi~n: 

B.- El Instituto Polit•cnico Nacional cono organismo deseen-

centrado, con los siguientes órganos directivos: 

-- Dirección General 

-- Secretaría General 

-- Dirección Administrativa 

-- Dirección de Servicios Escolares 

-- Dlrccci6n de Estudios Proíesionalcs 

-- Diracci6n de Graduados y de Invesli~ación Científica 

-- Dirección de Sqrvicio Social 

Dirección de Dl(usión Cultural 

Dirección de Promoci5n Profesional 

Son organiBmos auxiliares del I.P.N.: 

El Centro de lnvesticaci6n y de Estudios avanzados 

(CIEA) 

La Comisión de operaciones y fomento de actividades nea 

démicas* (CO:FAJ.) 

El Patronato de Obras de Instalaciones* 

(POI) 

* Estos dos Ílltimos pcrt~ne~en al l.P.N. 
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Además, forman el Sistema también: 

C.- El Consejo del Sistema Nncional de Educaci6n Tecnol6gica, 

que trabaja como organismo de consulta de la SEP, de las

entidades federativas y de Instituciones Tccnol6gicas de

tipo superior, 

Asi como también: 

D.- El Colegio Nacjonal de Bducnci6n Profesional Técnica (CO

NALEP), y 

E.~ El Centro Nacional de Enee&nnza Técnica Industrial, que -

se gobierna con un pntronnto de acuerdo al Jecreto publi

cado el 14 de diciembre de 1973. 

Los servicios que ofrece el Sistema de Educnci6n Tecnol6gica

partcn del nivel medio b&sico, cotando forrando por los si- -

guientes niveles y modalidades, partiendo de la base de que -

estamos analizando el Sistema Escolar Sistemático. 

A.- Educación Técnica Escolar. 

a,- Ciclo medio básico 

Al terminar el educando los 6 a6os de primaria obligato-

ria ingresa al ciclo medio básico, en el cual puede ele-

gir entre 4 opciones; 

-- Puede continuar sus estudios en la Secundaria General 

-- Pueda ingresar a la Secundaria Tlcnica 

-- Puede optar por la cnsefianza terminal elemental 
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O bien puede ingresar al mercado de trabajo, siempre -

que sea mayor de 14 años. 

La primera opci6n comprende; la Secundaria General, la Teles! 

cundaria, y la Sect1ndarin parn Trabajadores, tieme como prem_!. 

sn la enseñanza de las ciencias naturales y sociales, el estu 

diante puede contin11nr estudios de nivel medio superior, sin

que para ello tenga un documento que CRpecifíque que tiene u

na formnci6n de calificación ocupacional. 

La segunda opción; es decir la Secundaria T6cnica, estd inte

grada por la Secundaria Tecnol6gica ~gropecuaria, In<lustrial

y C'l!!>crc~al, ln Pesqt1er:> y ForPrt~l en· le" ~un1nn se cnp.'.1c:!t:: 

al educando para el trnbnjo productivo segGn los requerimien

tos de la zona y el 5rea en que se encuentre, permite el ncc! 

so al nivel medio superior y su calificaci6n es acad6mlca - -

(Propedéutica) y ocupacional. 

La tercera opci6n; la T6cnica Terminal, oxigc como anteceden

te educativo la Educaci6n Primaria, siendo su duración hasta

de un año, su finnlidn<l es ln de capacitar al educando como-

obrero especializado para ~uc s~ incorpore al proceso produc

tivo, comprende: los Centros de Capacitaci6n para el Trabajo

Agropecuario o Industridl (CECATAS Y CECAtIS), otorgando una

calificaci6n con valor 6nicamunte ocupaclonnl. 

B.- Ciclo Medio Superior 

Los estudiantes al finalizar los estudios propcd6uticos del -

nivel medio bdsico puede optar por cuatro tipos du educaci6n

media superior que son las siguientes: 

a.- Preparatoria General; prepara al educando para el ac

ceso a los estudios superiores, la duración de sus -

cursos es de 2 á 3 años y es de carácter propedéutico. 
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b.- Bachillerato Tecnológico que además de proporcionar -

los conocimientos necesarios para continuar estudios

superiores, otorga a sus elementos diplomas de túcni

cos calificados, y se divide en las siguientes modali 

dades; Agropecuaria, Industrial, Pesquera; la instru~ 

ción se imparte en los siguienteo estableclmientos 

creados en el sexenio anterior; Centro de Estudioo 

Científicos y tecnológicos (CECYTS), Centro de Estu-

dios Tecnológicos Agropecuarios (CETAS), Centro de -

Estudios Te~nolóuicos Forestales (CETF), Centros de-· 

Ciencia y Tecnología del Hnr (CECYTEM), el Centro de

Ensefianza Tecnológica Industrial (CENETI) y los Insti 

cutos Tecnológicos Regionales tienen opción terminal. 

c.- Educación Normal que forma n los oducnn<loa parn acti

vidades docentes, su duración es d~ cuatro afias y sc

forman por las siguientes escuelas: Escuela Normal de 

Educación Física, Normal de Educación Preescolar, No! 

mal de Educación Primaria, Normal de Educación Tecno

lógica Industrial, Norm~l de Educación Tecnológica A

gropecuaria, Normal Superior y de Especialización. 

d.- Por dltimo las opciones terminales tienen como objot! 

vo preparar a los técnicos en actividades industria-

les, Comerciales y Agropecuarias e incorporarlos di-

rectamente al Sector productivo. La duraci6n de los -

estudios es variable (dos a tres nfios) y dependen de

la especialidad tEcnicn. La onse~anza media superior

terminal estd integrada por el Cenlro de Estudios Te! 

nol6gicos Agropecuarios (CETA); la Escuela Nacional -

da Maestros de Capacitación para el Trabajo Indus

trial (ENAMACTI) y el Colegio Nacional de Educaci6n -

Profesional Técnica (CONALEP). 
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El CONALEP* constituye la innovación más importante al interior 

del Sis~ema Educaci6n Tc~nolrigica, surge como una respuesta a

las crítlcas dirigidas hacia las locali<la<les de Bachillerato -

Técnico y de la Enscftanza Media B5sica Terminal, pu6s estas -

instancias no dotaban a sus alumnos del perfil requerido para

la estructura productiva <lebl<lo a los <l6bilcs lazos de un16n -

entre el aparato productivo y las necesidades pnrticulare3 y -

regionales de los sectores industriales y agropecuarios, esta

vinculaci6n se pretende creando un Consejo Constructivo con la 

partlcipac16n <le los representantes mds connotados <le nctivid! 

des profesionales, sociales u económicas mediante anesoranien

to en los aspuctos ncadimicos, administrativos, implantaci6n,

evaluaci6n. etc. 

C.- E<lucnclón Superior 

Esta se imparte en los Institutos Tccnol6Ricos ReRionales don

<lm se ofrecen 52 carreras orientadas a loe campos y de Servi-

cio, 18 Institutos Tnen>Jlógicos opet"nn en las áreas agropecua

ria y forestal, uno un la explotación de recursos del mnr y un 

Instituto Superior de Educaci6n Tecnológica Agropecuaria. 

Cabe hacer hincapi6 en la labor del Instituto Politécuico Na-

cional que ofrecen <livc~sas cspeclulidoJes ~n las áreas de In

geniería, Ecouom!a-Admfui!trativa, Químico Biológicas y otras, 

cuenta con 10 Centros de Postgrado e Invcsti~nci6n en la que -

se imparten 37 Programas de Maestría y 10 de Doctorado destaca 

la actividad del CIEA que cuenta con 30 Programas de Ma~str!n

y Doctorado y realiza Investigación Básica y Aplicada. 

----------
* Organism~ descentralizada creado et 27 de diciembre de 1978. 
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2. -~~scrip_ci6n del Nivel lfedio Superior 

En el apartado anterior (ubicaci6n del Sistema de Educ~ci6n 

Tecnol6gica en el morco del Sistema Educativo Nacional), se 

describi6 el Sistema Educativo a partir del nivel medio básico 

hasta el nivel superior, siendo el antecedente previo y necesa 

rio para el presente apartado donde ya abordo el tema objeto -

de la tésis que es: el anRlisis del nivel medio superior en 

sus dos modalidades, terminal y proped6utica. 

La definici6n de ln Educnci6n Media Superior se entiende como

aquella situada longitudinalmente despu6s de secundaria y an-

tes de los estudios superiores (universitarios), 

La educaci6n media superior constituya la parte m6s heterogl-

nea del Sistema Educativo Hcxlcnuo, puesto que en ella se loe~ 

lizan varios tlpoa de cnsc~nnza* con f innlidndcs diferentes co 

mo Gon: la formaci6n de profuoores parn el nivel elemental, la 

educaci6n tccnol6gica, ln preparncl6n de t~enicos medios y los 

estudios preparatorios. La problemática anterior tiene su or!

gen en el importante incremento cuantitativo de la ensc5anza,

el movimiento du renovnci6u universitario, el cam~io profundo

de contenido en las forrnas de vlda y de producci6n, nsí como -

de otras formas externas a la ense5nnza; donde resalta el cre

cimiento dcmocr5fico. 

Generalmente poco se hn podido hacer en el campo de la plnnea

ci6n y la coordinaci6n ticnico-ndministrativa, resaltando a ln 

fecha que el nivel de ense~anzn media superior presenta una re 

gión naurálgica dentro de todo el Sistema Educativo Nacional,

( 4 ) de lo anterior debemos situar el crecimiento demográfico 

* No hay que tJlvidar la educ;1ción que se desarrolla a trnvis de los Siste
mas Abiertos. (Al final del apartado est.í lo referente a ella y a la en
señanza normal). 

( 4 ) Reuni6n Nacional de Dlrectorcs de Enseiianza Modla Superior. Artículo 
de introducción). Revista ANU!ES il 2, México 1975. 
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como causa externa de la poblaci6n que hu incidido de ulgunu

manern en el quehacer educativo, 

En el nivel Medio Superior se pueden distinguir tres tipos de 

modalidades: proped&utica, terminal y bivnlente, 

En la modalidad proped&utica se tiene como funci6n principal, 

preparar al estudiante pnra el ingreso al nivel superior (li

cenciatura), como su nombre lo indica tiene carácter prepara

torio. 

En la modalidnd terminal se tiene como funci6n principal for

m~r tGcnicos profesionales oue npovcn las 5reas intermedias -

de la actividad productiva, como su nombre lo indica esca mo

dalidad no prepara al educando para inRrasar al nivel supe--

rior, uino que lo prepara para su inmediata incorporac16n al

mcrcado de trabajo. 

En la modalidad bivalente, conocida tambi~n como bachillerato 

tccnol6gico, prepara al estudiante para su ingreso al nivel -

superior, a la vez que les da una educuci6n t&cnicn para que

en su caso puedan optar por incorporarse al mercado de traba-

jo. 

Actualmente la primera modalidad (proped6uticn) tiende o des~ 

parecer y está controlada ndministrativamcnte por los contro

les: estatal, aut6nomo y particular. 

Tradicionalmente Gatos han estado ligados n la ndministraci6n 

universitaria; en buena parte la vinculación directa es por -

vía presupuestal o en otros cosos la dependencia es por la in 

corporación de los planes de estudios. 

En la modalidad terminal, est5 controlada administrativamente 

por los controles; federal, estatal, aut6nomo y particular. 
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En la modalidad bivalente*, existen los siguientes controlea:

federnl, estatal, aut6nomo y particular. 

Cabe destacar que para efectos del an5llsis se desglos6 el ni

vel medio superior en: bachillerato de dos nfios, bnchillerato

de tres afias, (incluyéndose aquí el bachillerato cenera! que -

est5 controlado solamente por el control federal, y el bachi-

llerato tecnológico), 

A continuación hago una caracterización y una remembranza de -

aquellas escuelas que se consideran m5s representativas del m~ 

dio superior, empezando por aquellas escuelas que dependen di

r<.•r.t•1111<>11te rlPl control ferlr>ral como snn !ns Escuelas prepnratg_ 

rlas por cooperación, para c~ntinunr con las escuelari que de-

penden directamente de la Universidad Nacional Autónoma de H6-

xico (control autónomo), auí tnmbi&n curncturlzo lnu escuelas 

con modalidad terminal (profesionales tGcnicns) y también aqu! 

llas que se ubican dentro del bachillerato tecnol6glco, para -

finalmente concluir con la Educación Normal Biisica y la Educa

ción Abierta, 

.!'..!:eparatorias l'ederalcs por Cooperación 

Nacen en 1940 con el prop6slto de ampliar miis la oferta exfs-

tente del nivel medio s~perior, bnsindose en 1~ idea orig!nal

de dcsentrnlizar la Educación. En un principio estas escuelas

se ubicaron en las zonas rurales pero con el transcurso del -

tiempo se tra~ladaron a las zonas urbanas; aunado a lo ante- -

rior se puede afirmar que el nacimiento de estas casas de est~ 

dio, es una respuesta a los déficits financieros que padecie-

ron los gobiernos postrevolucionarios, que al no poder salven-

* Aquí bien entra la Educación Normal Biisica )la que se pucdr•n continuar es
tudios superiores o 1-ien incor¡1'Harse a Ja actividad productiva vía Norm~ 
les Tecnoló¡;icas. El plan de estudios es de 4, aiios. 
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tar por sí mismos este gasto educativo se aliaron a la sacie-

dad para poder prestar el servicio. 

Las Preparatorias Federales por Cooperaciún existen en túrmi-

nos financieros a partir del otorgamiento de un subsidio fede

ral y cooperación de las asociaciones civiles. El financinmien 

to federal otorgado previa evaluaciún os mínimo, y se utiliza

en la mayoría de los casos para el mantenimiento de instnlacio 

nes y equipo, a excepción de los sueldos y salarios que son p~ 

gados por la sociedad civil vía pago de coleginturas, inscrip

ciones, donaciones, etc., (este eo el financiamiento civil). 

A partir del mes de junio du 1981, las Preparatorias Federales 

por ConperacJcin adoptan el plan de estudios Jel Colegio de Ba

chilleres, siúndo su duraci6n <le tres afios. Pnra ingresar a º! 

tos centros de estudios se requiere ~abur con~lu!do los eutu-

dios de secundaria, y los egresados de esln Prcpurntoriu Fede

ral por Cooperación reciben el certificaJo de bachiller y el -

diploma de t6cnico, 6ste dltimo moJiante el estudio de nlgunns 

asignaturas t6cn5cas que forman parte del curriculum (lo que -

quiere decir que son obligatorias), 

Hasta el afio 1981-1982 hnbfan alrededor de 85 asignaturas téc

nicas• (actividades específicas), entre las cuales destacan; -

T6cnico Dental, Contabilidad, Dibujo T6cnico, Mccnnica Automo

triz, Economia Dom6stica, Occanograf!n, cte., para el mismo e! 
clo escolar hablan 65,000 alumnos inscrltos*k, sin contar es--

*Actualmente hay un proyecto para reducir el ndmero a 14. FUE:rrn: Direc-
ció11 de Operación y Vinculación, de la Dirc,cción Grnl. de EducDción Me
dia Superior. 

*"' RepreF.Cmtando el 5.69% del cot.:il nacional en este cido •. 
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c~elas particulares incorporadas, las cuales oon manejadas y -

controladas por 1a Dirección General de Educnción Media Supe-

rior, que tambi6n controla a las Preparntorias Federales por 

Cooperaci6n, que para el ciclo escolar 1981-1982 contnba con 

167 planteles*, 

E.n síntesis, las PrcparntoT'ins Federales por Coopernclón o Cre

cen el servicio general proped6utlco, pero ofTecen tambi6n al

ternativas para que sus egrcsndos tengan salidas laterales pa

ra incorporarse al ruercado de trnbajo si así lo desean, 

La Escuela Nacional Preparatoria fue creada en 1867, !nielando 

sus labores un aao deopu6s en el antiguo Colegio Real de San -

Idelfonso. 

La Escuela Nacional Preparatoria depende financieramente de la 

UNAM, al igual que los Colegios de Ciencias y Humanidades; en

cuentran en la universidad su Alma Hater, 

P~ra fngresar a las escuelas preparatorias se requiere que los 

alumnos hayan concluido los estudios de secundaria y presentar 

examen de admisi6n. Los egresados de estas preparatorias, ob

tienen el certificado de bachiller y la opción de obtener el -

título'de t6cnico. 

Los egresados de estos centros de estudio tienen pase directo

ª la UNAH, pero solo en aquellas carreras en que senn affnes -

los estudios hechos en el 6ltimo a~o de estudio de lns prepar~ 

torias. 

*Aproximariamentu el ~0% de esta& escuelas trabajan en inmuebles 
prestados, y por lo geneTnl en turnos vespertinos. (Puede ser
en planta física). 
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En la Escuela Nacional Preparatoria se pueden realizar estu~ -

dios profesionales, siundo en este caso afíncs a los C,C.H., 

ya que por lo general ambas instituciones tienen planes de es

tudio diferentes, cuya duración es de tres años. 

Como es difícil constatar, en al seno de la Universidad se dan 

dos tipos de enseñanza de nivel medlo superior. 

Colegio <le Ciencias y Humanidades (C.C.H.) 

El Colegio de Ciencias y Humanidades fue crca<lo por acuerdo -

del H. Consejo Universitario, el 26 <le enero de 1971 para cum

plir [unciones de motor permanente de innovación <le la enseñan 

za universitaria y nacional, lnict6 sus actividades en el ~i-

clo de bachillerato el 12 de abril de 1971. 

Los objetivos del C.C.H. son los siguientes: 

A.- Ser un órgano de cambio e innovación en la UNAM. 

B.- Preparar estudiantes para cursar estudios que vinculen, 

las humanidades, las ciencias y las t6cnicas. 

C.- Intensificar la cooperación entre escuelas, facultades e -

institutos de la Universida<l, etc. 

D.- Estar a la par con el desarrollo social y científico. 

Entre sus funciones destacan: 

A.- Fomentar y coordinar los proyectos de onseñnnza e investi

gaci6n, de una o varias <lisciplinas, en que participen 2 -

6 más escuelas, facultades o institutos de la Universidad. 

B.- Implantar los wás modernos m~t6<los de ense~anza para inte

grar y relacionar las ciencias y las humanidades. 

Para ingresar a los C.C.H~ eo requisito haber conclu!do los es 
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tudios de secundaria, y este acceso, se hace previo examen de 

admisi6n. El plan.d~ estudios tiene una duracl6n de tres a

fias, y contiene las asignaturas b5slcas, (Hatem~tica~, Espa-

fiol, Taller de Redacci6n, Inglés, llist6ria, etc.), con esto -

se pretende que el estudiante sepa leer con relativa profund! 

dad, escribir y redac~ar, conozca el rJiítodo histórico, polít! 

co y experimental; situaciones que le dardn un perfil rn5s 

flexible para el acceso a la Universidad, ya que sus egresa-

dos tienen el pase directo. 

El Colegio de Ciencias y Uumantdaden extiende a sus egresados 

el certificado de bachiller y el ccrtlf icado de t6cn!co auxi

liar. Este dltimo a los que han optado a partir del tercer o~ 

mastre por una capacitncl6n tficnlca. Entre estay Jreas t6cni

cas destacan: el Srea de comcrcializnci6n, de administracf6n, 

de servicios, t6cnica y artística. La pr5cticn se realiza en

los talleres y laboratorios de la UNAM. 

Actualmente hay 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humani

dades en el Srea rnetropolitnna, y se imparten adcmfis del ba-

chillerato, estudios de licenciatura y postgrado. Todos los -

grados, diplomas, títulos que expídon son <le la UNAM. 

En síntesis, la principal tarea de los C.C.H. es proporcionar 

a los alumnos la preparaci6n necesaria para cursar estudios -

superiores, las alternativas t6cnicas que se ofrecen aon ºPº! 
tunidadcs que solo los alumnos podrSn aprovechar si así lo 

desean, pues no son obligatorias. 

Colegio de llachi,l~ 

Es creado el 19 de septiembre de 1973 mediante decreto, corno~ 

organismo descentralizado del Estado, con personalidad juríd! 

ca y patrimonio propia, en res~uesta a la creciente demanda -
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de l~ poblaci6n escolar. con la capacidad de crear más plant! 

les de educaci6n media superior, en coordinación con los go-

biernos de los estados y tratando de incorporar planteles pr! 

vados. 

Esta institución tiene modalidades para impartir educaci6n e~ 

colarizada y educaci6n abierta, as! como proporciona enseñan

za propedáutica y bivalente. En la administraci6n pasada esta 

instituci6n se prescribió dentro del segundo objetivo progra

mático de vincular la educación terminal con el sistema pro-

ductivo de bienes y servicios social y nacionalmente necesa-

rios. y específicamente dentro de los programas de fomentar -

la educaci6n profesional del nivel medio superior y coordinar 

ln- el desarrollo de la ~ducaci6n media superior universitaria. 

Esta institución se inicia con 5 planteles en el área metrop~ 

litana del Valle de México, con 13 especialidades técnicas, -

la mayoría de ellas en el área administrativa, a partir de h,!. 

ber cursado el tronco común. Hasta 1981 contaba con 19 plant.!_ 

les en el D. F •• 4 en Chihuahua que al igual que las escuelas 

con que cuenta en diversas entidades pasaron a formar parte -

del Sistema del Colegio de Bachillerea. 

Entre las especialidades que imparte se encuentra: Adminiatr.!. 

ción PGblica. Servicios Bancarios. Dibujo, Enfermería, Turis

mo, Programación, Laboratorista Dental y Qu!mic~. Biblioteca~ 

manía. Seiuridad Industrial, etc. 

Como dato referencial se tiene que el 61% de su matr!cula to

tal es.for§nea y el 16% estudi~ a través de los Sistemas de~ 

Educaci6n Abierta. 

Centro de 'Estudios Tecnol5gic::os ':(CET) 

: 
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Fueron cr~ados en 1969 y tuvieron como antecedente, a~uellos

plantelee dedicados a la formaci6n de técnicos especinlizados 

en el 4rea industrial. Estos Centros de Estudios Tecnol6gi~

cos tienen como objetivo* la preparaci6n de técnicos profesi! 

nales de nivel medio superior, al igual que el CONALEP, S6lo

estas 2 instituciones tienen a su cargo esta modalidad (term! 

nal) en lo que respecta a nuestro período de estudio, actual• 

mente existe una Instituci6n del Instituto Politécnico Nacio

nal operando con la misma funci6n. 

Los Cets atienden la formaci6n prof eeional de los responsa- -

bles de la Direcci6n, Coordinaci6n y Control de los Diversos

Organos que constituyen los sistemas modernos de producci6n -

de bienes, comercia1izaci6n de productos y prestaci6n de ser

vicios. 

La formaci6n de Técnicos Profesionales es una de las acciones 

prontuarias del sector educativo, por lo que respecta a la -

formaci6n de estos Técnicos en nuestros períodos de estudio -

(1970-1982) tenem~e que en un primer momento en los Cets, s6-

lo funcionaban aquellos dedicados al área industrial, pero en 

el ciclo escolar 1977-1978 se incorporaron los Cets Agrope-

cuarios, as! también para el ciclo escolar 1981-1982 se anex! 

ron los Cets del Mar teniendo como antecedentes éstos altimo• 

a los Centros de Ciencia y Tecnología del Mar (CECYTEM), mia

mos que al cambiar perdieron la modalidad bivalente adoptándo 

la modalidad terminal. Actualmente funciona también un modElo 

CET eminentemente terminal en loe Cent!ºª de Bachillerato 

. Tecnol6gico en el área industrial y de servicios mismos que -

tuvieron como antecedente el plan CET~CECYT ... 

• Anteriormente observamos que el 2o. objetivo programático, que trata de
la vinculaci6n de la educaci6n con el sistema prodnctivo. de bienes y llB!, 

vicios puede servir de marco general, por lo que este y los siguientes -
en lo que respecta a otras Instituciones pueden utilizarse como objeti-
vos particulares, en el caso solamente.de la modalidad terminal y biva~ 
lente, no as! en la propedéutica. · 

~.: . 
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La duraci6n de los estudio~ de los Cets dependen du la espe-

cinlidad Técnica (dos a tres años}. El estudiante al concluir 

sus estudios recibe el Título y Cédula Profesional correspon

diente a la carrera de técnico profesional que curs6. Para ob 

tener el título y la cédula es necesario que el estudiante ha 

ya prestado el aervicio social, elaborar un trabajo profesio

nal y presentar y aprobar el ~~&mcn profesional. 

Actualmente los Cets, cuentan con m5s de 80 espcctalidades en 

tre laa que destacan: m&quinas y herramientas, computaci6n y

operaci6n de equipo de c6~puto, a<l~inistracl6n, ventas, etc., 

en lo que respecta a los Cet" industriales y de servicios, -

por lo que atañe a los Ccts ngrop~cuarios ofrecen doce carre

ras de las que destacan: administraci6n de empresas a~rícola~ 

t~cnico agrícola, ca~cro, hortlcola e industrias agropccua- • 

rias, etc. Y en los Cet del Mar se imparten 10 espccinlida-

des, entre las que destacan: navegaci6n y pesca, construcci6n 

naval, refrigeraci6n indu~trial pesquera, procesamiento de -

productos pesqueros, etc. 

fg);_~_¡; __ io Nacional de Educac.lún Profesion.1 l 'fecnico (CONALEP) 

En el apartado anterior trntamos el caso CON~LEP como una de

las innovaciones mis importantes que se bnbfan hecho en el t! 

rreno educativo, es una de las acciones concretas que en el -

ramo de educnci6n el anterior sexenio instrument6, estas ne-

cienes se insertaron en un contexto en que se situaban 103 

progrnmas generales de "desarrollo" socto-ccon6mico formula-

dos por el ante~ior r~giaen, contemplando entre sus objetivos: 

aumentar la oferta de bienes y servicios nacionalmente neces~ 

rios, así como el incremento de la productividad en este caso 

apoy•ndo mediante la formaci6~ y cnpacitaci6n de los recursos 

humanos disponibles. 
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Como anteriormente se menciona, el segundo objetivo programá

tico es el punto de partida de las acciones en el terreno edu 

cativo, que propici6 la creaci6n de CONALEP, que responde a -

esos imperativos de nuestro desarrollo econ6mico y social. En 

el proceso de implementación de esta política es donde tiene

lugar la creaci6n de esta Instituci6n como organismo pdblico

descentralizado., surgido mediante de·creto presidcncinl el 27-

de diciembre de 1978, con el prop6sito de crear recursos huma 

nos técnicamente calificados para los mandos intermedios que

demauda el aparato productivo nacional • 

. Lacdurnci6n de los cursos del CONALKP es de seis semestres, y 

al igual que los Cets, se necesita presentar servicio social

y trabajo de tésis, para posteriormente presentar un examen -

profesional y obtener la cédula y el título de profesional 

tlcnico de acuerdo a la especialidad que hnya cursado¡ los e

gresados de esta Instituci6n no pueden seguir estudios supe-

riores, por lo que su participación en el mercado de trabajo

es inmediata. 

Actualmente el CONALEP cuenta con 159 planteles distribuidos

en la mayor parte de la RcpGhlicn Mexicana, entre los cuales

se imparten las siguientes especialidades: en el &rea Admlni~ 

trativa,de la Construcci6n, Turi6mo, Pesca, Mantenimiento, -

Electricidad, Productividad, Refrlgcrnci6n y Aire Acondicion! 

do, Mec!nico Electriciata Minero, H5quinas de Combusti6n In-

terna, Química Industrial, etc, 

Escuela Nacional de H_~:;_t_ros de Capacitación para el Trabajo-

Ar,ropecuario .CENM!ACTA) 

Esta Escuela fue creada en 1969 al reestructurarse las Norma

les Rurales. ENAHACTA fue orientada a formal personal docente 

para actividades tecnológicas agrícolas. 
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A finales de la década de los setentas, esta escuela desapar~ 

ció del subsistema de educación tecnológica, transfo~m5ndose

en Instituto Superior de Educación Tecnológica Agropecuaria.

Entre las edpecialidades que tenían destacaban: Mantenimiento 

de Máquinas Agropecuarias, Industrias Agropecuarias, Fruticul 

tura, Tronco Común, Agricultura, etc. 

' Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabnjo-

Industrial (ENAHACTI} 

Esta Ins~itución nació en 1966, destinada a formar personal -

docente tecnicarnente c~tificados, para las actividades tecno

lógicas en el ramo industrial. 

Entre las especialidnde9 que ofrece destacan: Trabajo Adminis 

trativo, Hecinica de Servicios, Electricidad y Electrónica, -

Maquinaria de Combustión Interna, Industria del Vestido, Sol

dadura, etc. 

Centro de Estudios Cientfficos y Tecno16~icos (CECYTs) 

Fueron creados en 1970, con base en los acuerdos sobre la ed~ 

caci6n media superior tomados por la Asociación Nacional de -

Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) en

Villahermosa. 

Estos planteles son productos del fuerte impulso que recibi5-

la educación tecnol6gica en el sexenio Echeverrista, en la -

cuál se amplió su capacidad y se revisaron estructuras acadé

micas y planteles y pro~ramas de estudio. 

Los Cecyts sa encuentran insertos dentro del subsistema· de 
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educaci6n tecnológica industrial*; este subsistema elabora oh 

jetivos particulares en base a los siguientes aspectos: 

A.- Vinculación en el ámbito de la escuela basada en la rela

ción orgánica de los planteles con el sector productivo. 

B.- Identificación de objetivos para la formación de técnicos 

de acuerdo con las necesidades definidas por el aparato -

productivo. 

c.- Fomento de inter6s a los estudiantes por acercarse a la -

realidad laboral. 

D.- Desarrollo de una conciencia de responsabilidad entre em

pleadores y educadores. 

Para ingresar a estos centros de estudio se requiere haber 

terminado la Secundaria. Los estudios de los Cecyts se cursan 

en seis semestres y el estudiante al concluir sus estudios re 

cibe certificado de bachillerato y la opción de obtener el tí 

tulo de t6cnico. 

Los Cecyts se contemplan dentro del programa de acción que 

tiende a desarrollar la educación tecnológica industrial y de 

servicios en el nivel medio supe~ior, la unidad responsable -

de este programa en lo que respecta al área industrial y de -

servicios es la Dirección General de Educación Tecnológica In

dustrial, misma de la cual dependen los Cecyts. 

Actualmente, los Cecyts se transformaron en el ciclo escolar-

1982-1983 en Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial-y 

de Servicios (CEBETYS) mismos que se encuentran en todos los

estados de la Federación y-que ofrecen más de 30 especialida-

* También en este subsistema se encuentran incluf<los los Cett. 
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des mencionando por ejemplo: Mecánica Automotr!z, Diseño In-

dustrial, Adminiscracidn de Empresas Tur!sticas, Contabilidad 

y Administraci6n, etc. 

Centro de Estudios Tecnol6gicos Agropecuarios (CETAs) 

Atendilndo al hecho de que más de la mitad de la poblaci6n n! 

cional habitaba en el medio rural, la educacl6n tecnol6gica -

agropecuaria recibió un fuerte impulso*, crcandose los CETAs

que tienen como antecedente las escuelas prácticas de agricul 

tura. 

Los Cecas estan circunscritos dentro del subsiste~a de cduca

ci6n agropecuaria. Estos centros de estudio dependen de la D! 

recci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria (DGETA). 

La producci6n de alimentos es una acci6n prioritaria del Go-

bierno Federal en la cual se enmarc6 la creación del Sistema

Alim~ntario Mexicano (SAM) y la promulgnci6n do la Ley de Fo

mento Agropecuario en el ooxonio de L6pez Portillo, Ln Secre

taría de Educaci6n P6blica npoyn esta prioridad con ln forma

ci6n y capacitaci6n de personal t6cnico a travls do la DGTA,

misma que en el nivel medio superior se encargan los Cetas de 

apoyar tales acciones, 

Los elementos básicos para la vinculaci6n úe la educaci6n te~ 

nol6gica agropecuaria son los siguientes: 

A.- Inducir al proceso educativo en todos sus aspectos y niv~ 

les de la base a la cúpula. 

B.- Participaci6n de los productores del campo como la forma

más conveniente de reducir sus necesidades en demandas. --

* Este impulso lo adquiri6 en el sexenio Lopczportillista. 
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concretas, considerando la importancia de los recursos na 

turales del país. 

Dentro del Programa de acci6n de los Centros Tecnol6gicos A-

gropecuarios se encuentra la de Fomentar la Educaci6n Tecnol~ 

gica Agropecuaria en el nivel medio superior, siendo respons! 

ble de tal acci6n la Direcci6n General de Educaci6n Tlcnica -

Agropecuaria. 

Para ingresar a los Cetas se requiere haber concluido la se-

cundaria y los egresados de estos Centros de Estudios reciben 

el Certificado de Bachillerato y la opci6n de obtener el T!tu 

lo de Tlcnico*. Actualmente los Cetas se llaman Centros de Ba 

chillerato Tecnológ~co Agropecuario (CEllTA) esta transforma-

ci6n se hizo en el ciclo escolar 1982-1983. 

Entre las especialidades que se imparten actualmente destacan 

por citar algunas: Administraci6n de Empre~as Agropecuarlas,

Pecuario, Fruticultura, Horticultura, Apicultura, Topografía, 

Tronco Coman, cte. 

Centro de Cienci~ccnolog!a ·del Mar (CECyTEM) 

Estos Centros de Estudio hnbínn tenido como antecedente mds -

pr6ximo el Centro Nacional de Ciencias y Tecnología Marinas,

que formaba t&cnicos y profesionales para la explotaci6n y a! 
ministraci6n de los recursos uarinos, pero es en base a las -

escuelas prácticas de pesca que en el año de 1972 se inicia 

el funcionamiento de las Instituciones de Educaci6n Pcsquera

insertas estas dentro del Plan Nacional de Educaci6n Pesquera 

* Los egresados en el caso de continuar estudios superiores, pueden esco
ger el Instituto Tecnológico Agropecuario, o la Institución que más le
favorezca. 

79 



Integral, son la base de considerar que los recursos marinos

conbt ituyen una de las fuentes de producci6n de trabajo máR -

importantes y menos aprovechadas. 

En un principio fueron instituciones de nivel medio básico, -

pero es en septiembre de 197 5 en que los Cecy tem inician s11s

labores con la consigna de formar p~rsonal tficnico imprescin

dible para desarrollar la investigación y aprovechamiento ra

cional de los recursos marinos de nuestro país, mismo que 

cuenta por cada ki16metro de costa con 370 kilómetros cuadra

dos de superficie marina disponiendo de 1.5 millones de hect& 

reas de aguas interiores dulces y salobres. 

Para ingresar a estos Centros de Estudios(CECyTEH) se requle

re haber conclu[do la secundaria, y sus egresados recíben el

certificado de bachillerato o la opción de obtener el título

de tficnico. Si los egresados desean continuar estudios supe-

rieres pueden optar por el Centro Nacional de Ciencia y Tecno 

logía MarinaR o la lnstituci6n que más le favorezca. 

Actualmente todo el nivel medio superior en el área del mar,

se volvió terminal incorporándose a los Centros de Estudios -

Tecnológicos y del Mar, impartifindose las sinulentes especia

lidades: Navegaci6n y Pesca, Refrigeración Industrial Pesque

ra, Procesamiento de Productos Pesqueros, Construcci6n Naval, 

etc. 

Institutos Tecnológicos Reg.i.onales (ITR) 

Aunque la creación de los ITR se vi6 en el apartado anterior, 

considero importante tratarlo de nuevo, ya que la diversidad

de servicios educativos que impartían estos requieren de un -

recuento para la comprensi6n completa de su actual posición. 
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Los ITR fueron creados en 1948, hasta el año de 1958 estos -

centros de estudio atendían la enseñanza prevocncional, voca

cional y la capacitación para el trabajo industrial, en 1959-

fueron separados del IPN. En 1969 se separó de los Institutos 

el nivel medio básico, dedicándose éstos a la formación de 

T~cnicos Especializados, Preparatori~ Técnica y Carreras Pro

fesionales de Licenciatura. 

Los ITR, dependen de la Dirección General de Institutos Tccno 

lógicos (DGIT). Los ITR establecen los siguientes objetivos -

espec[ficos de los cuales se derivan sus acciones de vincula

ción del segundo objetivo programático: 

A.- Vinculación de la docencia y la lnveutigación con las te! 

<lcncias del desarrollo de la ciencia y la técnica. 

B.- Adecuar la educación tecnológica a los requerimientos de

personnl capacitado en cuanto n cantidad y calidad. 

c.- Cdntribuir a través de sus acciones a la orientación de -

la planeación del Desarrollo Económico Nacional y Regio-

nal. 

D.- Concientizar a los estudiantes sobre la realidad y poten

cialidad del sector productivo de bienes y servicios; 

En la actualidad existen 50 ITR donde se ofrecen 31 carreras

de nivel medio superior, 40 de Licenciatura y 16 Prográmas de 

Mnestrla, en todos ellos se atiende Licenciatura en 31 se im

parte el nivel medio superior y en 1 de ellos se encuentra a

dem&s el centro interdisciplinario de investigaci6n y docen-

cia para la educaci6n tecnológica (CIIDET),se ofrecen estu- -

dios de postgrado. 
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Centro de Estudios Tecnoló&icos Forestales (CETF) 

A principios del sexenio 1970-1976 nacen los CETF, como resul 

tado del vigoroso impul~o que recibió la educación tecnológi

ca agropecuaria nacen a la par de los Cetns, aunque en menor

medida, 

Estos Centros de Estudio dependen de la Dirección General de

Educación Agropecuaria y se encuentran por ende insertos den

tro del subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria. 

El campo de trabajo Je los egresados de estos Centros de Est~ 

dio es muy extenso, va oue ln inmensidad de Jos bosnues que -

se encuentran dentro de la RepGblica Mexicnnn requieren de la 

vigilancia, mnnteni~iento, etc., de ese nin nGmero de drboles 

que en su mayoría son proveedores de las llamadas maderas pr~ 

ciosas, 

Paro ingresar a 'estos Centros de Estudio se requióre haber 

concluído la secundaria, y sus egresados rccfbcn el diploma de 

bachiller o la opción de obtener el título de tócnico, Entre

las especialidades que imparte tonemos: Administración Fores

tal, Industrias Forestales. 

Centro Regional de Ensefianza T~cnica Industrial (CERETI) 

Fue creado en 1968 en la Ciudad de Guadalajara, con el apoyo

de Gobierno del Estado de Jalisco y de la UNESCO, con el pro

pdsito de formar tlcnicos do ntvel medio para la induitria re 

gional. 

El CERETI es una modalidad del Centro Nacional de Enseñanza -

Técnica Industrial (CENETI) O~ganismo Descentralizado del Es

tado, creado por decreto presidencial en 1962, con el objeti-
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vo de formar tlcnicos en loa diferentes niveles de la ingeni~ 

r!a industriai*. 

Habla tres CERETI (Guadalnjara, Jal., Soconusco, Chiapas y el 

del Distrito Federal) actualmente el CENETI a desaparecido. 

CECYTs del I.P.N. 

El antecedente directo de los CECYTs lPN, fueron las vocacio

nales, convirti6ndose en CECYT de acuerdo a los resultados de 

la asamblea de la ANUIES, llevada a cabo en Villahermosa. 

Actualmente, el Instituto Politficnico Nacional cuent~ con 16-

planteles: quince son CECYTs y de ellos 9 pertenecen al 5rea

de Ingeniería y Ciencias Flsico-Matem&ticns, 2 n BiomGdicas y 

4 a Ciencias Sociales. 

El que resta es un Centro dedicado a Estudios Terminnles**•en 

el área de Fíuico-Matemáticas. 

Educación Normal Bfisica 

La educación normal es el clclo educativo en el que se forma

personal para que ejerza la docencia en diferentes ciclos ed2 

cativos según el tipo de normal que se curse·;. 

Las escuelas normales preparan al educando para que imparta -

* Contaba con estudios superiores (Ingeniería Industrial) complement.'índose 
con la especialidad de docencia de la Ensetianzn Técnica del Aren Indus-
trial y al nivel de Postgrado, .'.ltiende las tmestrías en Diseño Mecánico, 
Producción y Administración. 

** Este Centro es de reciente creación, pnrn facilidad de análisis no se -
incluyó en lns instituciones terminales de la caracterización. 
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educación preescolar, primar~a. tecnológica industrial, tecno 

lógica agropecuaria u de educación física. Las normales tecno 

lógicas industriales y tecnológicas agropecuarias forman a -

sus alumnos con el fin de que enseñen en Centros de Capacita

ción para el Trabajo¡ este tipo de escuelas conjuntan la Nor

mal Básica. 

Para estudiar la normal es necesario haber conclufdo la secun 

daria. 

La educación normal puede ser terminal o propedéutica, es de

cir los egresados recfben t!tu~o de maestro que les permitirá 

imoartir clase. o bien, ingresar a la Normal Superior. 

Dos son sus objetivos principales: 

A.- Formar, en nGmcro y calidad suficientes, personal docente 

n.- Elevar la calidad y eficiencia de la educación que impar

tirán los futuro• maestros. 

A continuaci6n expongo la definición de lns diferentes educa

ciones que conforman el tipo de normal básica: 

A.- Normal de Educación Física.-Instruye a pursonol que impa~ 

ta cnsefianza y orlentaci6n en la rama de cducaci6n física 

en cualquier nivel educativo¡ se cursa en cuatro años. E

xiste Normal de Educaci6n Física que tiene corno antecede~ 

te la secundaria, así como existen Normales de Educaclón

Ffsica cuyos antecedentes son el bachillerato, la Normal

de Educaci6n Preescolar o la Normal de Educación Primaria. 

B.- Normal de Educación Preescolar.- Forma educadoras que en

señen en los Jardínes de Niños. Se cursa en cuatro años -

y su antecedente es la secundaria. 
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C,- Normal de Educación Primaria.-Prepara personal que reali

ce actividades tlocentes en las escuelas primaria~. Se cur 

sa en cuatro años y su antecedente es la secundaria, 

D.- Normal de Educación Técnica Agropecuaria*. Prepara maes-

tros destinados a la cnpacitaci6n para el trabajo, la fo! 

maci6n de tGcnicos para el sector agropecuario y la secu~ 

daria tecnológica agropecuaria. Se estudia en cuatro años, 

y su antecedente es la secundaria. 

E.- Normal de Educación Técnica Industrial*.-Prepara maestros 

para que ejerzan la docencia en las escuclns de Capacita-

sector industrial y la secundarla tecnológica industrial. 

Se cursa en cuatro años, y su atttecedente es la secunda-

ria. 

Educación Abierta 

La educación abierta es el sistema educativo caracterizado -

por su no escolaridad y que también al igual que la enseñanza 

normal se inserta en el niv~l medio superior. ror su flexibi

lidad cumple con la intención de l:i Ley Federal e.le Ed11caci6n, 

porque permite continuidad y garantiza educación permanente -

en atenci6n a las reco~cnd:iciottos de la UNESCO. Adcmis, al 

permitir mayores niveles de accesibilic.lad de ense~an~a satis

face lo prescrito por ln Constitución de los Estados Unidos -

Mexicanos, 

Es fundahl~ntal una actividad autodidacta tecnif lcada para ad

quirir conocimientos, hibleos, capacic.lades y actividades de -

manera personal medi~nte la ascsorla y consultoría psico-ped! 

-----·--------------- --------·-----
*Estas escuelas están cnntcnic3s en la modalid:id termi~al. 
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gogica y académica específica,. 

La educación abierta abre la posibilidad de que todos los as

pirantes tengan opción a la educación media superior, de que

se supere el problema de rechazo de exámenes de admisión (el! 

minación); desde el punto de vista formativo permite una ma-

yor independencia, menor rigiddz, m5s autonom!o del educando

al iniciarlo en una forma autodidnctn; económicamente resulta 

ben6fico al aprovechar la cnpacidad instalada, en comparación 

con el incremento continuo de la población que demandaría la

construcci&n de nuevas aulas. Esta capacidad instalada se pu~ 

de aprovechar los fines de semana y días festivos no oficia--

Todavía en los límites del período de esta inve6tigación, es

ta modalidad la imparte CEHPAE-SEP, Colegio de Ilnchillcres y 

otros. 
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IV.- ANALISIS DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 



Poblaci6n Escolar 

Para el cfclo escolar 1981-1982 el total de alumnos del Siste 

ma Educativo Nacional fue de 22 1 731,598 alumnos, donde el ni

vel medio superior participó con 1 1 564,967 alumnos, mismos 

que representaron el 6.38% del total, y el cual estaba dictr! 

buido de la siguiente manera. (ver en el cuadro estadístico -

el cuadro 1). 

1'140,610 alumnos en el bachillerato de dos y tres años*, 220¡ 

800 alumnos en la educnción profesional tdcnica y 203,557 a-

lumnos en la Educación Normal B5sica, los cuales representa--

~· o • - • - t 

respectivamente. 

Para el ciclo escolar 1976-1977, había en el bachillerato de

dos y tres años 670,129 alumnos, lo que representa un incre-

mento promedio anual del ll.2Z en relaci6n al ciclo 1981-198~ 

Por lo que se relaciona a la Educación Profesional Tlcnica, -

contenía durante el ciclo escolar 1976-1977 a 81,061 alumnos, 

aumentando para el ciclo 1981-1982 á 220,800 que repreocnta -

crecer a una tasa promedio anual del 22.27.. 

La Educación Normal Bá5ica atendía en el ciclo eucolar 1976--

1977 5 135,981 alumnos, alcanzando un incremento del orden 

del 8.4i. promedio anual, al llegar en el ciclo 1981-1982 con-

203,557 alumnos. 

El bachillerato de dos añoa analizado por tipo de control ad

ministrativo** presenta el siGuiente panorama (ver cuadro 2): 

* En el bachillerato de tres años se incluye el general y el tlcnico. 

** No hay control federal. 
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el mayor ndmero de alumnos hasta 1979 lo absorvía el control

particular, pasando este. hecho al llamado control aut6nomo, -

el cual concentr6 el 54.1% del total de alumnos inscritos cn

este bachillerato para el ciclo 1981-1982. 

En el bachillerato de tres años la mayor concentración de a-

lumnos está a cargo del control federal para el ciclo 1981-

1982 (ver cuadro 3) con 348,462 alumnos que representan el 

36.7% del total de este servicio educativo; inversamente, la

menor concentraci6n está a cargo del control estatal. 

En lo qua respecta a la Educaci6n Profesional T6cnica, todos-

]0~ cryntrnlf1q rt'~~1n!r.t:r.'1t·~vns h.'.1n tf?'ni.~,, 11 r. 'Í"'r:,...~t.'.rt~!"':' 1?,1rin-

te el período 1976-1982, a excepci6n dal control aut6nomo que 

a sufrido altibajas (ver cu.1dro 4). El control federal repre

senta el 51.1% del total de esta modalidad con 112,898 alum-

nos inscritos en el ciclo 1981-1982. 

~n lo que se refiere a la Educaci6n Normal B~sica, el control 

federal tiene la mayor conccntraci6n de alumnos en la Normnl

de Pr~maria, al igual que el control estatal y el control pa~ 

ticular, pero de los tres controles, es el control particular 

quien absorve la mayor concentraci6n (ver cuadro No. 5), El -

total de la poblaci6n escolar de Normal Primaria (ver cuadro-

5), fue de 159 ,835 alumnos que representan el 78.5% de la ma

trícula total de la Educaci6n Normal B5sica, si6ndo esta de -

203,557 alumnos. La pobluci6n escolar más b~ja en este tipo -

da Educaci6n corresponde a las Normales Tecnol6gicas. 

De acuerdo al ciclo escolar 1981-1982, el total de nlumnoa 

inscritos en el bachillerato de dos afios y en el de eres nfios 

era de 1 1 140,610 alumnos (ver cuadro 1), los cuales estaban -
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distribuidos en las entidades federativas de la siguiente ma-

nera (ver cuadro G) 1 35,849 alumnos del bachillerato de dos-

años se encuentran en el estado de Sinaloa, que representan -

el 18.6% del total de alumnos inscritos que fue de 193,067 -

alumnos. El estado de Sinaloa es la entidad con la mayor con

centraci6n de este tipo de alumnos, sigui6ndole en orden de -

importancia Nuevo Le6n y Puebla con 33,978 y 21,487 alumnos,

que representan el 17,6 y 11.3% respectivamunte; todos ellos

en contraste con Colima que representa el O.Ir. del total, Yu

catán, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guan! 

juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxnca, Querétaro, 

Quintana Roo, Tabasco y Tlnxcala, son las entidades que no -

presentan el servicio educativo en esta modalidad, sin embar

go, en los posteriores servicien que analizaremos todos loa -

estados imparten las diferentes modalidades. 

Por lo que respecta al bachillerato de tres n~os que incluye

bachillerato general y tecno16gico, concentra en total - -

947,543 alumnos que lo convierten en el servicio educativo 

con la mayor matrícula en el nivel medio uupcrior, siendo el

Distrito Federal qui6n presenta la mayor concentraci6n con ~-

279 ,405 alumnos, representando el 29.5% del total. Le sigue -

en orden de importancia Jalisco con 121,872 alumnos que sign! 

fican el 12.9% del total y el estado de H6xico con 111,872 -

mil alumnos que reprcsentnn el 11.8% Jel total. El estado con 

menor número de alumnos en este servicio está representado -

por Zacatécas con 2,863 alumnos que significa apenas el 0.3%

del total, (ver cuadro 6). 

Lo anterior demuestra que la mayor parte de la matrícula del

bachillerato propedéutico de dos años concentra en el norte -

del país, mientras que en el bachillerato de tres años (prop.!!_ 

déutico, terminal y bivalente) se encuentra concentrado en el 

centro del pa!s. 
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En lo que se refiere a la educación profesional técnica (ter

minal), se puede constatar (ver cuadro 7) que las entidades -

en las cuales se concentra la mayur matrícula, son aquellas -

donde se encuentra ubicada la mayor parte de la planta indus

trial del país, adem5s de la zona metropolitana, como una re~ 

puesta a la educación en y para las empresas y su estrecha -

vinculaci6n a la industria nacional. El Distrito Federal con

centró la mayor parte con 46,252 alumnos, lo cual representa -

alrededor del 20.9Z del total que es de 220,800 alumnos; le -

sigue en importancia el estado de Kuevo Le6n con 20,726 alum

nos que representa el 9.4Z del total. As! mismo, son tarnhién

importantes los estados de Jalisco y M6xico con 18,061 y 

15.353 alumnos que representa el 8.2 v 7Z resnectivamente. La 

entidad federativa con el menor nGmero de alumnos es Baja Ca

lifornia Sur con 381. Cabe destacar que los dem5s estados no

pasaron más allá del 5% en relaci6n al total. 

En cuanto a la educación normal básica, el total de la matrí

cula para el a5o en cuestión fue de 203,557 alumnos, siendo -

el Distrito Federal quiGn absorvi6 la mayor parte con 22,453-

alumnos y Puebla con 14.504 alumnos, representando el 11 y 7% 

respectivamente del total. Los estados que le siguieron en lm 

portancia sort aquellos donde se localiza la planta industrial, 

y los estados con menor importancia son Baja California Sur y 

Colima con 916 y 903 alumnos res~cctivamcnte, los cuales ape

nas alrededor de 0.4% del total. 

Del análisis anterior se puede apreciar corno son los estados

industriales donde se concentra el mayor ndmero de la matr!c~ 

la del nivel medio superior, salvo una ligera variación repr~ 

sentado por el bachillerato de dos afios que se concentra mds

en el norte del pa!s, (Nuevo León en el segundo lugar). 
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Planta Docente 

Dada la cobertura geográfica de los planteles que integran el 

nivel medio superior, a sido difícil disponer de maestros en

cantidad y calidad para atender su crecimiento desordenado en 

los dos últimos años, por lo que un elevado número de ellos -

.~ no cuentan con una formaci6n pedag6gica previa, aunque se han 

hecha intentos para atender este problema, no se ha efectuado 

en forma coordinada y no han partido de una evaluaci6n global 

de las necesidades, 

La descripcióu de la planta docente se llevó a cabo observan

do el número de personal docente y directivo por grupo y ent! 

dad federativa, para el ciclo escolar 1981-1982 (ver cuadro -

8). 

El total del personal docente del bachillerato de dos años 

fue de 12,050 mil alumnos, que rupresentó el 12.5Z del total

nacional de educación media superior (ver cuadro l); la con-

centraci6n m5s nlta se d16 en el Estado de Nuevo Le6n con 

2,096 mil docentes, que representan el 17.4% del total para -

este servicio educativo. El estado con menor número de docen

tes fue Baja California Norte con 14 maestros. 

Así mismo, la entidad federativa con la más alta relaci6n 

alumno/maestro fue el Estado de M6xico con 26, contrastando -

con el Estado de Baja California Norte que presenta la más ba 

ja relación con alumnos por maestro (ver cuadro 9). Finalmen

te, la entidad federativa con mayor número de docentes por 

escuelas es San Luis Potosí con 41.25%, contrastando con Son~ 

ra cuya relación es de 11.947. (ver cuadro 8). 

Por lo que respecta a Bachillerato de tres años el total de -

docentes es de 53,977, representando el 56.2% del total nací~ 

nal para este nivel. Es el Distrito Federal quien absorve el-
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mayor número de docentes con 19,197 de ellos, oicndo esta en

tidad federativa la dnica superior a los 5,000 maestros: el -

D. F. representa alrededor del 35.6Z del total de personal d! 

cente para el bachillerato de eres afios, contrastan estos ín

dices sobre manera con los de Zacatecas, que cuenta para el -

ciclo analizado con 174 docentes. 

Asimismo, la entidad federativa con la mds alta relaci6n alum 

no/maestro para este bachillerato (general y tecnol6gico) es

Jallsco con 33, presentándose el caso contrario en el cstado

menos (avorecido representado por Yucatán con ll alumnos por 

maestro (ver cuadro 13). Sigulcndo con la secuencia del apar-

escuela es el Estado de Haxlco con 85.32, y siendo el menos -

favorecido Michoacfin con alrededor de 14 maestros por escuela 

(ver cuadro 13). 

En lo que se refiere a ln Educaci6n Profesional T6cnica el to 

tal de docentes para el ciclo 1981-1982 es, representando el-

17.6Z·del total nacional para este nivel educativo (ver cua-

dro 1); este dato conrrastn con el ll.7Z que rcprenentabn en

el ctclo escolar 1979-1980. El crecimiento se debe fundnmen-

talmcntc al vigoroso impulso que rcclbi6 el CONALEP en los -

dltimos afias. 

Las entidades federntlvas con el mayor nümero de maestros son 

aquellas donde se localizan las zonas indusirlalcs del pa!s-

(Distrito Federal, Nuevo Le6n, Jalisco); la participaci6n mis 

alta con respecto al total para esta mod~lidad terminal lo ab 

sorvi6 el Distrito federal con 24.2%, representando 4,095 

maestros (ver cuadro 8), en contraste con Baja California Sur 

que participó con solamente 52 docentes. 

La mis alta relact6n alumno/maestro se encuentra en el estado 

de Oaxaca con 26, y la menor en Aguascalicnces con 6 alumnos-
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por maestros (ver cuadt'o 14), Por último, la entidad federat.! 

va con mayor número de maestros por escuela es Jalisco con --

35. 39, en contraste con Nayarit qui6n tiene 6.45, 

Finalmente, en relación a la Educación Normal Básica, es el -

Distrito Federal quién concentra el mayor número de docentes

al igual que Puebla, con 1,927 y 1,172 docentes respectivame~ 

te, que representaron el 14.7 y 8.9% del total de la Educa- -

ción Normal Bdsica. El total para esta modalidad educativa es 

de 13,127 maestros que representa el 13.7% restante del total 

nacional para el nivel medio superior, 

Asimismo, la entidad federativa con la m5s altn•relación alum 

no/maestro es Nuevo León con 25 (ver cuadro 15), Por último,

es el Distrito }'ccleral quién tuvo la m11yor cantiúad úe mnes-

tros por escuela con 40.15, y el menor número de maestros por 

escuela lo tuvo el Estado de Oaxacn con 11.37 

Planta Física 

Los proyectos arquitectónicos m~s nuevos en el nivel medio su 

perlar corresponden a los CONALEPs, por ser las instituciones 

de m5s reciente creación, siguiéndole en orden inverso los C~ 

legios de Bachilleres. Sin embargo, se puede afirmar que aún

para dste y el resto de las instituciones la planta física -

contiene artículos descontinuados y obsoletos, de altos ces-

tos de operación, instalac16n y mantenimiento sobre todo en -

talleres y laboratorios, que en la mayoría de los casos no c~ 

rresponden a los programas de pr5cticas de investigación, aún 

en la educación tecnológica, donde la última actualización -

del mobiliario y equipo, as! como de construcción, data desde 

1971, donde el 90% del equipo correspondía a artículos de ti

po industrial y el 10~ re~tante a equipos did5cticos, actual-
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mente. hay una relaci6n de 60 y 40% respectivamente. 

La descripción de la planta física la realizamos por tipo de

servicio y modalidad educativa para el ciclo escolar 1981-

1982, así como por entidad federativa (ver cuadro 6). 

El total de escuelas del bachillerato de dos naos es de 527,

correspondilndole a VeracrGz Her el estado quifin concentró el 

mayor nGmero de escuelas con 90, representando el 17.1% del -

total de escuelas del bachillerato de dos aüos; Colima y Hay~ 

rit representan lns entidades fedcrarivas con el menor ndmero 

de escuelas con una para cada una. 16 estados de la federa- -

Asimismo, el estado con la mayor relación alumnos por escuela 

es Puebla con 716 nlumos por plantel. (ver cuadro 16), 

En lo que respecta al bachillerato de tres aüos, el total dc

escuelas es de 1,619, siendo el Distrito Federnl quiGn contra 

un mayor nGmero con 286, repreeuntnn<lo el 17.5Z del total pa

ra el· bachillerato de tres nfios; el estado con el menor nGme-

ro de escuelas fue Zacatécns con 6. (ver cuadro 6). 

la entidad federativa con el mayor nGmcro de alumnos por es-

cuela es México con 1,193, contrastando con Bnju California -

Norte que le correGpondi6 la r~laci6n más baja con 216 alum-

nos por escuela. 

El total de escuelas de educuci6n profesion~l t6cnica es de -

873, siendo el Distrito Federal quién concentró el mayor·nGme 

ro con 141, representando el 16.IZ del total; le siguen 9uevo 

Le6n, México y Jalisco con 106, 42 y 39 escuelas, representa~ 

do un 12.l, 4.8 y {.SZ respectivamente. Los estados con un me 

nor ndmero de escuelas son: Ylaxcala, San Luis Potosi y Buja

California Sur con 4 escuelas cada uno. Asimismo, la entidad

federativa con el aayor ndmero de alumnos por escuela esti r~ 

presentada por Guerrero con 402, y el estado con la re1nci6n-
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más baja por Baja California Sur con 95 (ver cuadro· 14). 

En lo que se relaciona a la cducnció, normal básica con 513 -

escuelas en total, correopondi6 al Dibtrito Federal, Cbiapas

y Puebla la mayor concentración de escuelas con 48.42 y 40 -

(las dos dltimas), representando el 9.4, 8.2 y 7.8% respecti

vamente en relación al total de educación normal bislca. La -

entidad federativa con el menor ndmero de eacuclns es Colima

con 3 (ver cuadro 8). Asimismo, el estado con la mis alta re

lación alumnos por escuela es Hichoacdn con 630, contrastando 

con el estado de Oaxaca cuya relación (la m5s baja entre las

entida<lea federativas) es de 186 

Finalmente, es importante mencionar que el dlseüo arquitectó

nico de las eecuelas de los aftos sesentas se basan en un aolo 

tipo de sistema constructivo sin tomar en cuenta: el nivel 

educativo, especialidades que imparte, nGmero de usuarios, 

condiciones climatológicas, ubicaci6n, etc. Ademis, se ha da

do el deterioro y la obsolcncia concomitante a causa de su uso

normal y al adelanto tecnológico. 

Recursos financieros: (Flnancl!micnto del Nivel Hcd~o Supe- -

rior 

Cabe destacar aquí lo difícil que es precisar qué cantidad -

del monto asignado del presupuesto de la fnderación le corre! 

ponde a cada lnstitucl6n, ya que en el caso de las instituei~ 

nes ligadas a las uni~ersidades por v[a presupucstal (el caso 

de la,UNAM con respecto a los C.C.H., Escuela Nacional Prepa

ratoria) es difícil deslindar la informaci5n y se dificulta -

un cllculo ex5cto, ademis no hay información disponible que -

permita hacer tal anilisis, y si la hay, esa informaci6n est& 

bajo control de dichas instituciones, 
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Por lo tanto, realizaré aquí un esfuerzo aunque sea tangen- -

cial para tratar de obtener un panorama más claro de la situa 

ci6n arriba descrita, 

El presupuesto de egresos de 1979-80 autorizado al sector ed~ 

cativo fue de 27,624 millones de pesos, que significó el 17.1% 

del ~resupuesto de egre~os del gobierno federal y que repre-

senta un 3. 7% del Producto Interno Bruto. ( 1). 

Por su parte los gobiernos de los estados destinaron 22,381 -

millones de pesos y el sector prlvado 7,800 millones de pesos, 

~n cu~nto al fin~ncla:icntc ~ce C3~ali~3 ~l c~ca<l~ encootr•-

mos que para el año 79-60, el 11. n del presupuesto educativo 

total lo absorbía este nivel, distribuyéndose entre el bachi

llerato general y el bnchillcrato tecno16gico, incluyendo el

terminal con un 6.9% y 4.4% respectivamente. En general se -

presentó un incremento acelerado de 1976 de un 36Z, pu&s de -

casi 4 mil millones de pesos pas6 a un poco mis de 11 mil mi

llones de pesos. En ese mismo período la participación relat! 

va de ambos tipos de educaci6n aumentó, prcsent5ndose un lig~ 

ro incremento mayor en la técnica respecto a la general, pu&s 

en 1976 participó con el 3.3 y 6.1% respectivamente, aumenta~ 

do en 3 años a 4.4 y 6.9% en el mlsmo orden. 

En el bachillerato general se calcula para 1967 un costo por

alumno de 1,156 pesos, para 1975 de 3,500 y pnra 1976 ascen-

d~ó ·ª 5 ,OBB ( 2 ) , ••••• " según estimaciones preliminares so

lo el 2.5% en promedio de la educación tecnológica, de su pr~ 

( 1 ) Op. Cit. XXXVIII. Conferencia internacional de educación. Ginebra

Suiza 1961. "La educación en México". Ponencia. 

( 2 ) Op Cit. Revista D 36 del Consejo Nacional T&cnico de la Educoción. 
pág. 34. 

., 
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supuesto anual durante 1977, 1978 y 1979, se aplic6 a la ate~ 

ci6n de nuevas necesidades y para el desarrollo de nuevos pr.2_ 

yectos que permitieran mejorar la calidad" ( 3 ) • 

Para 1980 se autorizó un presupuesto federal de 125,354 millo 

nes de pesos que constituyeron el 14.97. del presupuesto de e

gresos del gobierno federal (ver cuadro 9 ), representando un 

3.1% del PIB. Para 1981 el presupuesto ascendió a 196,500 mi

llones de pesos, representando el 13.67. del presupuesto de e

gresos de la federación. 

En 1980 los gobiernos de los estados destinaron 24,167 millo-

nes de pesos. 

En t&rminos generales su distribución interna es la siguientm 

49.29% para educación básica 

37.36% para educación terminal, secundaria t6cnica y educa- -

ción superior 

8.12% para administración 

J.99% para cultura 

1.24% para tecnología educativa { 4 } 

En el período 1971-1982, la aportaci6n de la SEP ha crecido-

( 5 ), la de los gobiernos estatales ha oscilado entre 14 y -

( 3 Op: Cit. Desarrollo del sistema de Educac:i6n Tecnol6gica. SEP .SEIT. 
pág. 108. 

( 4 Op' Cit. XXXVIII. "Congreso Internacional. •.• ",Ginegru ,Suiza, 1981. 

(5 Op 
E. 

Cit. Memoria 1976-1982. Política EJucativa,1976-1982. SEP. F.C. 
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19%. Las del sector privado y municipal se redujeron de 15,6-

1 5.4% y el segundo a 1.2%, 

El gasto total de educación pasó de 2.9 ú 5.2% del PIB en el

per!odo 1971-1982, pasando el presupuesto de la SEP de 74,373 

millones de pesos a 196,500 millones de pesos (ver cuadro 9 ), 

Los datos anteriormente referidos, adn para las mismas fuen

tes, las diferencias llegan a ser significativas, aunándose

ª lo difícil del acceso a ellas¡ ns! pués, se puede nfirmar

que se carece de criterios e indicadores uniformes. 

C~ c~nju~t~ del ~iste~a cducntivn dPbe acr ftnn~ciado pnr~ e~ 

brir las necesidades cuantitativas y cualitativas, a una tasa 

de crecimiento semejante a la del PIB. Corno dato refcrencinl

se tiene el gasto en educación que en los países desarrolla-

dos es superior a los 200 dólares per-capita nacional, mien-

tras que en el sistema educativo mexicano es de 51 dólares a

proximadamente. ( 6 ) 

Indice de Absorción y Eficiencia Terminal 

El índice de absorci6n de los egresados de educaci6n media b! 
sica reflejó en el año 1975-1976 el mayor incremento del pe-

ríodo de análisis 1970-1981. Este incremento alcanzó el 98.4% 

de absorción de la matrícula de primer ingreso en la educa- -

ci6n media superior global. Siéndo en el ciclo escolar 1970--

1971 donde se reflejó el porcentaje m5s bajo de absorción con 

un 87.9% de la matrícula de primer ingreso (ver cuadro 10). 

La eficiencia terminal de educación media superior desglosada 

-( 6 ) Op. Cit, Rogelio Barriga. ":Evolución y Prospectiva de la educa-
ción" Revista, :Educación Superior. ANUIS. 
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fue la siguiente (ver cuadrlls 11 y 12).Pnra el bachillerato de dos 

afios, la eficiencia terminal más alta se dió en el período --

1979-1981 con un 83.6%, y la eficiencia terminal más baja es

tuvo en el período 1972-1974 con un 45.3%. 

- Para el bachillerato de tres afios, la eficiencia terminal -

más alta se observó en el período 1972-1975 con un 69.0Z y el 

per!odo 1970-1973 registró la eficiencia terminal más baja 

con un 41.2%. 

- En lo que respecta a la Educación Profesional Tlcnica (mod! 

lidad terminal), la cficicnr.ia terminal más alta se registró

en el período 1972-1976 con un 57.3% (aquí Gnicamente estaban 

los CETs), y la eficiencia terminal más baja se <lió en el pe

ríodo 1975-1979 con un 34.9~, cabe considerar que a partir de 

éste Gltimo afio se ha venido teniendo un crecimiento en la e

ficiencia terminal, alcanzando para el período 1977-1971 un 

48.21.. 

- Para la educaci6n normal básica, el período 1977-1981 rcgi! 

tr6 la eficiencia terminal más alta con un 98.1%, contrastan

do con el período 1970-1974, donde se registró la eficiencia

terminal más baja con un 72.3%. 

Se puede advertir en el cuadro 16, cómo a partir de 1977 se -

ha venido teniendo un crecimiento en la eficiencia terminal -

de todas las •odalidades que integran el nivel medio superio~ 

a excepci6n del bachillerato de tres afias que disminuyó su -

participaci6n en el período 1978-1981. 

El crecimiento en la eficiencia terminal de la modalidad pro

fesional técnica, es producto de la preocupación del estado -

en interesar a los adolescentes en carreras terminales, lo -

cual se ha logrado en los últimos años apoyándose en una ex-

tensa red de difusión¡ este incremento se puede re1acionar 
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con el decremento en el Indice de absorci6n de la educación -

superior respecto al bachillerato de dos o tres años ~ partir 

del año 1977 (ver cuadro 10), lo que quiere decir de alguna -

manera se reflejó el apoyo a los CONALEPs, presentando una ºR 
ción para los egresados de secundaria que aportaron por espe

cialidades técnicas. 

Mejoramiento Profesional 

La diversidad de las instituciones de nivel medio superior, -

así como su rdpi<ln expansi6n, provocó que se incrementasen -

los recursos humanos y ffsicos asignados a este nivel cducat! 

vo. Sin embargo pese al esfuerzo realizado, algunns institu-

ciones tuvieron que responder improvisadamente a esta demanda 

incorpordn<lo a la docencia una gran cantidad de pasantes y a! 

gunos profesionales que no contaban con una formación discl-

plinaria adecuada y carecían adem5s de una capacitación peda

gógica acorde que apoyara su condición, tal situación provocó 

tambi~n algunos efectos en la calidad de algunos planes y pr~ 

gramas de estudio, al estar limitados de tiempo y de recursos. 

En la actualidad la importancia del mejoramiento profesional

(actualizaci6n y formaci6n de personal docente) ha cobrado ma 

yor impulso*, sobre todo en lo que respecta a la educación 

tecnológica, tratando de fortalecer la coherencia entre los -

perfiles t6cnico profesionales y las necesidades del país, al 

* A pesar de los esfuerzos en esta área tecnológica hay aún un 1107. de pro
fesores que no han recibido curso alguno para mejorar su preparación, en -
cuanto al nivel académico del personal. docente en esta área, sólo al 3% de 
los profesores tienen estudios a nivel maestría. Opus Cit. CONATEC. Revis
ta 11 36. pág. 2:i. El otro documento "Manual de desarrollo del sistema de 
educación tecnológica" 1982-1992 informa que sól0 se ha logrado atender al 
34% del personal docente del s.istcma de educación técnico mismo que no se
ha hecho en forma coordinada y no han partido de una evaluación global de
necesidades, 
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precisar las lreas de problemas econ6mico-sociales y la forma 

en que una determinnda especinltdad (tlcnica) puede contribu

ir a su posible solución. 

En otro orden de ideas, es importante mencionar que existe u

na gran diversidad* en la definici6n de contenidos, debidos a 

la complejidad y heterogeneidad de factores que determinan el 

ejercicio profesional, y que para dise~ar o evaluar planes de 

estudio o bien la fornaci6n de docentes varía de una institu

ci6n a otra en el nivel medio superior. 

En s[ntesis, tenemos que el personal acnd5mico de las institu 

clones de nivel medio superior asuma funciones muy diversas -

que pueden ser de: 

A.- Docencia y admlnlstraci6n 

B.- Difusi6n de la cultura 

c.- lnvcstigaci6n 

La Gltima es todavía incipiente en lo que respecta al lrea -

tlcnica da la educaci&n (medio supcrios), ocurriendo otro ta~ 

to en el lrca propedfutica, por lo que se hace necesario in-

crementar y fortalecer esta funci5n. 

Desde este punto de visen, cnda una de las nnteriorcs funclo

nes supone actividades cuya realización depende de una prepa

raci5n y empleo diferentes, así como de diversos instrumentos 

y recursos técnicos. 

Con esta perspectiva, se pueden desprender algunas conclusio

nes y recomendaciones. 

* Recordar que: debe haber mejoramiento profesional, ya soa en las 5reas de 
doceni::ia, admi:iistración, etc,, dependiendo de la modalidad en que se cir
c1.mscribe el problema, ya que puede ser de índole terminal o propedéutico.. 
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Desde la perspectiva que se marcó en la parte concerniente al 

an~lisis del mejoramiento profesional (actualizaci6n y forma

ción del personal) se puede decir que hay cierta ausencia de

programns de verdadera formación de profesores que redunde en 

su mejoramiento profesional que anteceda a la incorporación -

del personal acadómico contratado, incluso a la cobertura de

estudios relativos, experiencias y reconocimientos, en rela-

ción a la actividad acadómica que va a desempeñar. 

La cuestión es que si hay acciones encaminadas a preparar al

personal ncnd6mico, esto se hace despuds de su contratación y 

tales acciones no determinan ni su permanencia en el trabajo, 

~ "j' 1111 t".f'f"lhin ~ttstn"r.t:il e.,, q,~• rnnrli~i011 1 nbriT"i11 !' e:(_) P'l'!t\~ -

decir que esto se cumple de acuerdo a las visiones subjetivas 

de los interesados. 

A continuación se establecen algunas recomendaciones que tu-

vieron como base ;1 la Revista Educación Superior. SEP, ANUIES 

Plan Nacional 1982, en el apartado de desarrollo ncn<lómico, -

como.parte de las recomendaciones normativas que deben segui~ 

se en el nivel superior, sobre los cuales excluyéndoles algu

nos puntos de inter6s, bien se pueden ajustar a las necesida

des del nivel medio superior, las recomendnciones son las si

guienttls: 

A.- Identificar los mfnimos aceptables en el desempeño de las 

funciones académicas y a partir de ell~s establecer crit! 

rios para la evaluación de los profesores, dichos crité-

rioa deben referirse más a resultados que a las activida

des que conducen a ellos, además de considerar cada fun-

ción y cada puesto. 

B.- Crear progrlmas sistem5ticos de formaci6n académica espe

cíficos p.'lra cada una de las fur1cioncs de docencia, l.nve~ 

tigación, difusión, administración, etc., cuyo cumplimie~ 
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to condicione la contrataci6n del personal de nuevo ingr! 

so, estos programas podrían tener mediante convenios, una 

organizaci6n y reconocimientos regionales a fin de facili 

tar el proceso, unificando critérios y esfuerzos, 

C.- Crear programas de actualización académica para el perso

nal ya contratado, su cumplimiento podría constituir un -

requisito en materia de promoción o en cambios de adscrl2 

ción (con respecto al empleo) que implicaría variantes en 

la naturaleza de las funciones a desempeñar por otra. 

D.- Asignar a la unidad encargada de investigación e·: cada 

institución, la realización de las acciones encaminadas -

al diseño de modelos para la formación y actualización de 

profesores, as{ mismo encomendar a un organismo de alcan

ce nacional el desarrollo de los programas destinados a -

la formación de capacitadores de personal académico. 

E.- Especificar los requisitos para el ejercicio de cada fun

ción y exigir de hecho e institucionalmente su cumplimie~ 

to para efectos de contratación, permanencia, etc. 

Prácticas e Investigación Didáctica 

En el nivel medio superior la mayor parte de la enseñanza-a

prendizaje se lleva a cabo en el salón de clases, jugando el

alumno un papel pasivo, aún en el caso de la enseñanza técni

ca, pudiéndose afirmar que prevalece la cátedra tradicional -

de exposición frente al grupo con excesivo dictado y uso de -

la pizarra. 

Como se mensiona también en el apartado del análisis curricu

lar, el CONALEP puede ejemplificar una aparente excepción, ya 

que en su curriculum abarca un 60% de pr&cticas, las cuales -
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se distribuyen en el taller, el laboratorio y las visitas pr~ 

gramadas a la planta industrial*, pero adn así no dejan de -

presentarse nl respecto serios problemas que podrían ser en-

tre otros: 

A.- Que los estudiantes no son bien vistos en las empresas pr2 

ductivas, pués salvo excepciones, se les mira más como un

estorbo y raras veces se le permite operar el equipo. 

B.- Que los objetivos e intereses del sector productivo tien

den a imperar sobre los intereses del sector educativo. 

C.- Diferencias en las tecnologías disponihlee. 

A la problemática anterior podemos agregar la escasa aporta-

ci6n en materia de investigaci6n didáctica, la escasa vincul! 

ci6n del estudiante y el maestro con la investigación, así c~ 

mo el papel pasivo del primero en su formaci6n, ya que su su

peración académica involucra aspectos tales como: la concep-

ción educativa, la falta de reconocimiento del car5cter forma 

tivo que tiene el desarrollo de capacidades y actitudes pro-

pias de la investigaci6n en la cnscfianza, afiadiéndole a esto

que el estudiante ve en el nivel medio superior no una pnrte

importante de su formaci6n, sino una vía de acceso a las uni

versidades, como lo demostr6 un muestreo aplicado en 1976 a -

los Colegios de Ciencias y Humanidades en el Distrito Fede

ral**. 

Por lo que respecta a los estudiantes, sus opiniones relacio-

*Actualmente en el sistemn de cducaci6n tecnol6glca se ha impulsado la in
vestigaci6n educativa pum desarrollar r.1udelos tecnológicos aplicados a -
la educaci6n técnica, por lo reciente del esfuerzo no se han obtenido re
sult¡¡dos it:1portantes. 

*"'Aparecido en Docui::er"o inédito de la S.E.S.I.C. r.tismo que indica que un
mínimo porccut:ijc conocía las Escuelas Téc11icus, 
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nadas con la investigacl6n como un método para solucionar pr~ 

blemas de tipo formativo escalar o bien e>:tracscolar es p6br.e, 

as! lo demuestra otro auestreo realizado en el Distrito Fede

ral y que abarca todas las instituciones rlel nivel medio sup~ 

rior; entre los resultados considero resaltan los siguicn- -

tes*: 

A.- Menas del 10% estudia en bibliotecas. 

B.- La mayoría de los alumnos estudian en los libros de text~ 

C.- La mayoría lee revistas, c~entos, y ve televisi5n, y un -

escaso 15% lec el peri5dlco y cuando lo hacen, es parn ~

ver la secc16n deportiva. 

D.- La mitad de los estudiantes tienen motivos socio-cconJmi

cos para estudiar. 

E . - Los alumnos de escuelas particulares estudian menos que -

los alumnos de escuelas públicas, cte. 

Como se puede observar la apatía da los alumnos hacia la in-

vestigaci6n es total*A, y si n esto le aunamos la insuficien

cia e inadecuaci6n de los materiales de apoyo tales como: la

boratorios, bibliotecas, equipo, cte., la situaci5n es alar-

mante, ya que no hay normas y procedimientos específicos para 

* "El estudiante de nivel iucdio superior en el D. F. 11 algunos rasgos soci.!!_ 
lógicos e idcol6gicos. Edit. CEMPAE. 

**La investir,ación de los egresados de la Normal Básica puede ser signifi
cativa, ya que al egresar tiene qu" entregar un trnbajo de t.esü, que en su 
mayoría se realiza en sus futuros c<,ntros de tr;1bajo. Esta investigaci6n -
se vincula con la práctica didácticn, Es lmp0rtante señalar con rer<pecto -
a la educación abierta que poco se ha podido hacer, ya que el problema se
de termina ¡,or la rcrmanew.ia de su población escolar, siendo ins'uficiente
la invcsti:oación que permite mr.jorur los procesos de autoC!studio. 
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definir los progrnrnna de prácticas de laboratorio y tnller, -

y las mismas se hncen más de acuerdo con las carncterísticaa

del equipo disponible que con los correspondientes a conteni

dos curriculares. 

Análisis Curricular 

El nivel medio superior representa la parte más heterogenea -

del Sistema Educativo Nacionar Mexicano, pu6s en 'l se dan -

los más variadas tipos de ensefinnza con diferentes finalida-

des, existen desde: 

A.- La enscfinnza propedéutica, que prepara parn el acceso a -

la Universidad. 

B.- La cnsefianza tecnol6g!ca con 2 opciones; terminal y biva

lente. 

C.- La ensefianza dedicada a la cnpacitaci6n de técnicos en u

na amplia gama de especialidades de rápida profesionaliz! 

ción. 

D.- La ensefinnzn dedicada a la formación de profesores para -

la ensefianza tecnológica. 

E.- La eusefianza dedicada a la formación d~.profesores de ni-

vel elemental. ' 

F.- Y por último, la ensefianza autodidáctica (educación abier 

ta). 

Por lo anterior, el nivel medio superior es quizás donde exi! 

tan la mayor diversidad en cuanto al enfoque, objetivos, dura 

ción, estructura y contenido de los planes y programas de es-
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tudio, as! como diferentes evaluaciones, did5cticas, etc,, de 

acuerdo a las pollticas generales de cada una de las institu

ciones que integran este nivel*, 

El destino y orientaci6n de los estudios de este nivel*, es -

muy variado debido a la multiplicidad de más de 160 planes de 

estudios diferentes, con aproximadamente 275 materias o asig

naturas que difieren unos a otros segGu el acomodamiento que

tengan en las diferentes instituciones de este nivel; los pl~ 

nes de estudio varían de 2 á 4 años sPgÚn la institución y -

modalidad. 

A pesar del nGmero de los planes de estudio, existe un buen -

nGmero de escuela~ que dependen de uno e6lo, escuelas que se

aglutlnan en torno a Ja unlversidnd**, vía incorporaci6n, por 

lo que de alguna manera se logra cierta homogeneidad, sin em

bargo, a pesnr de asto no <lejn de ser significativo que entre 

estas escuelns no exista la revalldaci6n de estudios; por e-

jemplo, en la UNAH el Colegio de Ciencias y Humanidades no re 

valida los estudios de la Escuela Naclonal Prepnrnturia y vi

ceversa (lo anterior es con relnci6n n la educación proped€u

tica de 2 aiioa), 

Por lo que respecta a la Educnci6n Tccnol6gicn en ous dos mo

dalidades (terminal y bivnlcnte).no hay diferencias estructu

rales profundas. Sin embargo, mientras en la educnci6n tcrmi-

* Es rt!l!!vnntc ascñtar en esta partc-q-¡;-ealrcdéci.w<le17Q;r-J;JT:liiüi"trícula 
existente en este nivel cducntivo pertenece n lns Universtdndcs, las cu5-
les por su naturnleza (sobre la base de la :iutonomfo diseñnn sus curricu
lums de acuerdo n sus criterios propios for.lentándose con el.lo la hcteroge 
ncidad, Sin embnrgo, sería muy di.fícil valorar cst·a sit11.1ción en este mo-= 
mento dada su complejidad, componentes y cuestiones ideológicas con lo que 
se relacionan. 

** Se pretende en el futuro que las escuelas preparatorias adopten el plan 
ele -estudios del Colegio de n.1chillcres por con.sidcrnrlos los tlk-ls ndecuados. • 

"lnformaciún clasificada sohro P.ducnci.cín", Sub~ccretnría de Pla
neaci6n. SEP. 1 2 M6xico 1981. p5g. 46, 
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nal capacitan y forman profesionalmente al alumno, en la moda 

lidad bivalente existe una formJción propedlutica, con opci6n 

terminal, que en la mayorla de los casos no forman al alumno, 

si acaso lo informan. 

La estructuruci6n de los planes de estudio materializan una -

metodología !ara hacer en la modalidad terminal, y una metod~ 

log{a para aprender en la modalidad propcd6uticn, con una in

formaci6n científica general para ambas. Mientras en la prim~ 

ra se informa sobre la cultura tecnológica, en la segunda e-

xiste información sobre cultura humanística. Los planes de am 

bas modalidades tienen grupos ~omunes que determinan la espe

cialidad tecnológica, teniendo como apoyo información cientí

fica para introducir al alumno a vincularse con el aparato 

productivo, 

El crecimiento desordenado del nivel medio superior plantea -

serios problemas de acoplamiento entre los planes de estudio, 

que se acentGn m5s en In educación tecnol6gicn por las diver

sas especialidades que ofrece, los diferentes perfiles con -

que se vinculan al aparato productivo; n pesar de los inten-

tos hechos para resolver este problema .••. "con la implanta- -

ci6n del tronco comGn en ol bachillerato tecnológico se ha 

buscado configurar una plntnformn de conocimientos b5sicos P! 
ralos cinco subsistemas que atienden aste nivel, desprendi&~ 

dose de tal acci6n dos tareas fundarnentnles; la elaboración -

de libros de texto orientados a los planes y programas def ini 

dos y la formación de personal docente" ( 7 ) • 

Se puede afirmar que en el curriculum de la e<lu¿ación media -

superior prevalece la educación teórica con uso frecuente del 

pizarrón aGn para la educación tecnológica; la excepci6n po--

( 7 ) Op. Cit. "lfunual de desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica" 
SEP. 1982-1992, S.E.T.I.N.C. p5g. 85. 
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dría ser el CONALEP, ya que en su curriculum abarca el 60% en 

actividades prácticas, que van desde las visitas a las empre

sas que integran el aparato productivo, a las labores empren

didas en talleres y laboratorios propios de las institucio- -

nes. 

En las modalidades terminal y bivalente se incluye tambi€n la 

educaci6n normal blsica. La educaci6n normal estuvo insertada 

en el tercer objetivo pcogramltico del sector educativo; ele

var la calidad de la educación, mismo que tuvo como fondo el

Plan Global de Desarrollo instrumentado en el anterior sexe•

nio buscándole dar a la niftez una prcparaci6n mis alta, por -

lo que hay en "puerta" por part'e de la SEP un proyecto parn 

convert1r esta ensefiani.1 en licenciatur<l, ten1éndo como requ_! 

sito previo el bachillerato; esta adecuación de las normales

en instituciones de caracter universitario requcrirJ abrir el 

campo de acci6n de las mismas, así como instrumentar mecanis

mos de apoyo como podrían ser; formación de profesores, exte~ 

si6n de las investigaciones y actividades educativas, mate- -

rial did&ctico, etc., lo que traería consigo profundas modif! 

caciones curriculares. Lo anterior requerir& de una estrecha

cooperaclón y participación entre los gobiernos de los esta-

dos, sus universidades y las escuelas normales en coordina- -

ción con la Dirección General de Educación Superior. 

Es preciso recordar que en la educación normal blsicn hay di

ferentes tipos de enseianza, lo cual produce que sus planes 

de estudio difieran seg6n hacia donde estcn orientados los 

perfiles educativos de sus egresados*. 

Por lo que respecta al curriculum de la educación abierta, el 

*Es necesario ncncionar también que influyó en gran forma el hecho de que
alrededor del 65% de esta enseiianza es privada, aparentemente ccmtrol!lda-

· por la SEi'. 
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problemá es complejo pués si bien hay similitud con el siste

ma tradicional en algunos casos, no se han obtenido los resul 

tados esperados, siendo conveniente revisar los fundamentos -

tlcnicos y sus posibilidades de aplicación, ya que la investi 

gaci6n es aún insuficiente como para permitir mejorar los pl~ 

nes y programas de autoestudio. 

Información y Servicios de Bi1!._lio~-

La información y servicios bibliotecarios de las institucio-

nes que conforman el nivel medio superior deja mucho que de--

"'"Pn?*, cnn ~11$ l"'P~pr.ct{v~s d1fC'r<!nrf,'1s {!t1t".!'fl ella~, y:i 'l'l"! n!':i-

se puede esperar que todas alcancen el mismo desarrollo en -

las diversas lreas donde se manifiesta la cultura, por lo que 

los planes de estas instituciones con reupecto a la infurrna-

ción y servicios de biblioteca debe considerar los rcqucri- -

mientas concretos de las &reas que representan para llevarlos 

a los grados m5s altos de desarrollo académico. 

Por lo que rcspecta nl servicio de bibliotecas exclnsivnmcnte, 

se puede decir con toda precisi6n que no cumplen satisfacto-

riamente su funci6n de apoyo a la formncidn de alumnos, ya 

que casi la totalidad de las bibliotecas de las instituciones 

que conforman el nivel medio superior carecen de acervos sufl 

cientes y actualizados para enfrentar las necesidades educat! 

vas, así como se carece tambifin de personal especializado pa

ra desempeñar tales funciones. 

Lo anteriormente expuesto se refleja como una falta de selec

ci6n, disefio, adaptacl6n, producción (si fuera necesario), y

la adquisición sistemltica y permanente de tales materiales -

de apoyo (libros, equipo, mnterial did5ctico, etc.). 

El servicio de bibliotecas es indispensable para la formación 
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de los alumnos de este nivel, por lo tanto este servicio debe 

apegarse al avance científico-técnico de la sociedad, Jando -

especialmente mayor énfasis a aquellas áreas donde lao insti

tuciones dirigen los perfiles de sus egresados, pudiendo ser

a la vinculaci6n con la planto industrial o bien preparar al

acceso de la universidad: n lo anterior le agregamos el poco

uso de este servicio por parte de lo's alumnos. 

En lo que se refiere a la informaci6n, el intercambio de mate 

riales y experiencia coadyuvaría para que concurrieran en fo! 

ma material y natural los diferentes niveles alcanzados en ma 

teria de informaci6n por parte de las instituciones que inte

~ran el nivel medio superior, 

Se hace necesario al respecto, cnpncitar al personal t6cnico

administrativo de las difurentes inHtituciones en las 5rens -

de: planeaci6n, procrnmaci6n, evnlunci6n, cte. Así como en el 

manejo y operaci6n de los sistemas de informaci6n, tnles comm 

estadísticas, seguimiento de ugresados, nn5lisis curriculares, 

etclítera. 

Para una mejor aplicaci6n de lo anterior se debe tener la pa~ 

ticipaci6n de los delegaciones eatatnles, las coordinaciones, 

etc., con el objeto de que proporcionen los elementos tGcni-

cos para el mejor desempelo de sus funciones, tanto desde un

punto de vista general ~n su ámbito de acción, como en lo Pª!. 

ticular en relaci6n a los requerimientos concretos de las mis 

mas instituciones. 

Lo anteriormente expuesto funcionaría para procurar una mayor 

integración y congruencia entre los procesos de generaci6n de 

informaci6n y el proceso de la toma de desiciones •..•• "Ln di 

fusión de la ciencia, tecnología y la cultura, debe buscarse

fundamentalmente en el conocimiento acumulado o generndo en -
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las propias instituciones a partir de su entorno" ( S ), 

( S ) Op~ Cit. Plan Nacional de Educación Superior.. Lineainientus Generales 

para el período 1981-1991. SEP/ANUIES. pág. ll7. 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMRNDACIONES 



Conclusiones 

Lo primero que habría que mencionar en esta parte es lo co- -

rrespondiente al bosquejo histórico general (capítulo !), do~ 

de se hace un esfuerzo relativamente importante por entender

la contradicción entre trabajo manual e intelectual en los di 

fcrentes modos de producción existentes tornando como base el

método del materialismo histórico. En este esfuerzo, se part! 

culariza el caso de México, donde aparte de seguir el mdtodo

y el eje motor antes descrito, se desarrolla también el bos-

quejo general de la educación media superior en México. 

La dicotomía entre el trabajo manual e intelectual es de pri

mer orden, porque para mí represonta la causa madre y hasta -

cierto punto natural relacionada con cate contexto, de que -

en la educación media superior exista unn tendencia marcada a 

solucionar el rumbo que conduce n la educación propedéutica y 

libresca, la cual termina por hacer crisis en el nivel supe-

rior donde alrededor del total de ln matrícula "se concentra -

en carreras que podr !amos encerrar en las áreai; llamadas hum!!. 

nistas. 

Considero también que buena parte de los planteamientos de b! 

ja atención en relación a otras modalidades, capacidad insta

lada ociosa, aceptación restringida en el mercado de trabajo, 

inadecuación con los condiciones socio-económicas, etc., ~n-

cuentran contexto y exp.Jicación en la hist6ria, y está inter

pretada sobre el eje motor, asentado en la lucha de clases, -

representado en el terreno de la cducaci6n por la dicotomía -

trabajo manual-intelectual. 

Con lo dicho anteriormente no me ~repongo coer o esgrimir una 

determinismo obtuso que me conduzca a pensar que toda la pr~ 

blem5tica de la educación media superior pueda ser entendida

sobre la base de esta contradicción y los grados de concili! 
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ci6n o lo contrario, en que se cmcucntre y estudié a través de

los diferentes modos de produccl6n. Sin embargo, es de primer 

orden abordar el problema por esta vía,porque estoy convenc.i

do de que trabajando en el sentido de conciliar la contradic

ci6n, lo estamos haciendo también por el rumbo de una sacie-

dad más justa. 

Es importante resaltar que a los pedagogos y analistas Harxis 

tas se le debe el conocimiento que tenemos y la importancia -

que tiene la bane materlal {resaltando el aspecto socio-econ! 

mico) como determinante de lo ~ue sucede en la educaci6n. Sin 

embargo, tambi6n estamos en duda con la pedagogía de la eran! 

formaci6n desarrol la<la fundam•mtalmente por franccse~ en cuanto 

a la lwportancia que tienen y c6mo tamhién dctcrninan las con 

diciones materiales de la eecucla, así como sus contenido~ -

t6cnico-pedag6gicos en el desarrollo de lns pcreonas. Adcmis, 

también les debemos el csclnreclmiunto y la acci6n determinan 

te del medio familiar en el aprovechamiento y aprendizaje, -

Asimismo, con Piaget estamos en deuda en cuento n sus nporta

ciones relncionadas con las etapas de la vida de las personas 

y lo que se ha aprovechado tanto por il como por otros, en -

cuanto a su relaci6n pedng6gicn. Finalmente, y no porque ya -

no podamos seguir la lista de agradecimientos sino porque pa

ra el prop6sito de esclarecer el por qu6 no es posible dejar

nos llevar por un determinismo obtuso creo es m5s que suf i- -

ci1,ntc, estamos también profundamente .:igradcci<los con Rossen•J -

por haberse fijado y obligarnos hacerlo en el nifio como tal. 

En este contexto y estudio concientes de que nos detuvimos en 

la presente investigacl6n sobre todo en las determinantes so

cio-económicas y las relaciones, con las condiciones materia

les de las escuelas, así como de sus contenidos t&cnico-peda

gógicos; hay que concluir algunas cosas que pudimos csclare-

cer a lo largo de nuestra investigaci6n. 
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Lo primero que habría que decir es que nos pudimos dar cuenta 

de lo complicado que resulta adentrarse en el análisis del n! 

vel medio superior del Sistema Educativo Nacional, precisame~ 

te por ser el campo más "abigarrado" de dicho Sistema. 

Sin embargo, a pesar de este contexto se pueden formular las

siguientes conclusiones: 

l.- La educaci6n media superior nacional tlene tres problemas 

fundamentales: 

A.- Uno jurídico-administrativo. La centraliznc16n. 

B.- Uno de planlflcn~iAn v nup~rncl~n n~ndlmtca. 

C.- Uno demográfico. 

De ellos, todos importantes, el primero es el más urgente. 

2.- El nivel medio superior carece de una definici6n jurídic~ 

administrativa. 

3.- Ha tenido un crecimiento desordenado en cuanto a escuelas, 

especialidades, planes y programas de estudio, etc, Así -

mismo, se han creado en íor,,!11ª desarticulada varios siste

mas y subsistemas en este nivel (medio superior). 

4.- Hay una dispersión poco 16gica de casi 186 planteles en-

tre sí, de acuerdo a su ubicación en las instituciones 

que integran este nivel. 

S.- La mayoría de las asignaturas de los planes de estudios -

requieren de la completa estancia de los alumnos en los -

planteles, lo que impide de alguna manera, la ~articipa-

ción del estudiante en algunaG actividades extracurricul! 
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res, constituído por actividades recreativas y culturales. 

6.- Acervo muy pobre en las bibliotecas por faltn de actuali

zación, nsí como carencia de personal especializado para

manejarlas. 

7.- Carencia de un servicio "óptimo" de información. 

B.- Falta de integración cutre el estudiante y el maestro pa

ra la investigación didáctica. 

9.- Ausencia de verdaderos programas Je formación de profcso

rns, ns! ~omn ~rngrnmnq dn nctunltznci6n, lo que redunda

en el desmejoramiento profusional. 

10.- El financiamiento du la educación media superior corre a 

cargo del estado, así lo demuestran las cifras donde el -

total de la matrícula sólo un 28% corresponde a escuelas

privadns. 

11.- Carencia de una planeación institucional que oriente me

jor los recursos asignados en el seno mismo de las insti

tuciones en educaci6n mddla superior. 

12.- Insuficiencia e iuadecuaci6n del equipo y los materiales 

de apoyo (laboratorios, etc.), así como un uso de ellos -

más de acuerdo a sus características concretas y particu

lares que a los contenidos curriculares. 

13.- Carencia de informaci6n para averiguar costos por alumno 

en cada una de las diferentes instituciones que integran

el nivel medio superior. 

14.- Imposibilidad de variar rápidamente la situación actual

de profundos desequilibrios de las instituciones de nivel 
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medio superior (pnrticulariz~ndo en el aspecto de los re

cu=sos financieros). 

15.- Care.ncia de mecanismos adecuados para implementar toda -

acci6n concreta a modificar la situnci6n tradicional (re

firiéndome a recursos financieros). 

16.- Carencia de una coordinaci6n general, que regule median

te ordenamientos jurídicos la multitud de institucionea,

as! como ausencia de un tronco comdn general. 

17.- La heterogeneidad en la duraci6n de los planes de estu-

dio origina una falta de m¿vilidnd horizontal en este ni

vel, así como las difurcncias entre contenidos en las 

asignaturas, obstaculízan la permeabilidad horizontal· tr:!. 

yendo consigo una incorrecta articulación con el nivel su 

perior que nació primero, no es sistema ni es nacional 

(ambos se limitan). 

18.- Lo anterior origi~a problemas en la revnlidnci6n de est~ 

dios, deserci6n escolar, problemas de evnlunci6n, cte. 

19.- El nivel medio superior contiene 275 nsignaturns difere~ 

tes, lo cual dificulta, entre otras cosas, su intcgraci6n. 

20.- En lo que respecta a los modalidades se puede observar -

que hay especialidades muy definidas que impiden de cier

ta forma que se logre una formnci6n científica básica, -

que lleva a una ripida descalificaci6n de mano de obra, -

puós al carecer de una base científica sólida, el estu- -

<liante no está en condiciones de adaptarse e incorporarse 

a las innovaciones tecnol6gicas, lo que podría resultar -

hasta improductivo. 

21.- El adolescente no tiene idea sobre la verdadera oferta -
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del empleo y los niveles reales de demanda, en conclusi6n 

el egresado no tiene conocimientos <lel mercado de trabajo 

de su especialidad. 

22.- La idea en la mayaría de los adolescentes alumnos que el 

nivel medio superior es una vía de acceso a la universi-

dad, misma que endosa el ''prestigio social buscado". 

23.- Escasa revaloración social del técnico. 

24.- Diferencia entre la tecnología de la escuela a la de la

emprcsa. 

25.- En cuanto a los sistemas abiertos de la educaci6n media, 

se carece de una infraestructura suficiente para ofrecer

sus servicios (falta mucho por hacer en este campo ya que 

no se han logrado los resultados deseados). 

26.- Falta de un proceso permanente de partlcipaci6n del sec

tor productivo en la determinnc16n y ajuste de los perfi

les profesionales de los egresados de educaci6n terminal. 

27.- Los intereses del sector productivo sobre pasan a los in 

tereses del sector educativo, mismo que se observa fiel-

mente en las prácticas profesionales, 

28.- Carencia de un seguimiento de egresados del nivel medio

terminal con el mercndo de empleo, y de un seguimiento -

más maduro en las demás modalidades, así como su articul! 

ción con el nivel superior en.su caso. 

29.- En la educaci6n tccnol6gica se carece de patrones comG-

nes para evaluar el cumplimiento de los programas y de. un 

sistema de evaluaci6n del aprovechamiento escolar, 
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30.- Los planes y programas de estudio al no contar con los -

suficientes datos de las características, intereues y ac

titudes de la poblaci6n a la que se dirigen, no se ade- -

cúan completamente a la realidad socio-económica, 

31.- Diferencias en la aplicación de pol!ticas generales de -

las instituciones, as! como de p'rocedimientos y nccionea

respecto a la formación y actualización de maestros, cap~ 

citación de personal administrativo, evaluación, etc. 

32.- La nación se ahorraría muchos pesos y evitaría "nudos" -

en la educación superior, si formaran más profesiones in

termedias. acordes con las necesidades actuales, ya que -

las otras opciones serían costosas, prolongadas e inadc-

cuadas. 

Recomendaciones 

De las conclusiones y del análisis global de la investigación, 

creo posible establecer aunque sea de una monern~~odesto las

siguientes recomendaciones, que considero deben ser tomadas -

como alternativas urgentes para poder "atacar" de una manera

más precisa la situación actual del nivel medio superior: 

l.- Necesidad de establecer un sistema de educación media su

perior nacional, normado en forma genera~ y que supere la 

disposición de los muchos planes (186) existentes. 

2.- Establecer con más claridad una definición jurídico admi

nistrativa, del nivel medio superior, tlándole una regla-

mentación legal que contemple todas sus .necesidadea y co~ 

diciones, permitiéndole ser vehículo constante de su desa 

rrollo. 
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3.- Planear y programar las necesidades <le graduados o egres~ 

dos que de este nivel requiere el país y con que perfiles 

a fin de establecer la medida en que la educación media -

debe ser preparatoria o tener car5ctcr terminal. 

4.- Mejorar el sistema de estadísticas cont{nuas de la educa

ción media superior para conocer el total <le la población 

en relación a recursos humanos (docentes, administrativos, 

etc.) y a los recursos físicos (capacidad instalada, ad-

ministrntiva, etc.) su crecimiento actual y la calidad y 

cantidad de los recursos que pone; para el asunto de la -

cal~dad es recomendable buscar la forma por medio de tra

bajos por fuera del sistema <le estad!sticas continuas pe

ro que permita compicmcritarlu y csL~ it1Lcgc~do a Jl. 

5.- Establecer un seguimiento de ecresados sobre todo a los -

egresados de E<lucac16n Tccnol6gica terminal para conocer

el impacto en el entorno ccon6mico-socinl del país. o 

bien la articulación de las otras modalidades con el sis

tema superior. 

6.- La estructura de los planes de estudio para el nivel me-

dio superior deben considerar los siguientes elementos p~ 

ra articular adecuadamente los estudios impartidos y que

logre ser un sistema nacional. 

A.- Tronco común básico (científico-técnico). 

B.- Asignaturas comunes. 

c.- Asignaturas regionales. 

D.- Asignaturas optativas. 

1.- Los ~lanas y programas de estudio deben tener el mismo nú 

122 



mero de afios (3) de duraci6n para facilitar, el libre tr~ 

mite de alumnos Ju inalituct6n u instituci6n, la elubo(a

ci6n de libros de texto generales a bnjo costo, la reval! 

daci6n de estudios etc., lo que provocarla un ahorro ins

titucional considerable, 

8.- Se recomienda que el profesor de ense~anza media superior 

sea un profesional de la educaci6n. 

9.- Es importante exigir el funcionamiento eficiente de los -

procramas de formac16n y uctunlizaci6n de docentes. 

10.- Se recomienda estimular el desarrollo y coordinuci6n de

cantros de producci6n de material didlctico, econ6mico y

eflciente. 

11.- Es relevante crear sistemlticamente procrnmas de forma-

c16n acadGmicos específicos pnra cada una de las funcio-

nes de docencia, investigaci6n, difusi6n cultural, admi-
' nistraci5n, etc, cuyo cumplimiento condicione la contrat! 

ci6n del personal del nuevo ingreso. 

12.- Que los cursos de actualizaci6n ncadlmica sirvan como e

lemento indispensable para la promoci6n de empleo o cam-

bios de adscripci6n. 

13.- Asignar a la unidad encnrgndu de la investigaci6n en ca

da instituci6n, la realizaci6n de las acciones encamina-

das al disefio de modelos paro la forrnaci6n y actuuliza-~

ci6n de maestros, así como encomendar a un organlamo de -

alcance nacional el desarrollo de los programas destina-

dos para tal efecto. 

14.- Requisito indispensable es definir los objetivos tonto -

generales como particulares de cada Broa, as! como sus me 
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tas por programas, por asicnaturas, etc., en bnse a la d! 

manda potencial de ln poblaci6n escolnr de ncuezdo a sus

conocimientos, actitudes, etc. 

15.- Que los planes de estudio o su estructura incluya la na

turaleza del mexicano y que sirvan para elaborar planes -

er.pccíficos; su diversi[icnc.l6n' deber.1 sistematizarse, t~ 

mando en cuenta clasificaciones acordes con los scctores

econ6micos, para los que sea de educaci6n terminal y con

lns áreas científicas para los planes de estudio propedé~ 

ticos. 

16.- En la educaci6n terminal se hace necesario reforzar o de 

snrrollar aGn más convcnioo con el sector ocupacional, 

sindicato:;, r,obicrnos estatales, paraestat.1lcs, cte., pa

ra lograr un contacto permanente que permita adecuar las

caracter[sticns del personal ecresado del nivel medlo su

perior con las necesidades socloeconGmicns de las entida

des a que estfin diri~idas, conservando y unificando crit6 

rios que ln normen nncionalmcnte. 

17.- Se hace necesario superar la div1si6n actual dul sistema 

educativo de tronsitividad vertical, selectiva y limitada 

en sus opciones profesionales, que crea grandes vicios de 

opcraci6n y que se manifiesta en un alto Indice <le fraca

sos escolares y vocaciones mal elegidos e insatisfacto- -

rlas, por lo que se propone etl11cac ión vo.caciono l en el -

primer año de la especialidad técnica. 

18.- Es necesario entender que la sociedad necesita un nuevo

tipo de profesionales que ocupen lugares intermedios en-

tre los obreros y los altos mondos tficnicos, 

19.- Es necesario evitar que la incorporaci6n de los ptofesi~ 

nales actual~s, en ausencia de los cuadros t~cnicos inter 
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medios los obliga a subemplenrse inclusive en lna eluda-

des en que no nacieron. 

20.- Se debe hacer que los egresados de las modalidades term! 

nales ofrezcan educaci6n continua a obreros especializa-

dos paro aprovechar ln infraestructura existente, 

21.- Es necesario procurar que la creacl6n de nuevas perspec

tivns profesionales en el nivel medio haga cambiar el as

pecto actual de lns carreros prufeslonales-tradicionales, 

para ello se necesita una rcvaloriznci6n social del t6cni 

co en alto grado. 

22.- Con el intento de aprovechar la capacidad instalada, de

ben de impartirse las asesorías da la educacl6n superior, 

los fines de semana o d!ns festivos no oficiales en las -

instituciones que impartan euta modalidad. 

23.- Replantear las funciones <lel personal docente de este ni 

~el abarcando los siguientes aspectos¡ impartici6n de el~ 

se, adaptaci6n y <llsefio del material didfictico, conduc- -

ci6n de cursos y conferencias, evaluac16n Je activldades

y eventos académicos, claboraciGn de programas, etc. 

24.- Se deben disefiar modelos 6ptimos de financiamiento de -

acuerdo a las características regionales o lnetituciona-

les, partiendo de la base que dlchon racu~~os se obtienen 

a través de 3 fuentes; subsidio federal, 'estatal e ingre

sos propios, 

25.- Definir con claridad la política de contrataci6n de maes 

eros, sueldos, salarios y prestaciones; conociéndo la ta

sa de inflaci6n de la regi6n, as! como las relaciones ade 

cuadas entre los sueldos del personal n<lminlstrativo y el 

pcrbonal docente. 
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26.- Se hnca necesario conocer el c~sto por nlumna de cada u

na de las instituciones que conforman al nivel ~odio sup~ 

rior, para definir una congruente y mejor toma de decisio 

ncs nl respecto. 

27.- En el renglón de inversi6n deben considerarse los subsi

dios en material de construcci6~ o equipamiento de labora 

torios, pura que puedan ser evaluados correctamente. 

28,- Fijar una tasa de expansi6n <le cada instltuci6n respecto 

a sus recursos financieros ~ue le permitnn modificar cuan 

titativamente y cualitativamente su estado actual, 

29.- El finnnciamiento debe tener estrecha relnci6n con el in 

cremento de la poblaci6n escolar. 

30.- Evitar la competencia existente untre instituciones edu

cativas tonto pGblicns comn privadas, para evitar Juplic! 

dad en las especialidades por rog16n. (donde cut~n esta-

blccidas). 

31.- Exigir una plancaci6n educativa que permita llegar a la

aplicaci6n de un modelo m5s flexible y mfis congruente con 

los requerimientos de la productividad. 

32.- Por lo que respecta a la educnci6n norma~ bffsicn, se ha

ce necesario acoplar la cn~unnn2a para'ln formnci6n de -

maestros en todos sus niveles, así como el convertir el -

extenso nGmero de esc11elns normales en instituciones de -

bachillerato t&cnico. 

33.- La trnnsformaci6n futura de la nornal prcs11pona que haya 

una cooperaci6n entre los gobiernas de los estados, sus -

univerRida<les, con la coordinnci6n de la delc~aci6n regí~ 

nal y la D1recci6n General de Educacl6n Superior. 
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34.- Por lo que respecta a ln educnci5n abierta (no escolari

zada) en vietn de los resultados poco nlentndores, convi! 

ne que se revisen los fundamentos te6ricos y sus posibll! 

dades de aplicaci6n, La educnci6n abierta tiene como to-

das las escuelas materias de difícil ense~anzn, por lo -

que se hace necesario intercambiar experiencias. Lo váli

do pard el resto del nivel medio superior puede serlo tam 

bién para la educación abierta, 
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VI.- A N E X O E S T A D I S T I C O 

..... 
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CUADRO No, l 

ALUHNOS, llAoSTJlOS y ESCU~:LAS nF.t. Nn·1:L utnro SUPERIOR•' 1976-1982 

-----
~976-1917 1971-1978 M78-l 979 1979-1980 l 9f.O-l 981 1961-1982 

------ --~----

T01'AL N,\CIO:IAL 

Al.U!lllOS 16''~'·''•6)2 J 7 1430, ~44 18 '079' 268 20 1 l"1•tS63 21 'l,614,927 22'731,598 

HAF.S1'ROS 528 ,835 575, 7~0 623,197 {.88, ISO 752,5'.>I H20,831 

~SCUELAS 71,899 77,209 85,636 92. 976 104, 126 llJ,0114 

TOT/\J, 1av~L nrn10 SUPJ:RIOR ... 

Al,UIHIOS 887,J 71 ~87 ,694 J • 11,a,~r,,c, l '242,353 l ')88,132 l '561.,967 

llAESTROS .5~,904 64,2'31 fJ9,96S 7S,tit6 84 ,2l9 %,080 

P.SCll~f.AS 1,q54 2, J 1l 2, 10) 2 .565 2,908 3,5S2 

DACllILl.ERATO 

A!,U!INOS 670,129 748,493 869,::?98 942,9~6 1'057.7'14 l '1110,610 

l!Af.STIWS 38,416 4~. 71~ ~o, t 45 54 ,4/4) 60,a1,o 66,021 

tSC\lt:LAS 1,267 1,)9l1 1,500 1,688 1,842 2,166 

l'Ho•·1:s10:1AL n:c:aco 

ALUMSOS Sl,061 82, 184 66 ,<>94 97 ,270 122,3?1 220,800 

MAESTROS 7,916 8,031 8 ,435 8,666 10,411 16,929 

tSCUELAS 360 370 391 457 58(, 873 

NOitllAL MSlCA 

At.UHtlOS 135,981 157,012 192,1•74 202,157 207 '997 203,557 

KAESTROll 9;512 10,1086 11 ,.185 .12; 109 12. 983 13, 127 

ESCUnAs 327 U9 412 440 1180 ~ll 
'V' 

' SERIE llISTORICA (incluye control federal, eslntal. at1t6nomo y pnrticular). 

•• Incluye Bachill~r~to de 2 anos (proped&utico) y d~ l a~os Cccncr~l y tccnoldcico) 

FUENTE: »echo en bosc a loo Serlos U!Rt6rlcas de OOC. "SERIES HISTORlCAS OE LA CDUCACION NACIONAL". 

Aduro5s de la C"tnd!stica blsico del Slmto~a EJucollvo 1981-1982, 
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CUADRO No, 2 

ALUMNOS, MAESTROS Y ESCUELAS POR CONTROL ADMINISTRATIVO EN LA REPUBLICA DEL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR, (BACHILLERATO 2 AilOS): 1976-1982 

·-

c o t1 T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 

TOTAL 

AJ,UMNO S 108,526 133,871 145,492 166 ,525 206,443 

HAESTHOS 8,443 9. 15 9 9,720 10,403 12,866 

ESCUELAS 357 406 428 116 7 522 

IHl'fi\T1\ !, 

ALUMNOS 11. 7 96 13. 139 14,426 14,142 13. 817 

11.\ESTROS l, o 14 l, 054 l, 025 l, 03 7 1,178 

ESCUELAS '• 3 43 52 54 49 

AUTONONO 

ALUMNOS 47,790 65,381 67,075 77,196 110,369 

MAESTROS 2, 98 9 3,375 3,745 3,842 5,543 

llSCUELAS 70 84 97 99 127 

PARTICULAR 

ALUMNOS 46,940 55,351 63,989 75,187 82,257 

MAESTROS 4,430 4,730 4,950 5,524 6, 145 

ESCUELAS 244 279 279 314 346 

FUENTE: Direcci6n General de Programación. Subdirecci6n de Estadísticas Contínuas. SEP. 

1981-1982 

193 ,067 

12,050 

494 

10,066 
802 

39 

104,560 

5,514 

122 

77,621 

... 
w 
o 

5,731¡ 

333 
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CUADRO No, 3. 

HAESTROS Y BSCUCLAS POR CONTROL ADMINISTRATIVO EN LA Rf.PUBL!CA MEXICANA NIVEL HEDIO SUPE

RIOR (nACUILLERATO 3 AGOS): 1976-1982* 

e o N T R O L 1976-1977 1977-1978 ,1978-19·79 1979-1980 1980-1981 1981~1982 

------------- ----"--<-------
T O T A L 

ALUUNOS 561,603 611.,627 723,806 776,401 85l,301 947,543 

HAl'.STROS 29,983 3Ci '~ ~5 40,425 44,040 4 7. 9 7 4 53,977 

ESCUELAS 910 ~88 1 ,072 1 '2 21 1, 320 1, 564 

HUf.RAI. 

Al.UHNOS 213,297 236. 115 262,994 271,686 286,698 348,462 

HAt:STROS 13 ,091 16,270 11. 188 ' 18 ,821 H,112 22,Hl 

r'"t'..1r.t.1.!: l~.'.', JU 3115 383 4 45 510 

ESTATAL 

,\l.UKNOS 1,0. 78 7 39 '24 6 75,140 91, 91 3 123,133 128 '961 

HM:STllOS 2. 130 1 • 880 .2. 290 2. 940 3. (, 33 4. 151 

ESCUELAS 44 43 47 64 71 85 

AUTONOHO 

ALUHNOS 203,691 214,095 248,377 236,590 26 2 1 21,1, 251,335 

llAl:STROS 5,691 8, 161 9. 51.0 9, 7 4 4 9,995 11, 7 33 

f.SCUl:LAS !113 13 5 164 176 173 185 

PAl\il CULAR 

ALUl1NOS 103,826 125. 171 137,295 166. o 12 179,226 218,785 

HA ESTROS 9 ,071 10,244 11 ,407 12. 535 13. 234 15,566 

ESCUELAS 418 1185 516 598 625 784 

--------· 
-." 

• No incluyo poblaci6n (lo tanto Jol Distrito FoJurnl (24. 000) 

t'UENTE 1 Dirccci6n Cuncrnl Jo ProcrnmnciÓI\. Subdirección de E!> tDd!st icns Contínuas. SEP. 



CUADRO No, 1, 

ALUNNOS, MAESTROS Y ESCUELAS POR CONTROL ADMINlSTRATIVO EN J.A IU PUBLICA MEXICANA DE NIVEL MEDIO TERMINAL: 1976-1982 

e O N T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

' T o 1' A L 

ALUMNOS 81'061 82 '18 :, 86,69~ 97,270 122,391 220 ,800 

M;\l>STROS 7,916 8. 031 8 ·'· 35 8,866 10,411 16,926 

ESCUEI.AS 360 370 391 457 586 854 

n:o1mi\L . 
ALUMNOS 17,620 17'9 '.13 19 ,861 26,275 32, 4 7'.l 112,898 

MAESTROS 1, 54 9 l. 6 2 2 1,856 2,080 2,281 1'5 61 

ESCUEJ.AS 44 47 55 73 96 310 

ESTATAL 

ALUMNOS 8,307 8,906 11, 411 13,642 16,979 18,837 

MAESTROS 9 78 1, 12 2 1,192 1,130 1,318 1. 345 

ESCUELAS 26 26 29 36 40 45 

¡>ARTICULAR 

ALUHNOS 34,463 3 6' 15 7 37,518 40,185 51,451 66,433 

MAES!ll.OS 3 '541 3,599 3,734 4,058 4,874 5,879 

ESCUELAS 230 235 2 '• 4 286 366 419 

AUTONO!·lO 

ALUMNOS 20,671 19,188 
1 

17,904 l 7. 168 21,488 22,632 
,.... 

}li\l':STROS 1. 848 1'688 1'653 1,598 1,938 2. 141 "'· N 

ESCUELAS 60 62 63 62 84 80 

FUENTE: Direcci6n General de Programación. Subdirección de Estadísticas Contínuas. SEP • 



CUADRO !\o, 5 

ALUMNOS, MAESTROS Y ESCUELAS POR CONTROL ADHINISTRATIVO EN LA REPUBLICA MEXICANA DE EDUCACION NORMAL: 1976-1982 

<nrimern pnrtc1 

c o N T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

TOTAL GE~IERAL 

ALUMNOS 135,981 157.o12 192,471, 202,157 207,997 203,557 

MAESTROS 9. 5 7 2 10,486 11 1385 12,109 12,988 13,127 

ESCUELAS 327 349 417 440 480 496 

. 
TOTAL NO!\:-!AL PREESCOLAR 

ALUMNOS 14 • 1 7 7 17.o1 7 22,40~ 25,172 30,293 37,622 

¡ MAESTROS 1,526 l. 640 1 ,814 2,135 2 ,572 3, 153 

ESCUELAS 59 62 8 ~· 97 119 137 

TOTAL NOlUlAL PRIMARIA 

ALUMNOS 116,537 134 ,531 165 ,87c• 172,084 171,877 159,835 

MAESTROS 7. 614 8,280 9. 2 3 :· 9 1 591 9,943 9,525 

ESCUELAS 259 278 3 1 ~I 333 346 345 

' 
TOTAL NORMAJ, FISICA 

AJ.tn:.rns 3. 07 2 3 1 207 1 1 6 7 o 2,472 3,434 3. 6110 

MAESTROS 259 351 111 I) 195 305 325 

ESCUELAS 6 6 .·:. 7 12 12 

. 
TOTAI. NORMAL AGROPECUARIA 

ALIHINOS 633 609 67ll 501 l li 6 ..... 
w 

MAESTROS 52 52 5'l 45 11+ w .. 

ESCUELAS l 1 1 l l 



CUADRO No, 5 

(segunda parte) 

C O N T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

TOTAL NORMAL INDUSTRIAL 

ALUMNOS l. 5 6 2 l. 648 l. 811 8 l. 928 2,247 2. 460 

MAESTROS 121 163 141 14 3 154 124 

ESCUELAS 2 2 2 2 2 2 

FEDERAL 
: 

NORMAL PREESCOLAR 

ALUHNOS 2. 41, 9 2,630 4,046 4. 34 3 5,585 7. 102 : 
1 

MAESTROS 174 167 261 341 437 596 

ESCUELAS 4 4 10 14 19 27 

NORM,\L PRIMARIA 

ALUMNOS 32,604 35,799 45, 187 4 7 ,207 46,675 42,690 

MAl,STROS 1,607 l. 914 2. 176 2. 2 71 2,445 2,301 
1 

ESCUELAS 47 54 77 80 82 82 1 

NORMAL FISICA 

ALUMNOS l, lo 5 1, 4 2 3 4 30 215 269 230 

MAESTROS 112 246 68 32 42 42 

ESCUELAS l 1 1 l 1 l 
\ 

NORMAL AGROPECUARIA ..... 
w 

ALUMNOS 633 609 678 501 146 ¡:. . 
MAESTROS 52 52 53 45 14 

(' 



CUADRO No. 5 

(tercera parta) 

e O N T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1'179 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

ESCUELAS 1 1 1 l l 

NORMA l. INDUSTRIAL 

ALUMNOS l, 562 1'648 1,846 1,928 2,247 2 ,460 

.. HAl~STIWS 121 163 14 J l/¡3 154 124 

ESCUELAS 2 2 2 2 2 2 

E s T A '[' A L 

NORMAL PI\lmscoLAR 

ALUMNOS 3' 8 711 3,689 3,863 4,528 5 1 7 31 8,288 

HAt:sn:os 4 55 484 51:! 562 681 840 

ESCUELAS 21 19 2l1 25 28 32 

NORMAL PRIMARIA 

ALU:-INOS 36' 109 37,G49 42,01(1 44,162 46,028 50,931 1 

MAESTROS 2,534 2,481 2,566 2 '718 2,850 3' 1o1 

BSCUELAS 69 66 6!; 72 73 82 
;~ 

,, 

NOR~!AL FlSICA ~'!t. 

ALUMNOS 1,666 ~.390 61 (J l. 724 1,845 1, 901 

MAESTROS 122 89 5'' 142 179 194 

ESCUELAS 4 3 :~ 5 5 5 
.... 
"' V1 

1 1 ,. 



CUADRO t;o,5 

(cuarta parte) 

C O N T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1979 ·1979-1980 1980-1981 1981-1982 

A U T O ;.; O M O 

NOR~IA~ .• PREESCOLAR 

ALUMIWS 4 56 4 9f. 477 477 401 

MAESTROS 24 22 20 21 25 

ESCUELAS l 

NORMAL PHlNARlA 

ALUNNOS 1,293 l. 285 l. 213 901 1,031 

:-!Af.S'l'ROS 68 53 52 40 59 

r:scur:1As 2 .. 2 2 2 , 

p A R T r c U L A R 

NORHAL PREESCOLAR 

ALUMNOS 7,854 10,242 14,00ú 15 ,824 18,500 21,831 

fü\ESTROS 897 965 l. o 19 l • 212 1,433 1, 692 

ES'.:UELAS 34 38 50 57 71 77 

NORMAL PRIMARIA 

ALUMNOS 117. 824 59,590 77,391 7 9. so 2 78,183 65,183 

MAESTROS 3,473 3. s 17 4 '· 4 4;¡ 4,550 4,599 4,064 

EscugLAS 143 156 172 179 189 179 

.... 
"' °' 



CUADRO No. 5 

(con el uyc) 

' e O N T R O L 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1080-1981 1981-1982 

NORMAL FISICA 

ALU~INOS 301 394 630 533 1, 3 20 1. 509 

NA ESTROS 25 16 20 21 84 89 

ESCUELAS 1 1 l 1 6 6 
¡ . 

l'UENTE: Direcci6n General de Programaci6n. Subdirecci6n de Estadístka Contínua. SEP. 



CUADRO No. 6 

NUMERO DE ESCUELAS POR f>NTlDAD FEDERATIVA, DEL lllVEL HEDIO SUPERlOR 1981 

P (INCLUYE CONTROL FEDERAL, ESTATAL, AUTONOMO Y PARTICULAR)* 

BACHILLERATO BACHILLER,\ TO TECN!CO NORMAL 
ENTIDADES (2 AilOS) (3AilOS) PROFESIONAL B A s I e A 

TOTAL S27 1. 639 873 513 

AGUAS CA~. lEN TES 31 11 9 
IlAJA CALTFOHNIA NORTE SS 97 22 12 

BAJA CALIFORNIA SUR 19 4 3 
CAMl'l:C"'IE 1 7 6 5 
COAlll!ILA S8 ? ' 34 14 ~ .. 
COLU!A l 31 10 2 
CHIAPAS 46 19 42 
CllJllU,\\lUA 6 81 32 6 

DISTHITO FEDERAL 3 286 141 48 
DUR,\NGO 50 12 19 
Gll1\Ni\JUATO 60 29 3.4 
GUERRERO 30 16 18 
H IllAl.GCl 35 7 8 
.JALJ seo 126 39 21 
MEXICO 19 64 42 43 
MICllllACAN 12 '·'· 23 11 
MOR El.OS 3 66 24 '• 111 

NAYA!UT 32 5 1 3 

NUEVll I,EON 52 18 106 22 

OAXACA J 45 16 19 

PUEBLA 34 36 38 40 ¡ 

' 
QU1'1\ETARO • 1 14 15 7 

QUlNT,\NA ROO 11 5 2 

SAN LUIS POTOSI 28 17 4 22 

SIN ALOA 69 40 35 9 

SON O HA 18 115 33 6 

TAB1\SCO 36 31 5 

TAHAULIPAS 48 37 19 18 

TLAXGA LA 31 4 3 

VERACRUZ 90 44 18 15 

YUCA TAN 50 15 11 .... 
ZACATECAS 30 6 7 5 ..., 

00 

w Los datos se basan en las escuelas que informaron 
FUENW: Hecho en base a la estadística básica del Sistema Educativo Nacional, ciclo escolar 1981-1982. 



Cl:ADF.O ~". 7 

.. ·-· NU~l~RO DE ALUNSOS POR EnIDAIJ HDER,\Tl\'A DEL :nvi:L !1El>l0 SUPUERIOR (1981) 

(INCLUYE cos:ROL FEDERAL, CSTATAL, AETOSOXO y PARTICULAR)~ 

l 1 
1 

B,\CHILURATO 
1 

B.\CllILLl:RATO 

1 

nc:nco 
E!>TIDAOES (2 A:: os) 1 o A:~os i'RO?'ES ro::.\L B 

-----
TOTAi. 193,067 i 947 ,543 1 220 ,800 

.\GlJ,\SCALIE:\TES 10. 116 1 • 7 19 
a; . .J ,\ C,\LHOHNIA NORTE 7 '215 21 '2 5 7 4 ,'7 34 
n: .. 1.1 CALIFORNIA SUR 5 ''·º 7 381 
CA:-:¡1 !.Clll:: 6,520 92l 
CC:A'IU!LA 13,698 15'51 7 6,657 
C:ll. !:·:A 2ló 8,231 1 '5 54 
CillA:' IS 19,002 4 '2ll 
l!'i ¡ :11'/.llU,\ 1'3 91, 21,;~2 3. 12 4 
:;'·' :.n'Co l"EDERAL 1,675 27'1,405 46,232 
ncr..\~;co 19,e¿s 2,697 
GU.\~A.JUATO :! 2 '9 (; 3 6,933 
CL'L2í.i~~O lll.!,58. 6,437 
l!l D .. LC.O 19,603 2' 109 
J;. :, lSCO l :'.! ~ ' si 2 . 16. 06 1 
,'IE:HCO 13, 151 111,532 15,353 
~tr C!{O.\CAN 6. 186 1(,,076 7,950 
~W:\LJ.05 597 25,727 5,432 
~;;\Y:~Hr·r I+, 0!1d 6 1 5~ 2 
:\li i~V O LEON 53,978 ) • 2 6 3 20,726 
;),\:\/.C.\ 5 '6 2 o 5. 177 
!'i;E;¡L,\ 21·'·87 13,370 8' 16 2 
,~¡;;;::CT.\RO !, , O!,S 2,949 
r.. L1 !¡,·r.\::,\ ROO 3. 2ú 3 627 
51\N Ll:IS !'OTO SI 15,776 5. 6 2 o 1. 59 7 
S ! ~;,\tOA 35,849 16 1 :!94 7. 002 
'i: :: .. '.J .. \ 3. o 19 34,907 ~. 3 i 7 
T,\.' !seo 12 '2 9 5 '• '5111 
TAll.\LlLirAS !2,766. :o.~úl 5. 526 
'¡L,\XC,\J,A 12 ,370 1 • 50 3 
VE:lt\CRtiZ 1~'5 35 22,932 5. 512 
yt;C,\TAN 16 ,4 29 3. 56 9 
2ACA1'l::CAS 6,505 2,863 1'27 2 

* Los <lotos se bnson en las escuelas quo inforraaron 

FUE:ll'E: ll"cho en base a la estad!scit~ b:l•icJ. dol Sistcca Educativo N;;cior • .:i,1, ciclo escolar 1981-1982 

~ORHAL 

A s 1 c 

203,557 

3. 16 9 
3,938 

910 
1 ,030 
5,756 

903 
15 '61 o 
3. 16 7 

22 • '· 53 
S,649 

11,016 
S,506 
1.,013 

10,304 
12. 6 2 7 
6,927 
5,546 
l, 163 

13, 4 24 
3,533 

14. 504 
2' 1811 
1. 053 
6,408 
5,586 
2,472 
2,587 
6,090 
l ,6 76 
9,368 
3 ,411 
2,548 

----. ···-·-··-··:"···•· .. -· 

A 

1 

' 

: 

.. 

¡· 
! 
l . 

.....,;, 

"' "' 

\• 



... 

NUMERO DE DOCENTES y DIRECTIVOS co~ GRUPO POR E~:!&AD FEDERATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR (1981) . 
(l:;c~u·a co:nRol. FEDEF,\L, J:.S.TA7/,1., AUiO!:OHG y r.\.!TICULAR)" 

E::rID.\DES 

TO'CAL 

,\l~\7,\S CAL If.I: TES 
UAJA C~LIFOR~IA NORTE 

. !AJA.~ALlFORNIA SUR 
C,\l:rr.•:HE 
CO.\HUl LA 
COL 1 :;A 
CH l.Al'A~ 
C\I l ltl'.l'.!U.I 
DI~T~lTO FEDERAL 

'"" ;1..rüA'fO 
<J¡;¿,n, 1.:10 
l!filALC:O 
.,.!,\';..: SGJ 
.'i:::·:rco 
:-ll Ci\C.1,\CAN 
):Oitf.1.0S 
:;.1 ! .\ ::t T 

:'Vl~Hi.A " 
c¡11¡:1:r.r.1r.o 
t!\JI;:T.;NA ROO 
5,\~: Lü!S POTOSl 
~. u:td.üA 
so::º'" 
·¡ .\BA!i :.:o 

~:..ll'AS 

'fL ', :\\.::\ 1.A 
v r:.K.1cr.vz 

Z.IC!.TEC.15 

BACl!ILl.El!.ITO 
(2 :.~o~) 

12,050 

806 

849 
14 

103 
110 

509 
411 

64 

2,096 

940 

l, 155 
1,819 
.215 

903 

2 ,008 

• l.~s datos so 1.rnsan en las c.scue.la~ que. infom~ron 

n.1c11n1.1:::.1To TECXICO 
(3 A~05) íROHSI0:-1/,L 

53,977 16 ,926 

6~·0 237 
l. 2 7 9 426 

447 52 
~ "· 3 1~9 

l, 02 6 600 
674 130 

l. 303 359 
l , 6 7 !, 619 

19. 19 7 4,095 
1,2 7) 235 
1 • 4 5 3 553 

!. 9 o 392 
l, Oó9 198 
3. 7 2 •) l, 2 7 4 
4. 7i8 763 

599 599 
1. 592 387 

965 316 
363 l, 388 
959 200 
776 622 
211. 196 
216 67 
299 108 

º" 3 
491 

l. 82 9 449 
779 11:!0 

1,:90 4'' o~ 

7 16 103 
1,263 601 
1. 503 308 

¡74· 97 

;,·uE!':'rn: liocho en base a 1.1 estadística b5sica del Sistein.:i :lnc!onal Educativo, coclo escol"r 1981-1982. 

B 

. ----.-·. - -· .... , .. _. --·· ·- ··r . .... - .. 

NORMAL 
A s I e A 

13, 127 

229 
2 9íi 

60 
183 
350 

69 
l. 11 2 

179 
1, 927 

406 
926 
560 
221 
633 

l. 17 2 
255 
250 

BS 
529 
216 

1. 03 7 
131 
74 

546 
245 
140 
166 
400 

84 
302 
235 
110 

"·/ 

•• 1 " 

. ¡ 

.... ,,., 
·o 

¡· 
·' .. , 

,. 



CUADRO No, 9 

PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA S.E.P. Y ALGUNOS 

RUBROS DEL PRESUPUESTO FED~RAL AUTORIZADO (M[LLONES DE PESOS). 

PRESUPUESTO S 

PRESUPUESTO ll 
GOBIERNO FEDE 

PRESUPUESTO S 

TOTAL DEL PR!; 
DEL c;oarmNo 

PRESUPUES 1'0 S 

TOTAL DET, PRE 

.E.P. 

IRECTO DEL 
RAL 

.E.P, 

SUPUESTO CONTROL 
FEDERAL 

.E.P. 

SUPUESTO FEDERAL 

19 70 % 

74 ,373 42 .1 

176,453 

74,373 17.1 

434 ,303 

74,373 8.2 

J 

•912,450 

1 

1979L 1980 % 

97,621+ 40.0 125,354 22.8 

242,51+2 549 ,333 * 

99,624 17.1 125,354 14.9 

571, 701 839.018 

97,624 8.7 125,354 7.4 

1'124,269 1'683,412 

* Considera la sectorizaci6n del mismo (inversiones y erogaciones adicionales) 

FUENTE: Presupuesto de cgreoos de la federaci6n 

Secretaría de Pronratnllci6n y Prc;;upuc:sto (1976, 1979,19110 y 1981) 

1981 % 

196,500 20.3 

967. 700 

196,500 13.6 

l '41+0, 700 

196,500 8.4 

2'332,700 

1 
1 
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Cl Cl.OS 

1970-71 

;971-12 

l97:-7J 

!~73 .. 7~ 

l 57~-15 

¡ 97; .. 76 

i9ií;-°/7 

197'/-7'3 

1973-79 

l ~17!1-SO 

tnG-81 

ln1.-a2 

1%2-SJ 

l 'J3)-;;1.'.t 

1~1.'t-f'i') 

19s~-a~ 

1936-G'/ 

19c17·-GO 

CU,\DRO No. 11 

tl~L!C~CIA TERMINAL DEL NIVEL HEDIO SUPERIOR roR MODALIDAD DE ATEKCIOG: 1970 - 1958. 

1¡ :,1cmtu::::.ro !':;01·~nEu:11col 
(~ ;.:;ú:i) ' 1 

'-'-------·~~~~~~~-¡ EFICIE:;CIA TEl~".INAJ. 

70.S 

72.0 

45.3 

65.5 

57.6 

C.S .1 

71, .3 

67.2 

76.6 . 

83.6 

a.s 
85.3 

86.0 

86.4 

87 .o 
67 .5 

rui::::n:: Hecho en bu.se al 

CICLOS 

1910-71 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

1977-75 

1978-79 

1930-81 '' 

l ')31-32 

1931-B~ 

1932-83 

1%3-84 

l 954-d5 

1935-Só 

1936-87 

1 ~37-S~ 

1 hACiii:..L:..:: .. .;1.·~\1 -¡·1:c:~0Lv~:ro 
I (3 ,\!:vS) 

EFICil:::crA TER.'11};,\L 

1.¡. 2 

58.2 

69.0 

57.2 

53.2 

56,0 

64.0 

. 65. 7 

59.6 

60.8 

62.0 

63.4 

6!.. 7 

66.0 

Cuadro No, 

\ 

CIC!.OS 

1970-71 

1971-72 

1 ~72-7J 

1973-74 

1974-75 

1~75-i6 

1976-77 

1977-78 

1~78-79 

197~-so 

1980-81 

1931-82 

1982-83 

l 983-S4 

l Jól¡-85 

1985-86 

1936-87 

l'iS7-S8 

Pi\CFLSIG:~:AL 1 ECSIC0
1 

(."+ A:~OS) 

55 .6 

52 .6 

57. 3 

47. 4 

39.8 

34. 9 

37 .6 

48.2 

91.3 

83 .9 

88.B 

85.0 

CICLOS 

1970-71 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-ill 

1981-82 

1982-83 

1983-64 

1984-05 

1985-86 

1986-87 

1981-aa 

NO:l'u\L B.\SlC,\ 
(4 A:(OS) 

EFICIE.~CIA TERlllNAL 

'!". 1 

72.3 

78.0 

77.0 

82 •. 5 ... 
51,.2 

87.0 

90.3 

98.l 

(?fo h:l!' Jn:os) 

105.2 

106.4 

107.8 

.... 
/ t; 



CUADRO :lo, ¡i 

~:ncrrllCI.\ TlrnHrn.\L DEI. SISTEll,\ roUCAl'lVO 1lAC10N:.J.: 1~70 - 201)1 

1970-71 

l9il7··1,'\ 

-------------

70.9 

72. 1 

l lJd8-8'J 

~~~~~-------~-==~ 

....;~~~-~~------===-t\.'1.0 
l'l'J1-rJ.'1 fll1.l1 

LCJ9.',-J:; Gt1.i 
~~-"<-~...._---~=====-

1':.19~··9'' 

·----------- .. --·-- -------··--··--·-···--·---- --····----·--- -····-----·- --··~- -·--------··--4 

•. 

.144 

·. 



CUADRO No. 13 

INDICADORES RELEVANTES DEL BACHILLERA10 DE TRES AGOS 

ALUMNOS PERSONAL DOCENTE GRUPOS ALU!-INOS GRUPOS ALUMNOS 

ENTIDADES ESCUELA ESCUELA ESCUELA PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE GRUPOS 

TOTAL NACIONAL 606 31,. 51 13. 13 18 0.38 46 

AGUASCALIENTES 326 22.26 7.71 15 0.35 42 
BAJA CALll'ORNIA NORTE 262 15. 7 9 5. 7 2 1 7 0.36 46 

BAJA CALIFORNIA SUR 285 23. 53 7.89 l 2 o. 34 36 

CAMPECHE 384 26.06 11. 00 1 5 0.42 35 ' 
COAllUlLA 611 7 /¡ 2. 7 5 16. 71 15 0.39 39 : 

COJ,IMA 266 21. 74 5. 61 1 2 0.26 47 

CHIAPAS 487 33.38 16.64 15 o.so 29 

CHIHUAHUA 31,5 20.92 7. 7 5 16 0.37 41, 

DISTRITO FEDERAL l 009 69.30 21. 94 15 o. 32 46 

DURANGO 423 27.09 11. 64 16 0.43 36 

GUANAJUATO 39 6 25.05 10.07 16 0.40 39 : 

GUERRERO 4 211 18. 15 9.96 23 0.55 43 

HIDALGO 560 30. 51, l 2 • 3 l 18 o, 110 45 1 

JALISCO l 060 32.35 13.04 33 o, 110 81 

HEXICO 1 993 85. 32 32. 4 l 23 0.38 61 

MlCHOACAN 374 13. 9 3 l l. 4 2 27 0.82 33 

MORELOS 390 z1,. 12 9. 6 7 16 o, l¡O l¡O 

NA'iARIT 434 30. 16 11. 4 7 14 0.38 38 

NUEVO LEON 538 22.69 15.25 24 o. 6"/ 35 

OAXACA 398 , 22, /¡ 8 9.95 18 o.44 '•º l 
PUEBLA 371 21. 62 9. 11 17 0.42 41 

QUERETARO 337 1 1 7 . 8 3 9.50 10 0.53 36 

QUINTANA ROO 326 21. 60 11 • lo 15 o. 51 29 

SAN LllIS !'01'0Sl 331 17.59 B. 8 2 19 o.so 37 

SINALOA 429 23. 50 10.47 18 o ,l¡ 5 41 

SONORA 314 16, l¡ 8 7.33 19 o. 4.'\ 43 

TABASCO 3112 21. 6 4 8, l¡ 7 16 0.39 40 

TAHAULIPAS 567 31,. 8 6 15.62 16 0,45 36 

TLAXCALA /¡) 2 23.87 8.53 1 7 0.36 ' 
48 

Vt:RACRL'Z 5 '.l3 29. '.l 7 14.58 18 

1 

o.so 37 

YUCA TAN 329 30.06 9.80 11 0.33 
'"' 

34 

ZACATECAS 477 29.00 12. 6 7 16 o. 41, ..,. 38 
U1 



CUADRO No. 14 

INDICADORES RELEVANTES DE LA EDUCACIO~ PROFESIONAL MEDIA 

- 1 

ALUMNOS PERSONAL DOCENTE GRUPOS ALUMNOS 
GRUPOS ALUMNOS 

ENTIDADES 
ESCUELA ESCUELA 

ESCUELA PERSONAL DOCENTE 
PERSONAL DOCENTE 

i 
GRUPOS 

TOTAL NACIONAL 
259 19. 8 2 

6.80 13 
0.34 38 

AGUASCALIENTES 172 28. 70 
{¡. 20 6 

o. 15 4 1 

BAJA C1\LLFOl'"'lIA NORTE 2 15 19.36 
5.59 11 

o.29 38 

BAJA CALIF')RNIA SUR 95 13.00 
2.so 7 

o. 19 38 

CMll'l\CHE 
151, 21. 50 

5. l 7 7 
0.24 30 

1 COAHUILA 
l 7 l 15. 38 

/¡. 62 l l 
0.30 37 

! COLHIA 
l 7 3 

¡I¡. 4 4 4 . l l 12 
o.28 112 

' CHIAPAS 
223 18. 89 

5,58 12 
o.30 40 

CHillUAHUA 
254 19.34 

7.66 13 
0.40 33 

DISTRITO FEDERAL 
328 2 9. 011 

8.96 l l 
o. 31 37 

DURANGO 
225 19.58 

6. 3 3 l l 
0.32 35 

GUANA.JllATO 
239 19. 07 

6. 4 5 13 
o. 34 37 

GUEtrnEKO 
1102 24. 50 

9. 44 16 
o. 39 43 

HIDALGO 
352 33,00 

9.83 l l 
0.30 36 ¡ 

JALISCO 
502 35. 39 

1 o. 31 14 
o. 29 49 

MEXJCv 
366 l s. 17 

9.36 20 
o.52 39 

MICllOACAN 
361 2 7. 2 3 

9. 50 13 
o. 35 38 

MOHELOS 
236 16.83 

5. 26 14 
o. 31 45 

NAYARlT 
133 

6, 1, 5 
4. 71 21 

o. 73 28 

NU1':VO LEON 
201 ) 

13, 1, B 
5,66 15 

o.42 36 ! 

OAXACA 
32 /1 12.50 

7. 7 5 26 
0.62 42 1 

pUEllLA 
221 . 16.37 

5.92 13 
o.36 37 

QUEl\1':TAll0 
21 l 

¡ l¡. 00 
6.86 15 

o.49 31 

QUINTANA ROO 
125 13 ,40 

3. 4 o 9 
0.25 37 

SAN LUIS POTOSI 399 27.00 
8. 7 5 15 

o ,32 /¡ 6 

SINALOA 
200 l :, • o 3 

4. 89 14 
0.35 41 

SONORA 
199 14.03 

5.09 14 
Q,36 39 

TAllASCO 
146 13.55 

3.84 11 
Q,28 38 

TAH1\ULll'AS 
325 2 7. 18 

9. 8 2 
12 

o. 36 33 

TLAXCALA 
376 2 5. 7 5 

B.00 15 
Q,31 47 

VERACRUZ 
324 35,35 

7. 41 9 
0.21 44 

Y U CATAN 
255 22. ºº 6.29 12 

Q,29 
.... 41 .¡:.. 

ZACATECAS 
182 13. 86 

4,00 13 
Q,29 "' 45 



CUADRO No, 15 

INDICADORES RELEVANTES DE LA EDUCACJON NORMAL 

ALUMNOS PERSONAL DOCENTE GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS 

ENTIDADES ESCUELA ESCUELA ESCUELA Pl:RSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE GRUPOS 

' ' ' TOTAL NACIONAL 410 26.47 8.63 16 0.33 48 

AGUASCALIENTES 352 25.44 8. 11 14 0.32 43 
BAJA CALlFORNIA NORTE 328 24.67 7. 33 13 0.30 45 
BAJA CALH'ORNIA SUR 305 20.00 7. 6 7 15 0.38 40 
CAHl'EC\IE 406 36.60 9, I, o 11 0.26 43 

COAllUILA 4 11 2S. 00 8.07 16 0.32 51 

COLIMA 452 34.50 8.00 13 0.23 56 
ClltAl'AS 372 26.48 6. 5 5 14 0.25 57 ¡ 

en lll UAH UA ~28 29.33 lo. 6 7 18 0.36 49 

DISTRITO FEDERAL '• 68 40. J S 11. S6 12 0.29 40 

DURANGO 4SS 21. os 9.00 22 o. 4 3 Sl 

GUANAJUATO 324 27.29 7. 12 12 0.26 46 

GUERR~;RO 473 3 \. l l 12. 56 15 o .40 38 

HIDALGO S02 27.62 10.SO 18 0.38 48 l 

JALISCO 491 30. !11 9.52 16 0.32 52 

m:xico 294 2 7. 26 7.0S l 1 0.26 42 

HICllOACAN 630 2 3. 18 9. 4 s 27 0.41 67 

HORELO::; 39 6 17.86 8. 14 22 0.46 49 

NAYAHIT 388 29. 33 9.00 13 0.31 43 

NUEVO LEON 610 24.0S 11. SS 2S o. 48 53 

OAXACA 186 / 11. 3 7 4.26 16 0.37 44 
' 

l'UEBl.A 36 3 2S.92 7.25 14 0.28 50 

QUERETAllO 312 • 18. 7 l 6,57 17 0.35 47 ' 

QUINTANA ROO 527 3 7. 00 lit. 00 14 0.38 38 

SAN L U l S !'OTOS! 382 24.82 8. 18 15 o. 33 47 

S lNALOA 621 27.22 9.89 23 o. 3 6 63 

SONORA 412 23. 33 9.33 18 o. 40 44 

TABASCO 517 33.20 11. ºº 16 0.33 47 

TAMAULIPAS 338 22.22 7.56 15 0.34 45 

TLAXCALA S59 28.00 13.67 20 o. 4 9 • 41 

VERACRUZ 626 20. 13 11. 5 3 31 0.57 54 

YUCA TAN 310 21.36 6.45 15 0.30 .... 48 

ZACATECAS 510 22.00 11. 2 o 23 o. 51 "" 46 .... 



CUADRO No. 16 

INDICADORES RELEVANTES DEL BACHILLERATO DE DOS A~OS 

ALUMNOS PERSONAL DOCENTE GRUPOS ALUMNOS GRUPOS ALUMNOS 

ENTIDADES ESCUELA ESCUELA ESCUELA PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE GRUPOS 

1'0TAI. NACIONAL 391 24. 39 8.04 16 o. 33 49 

AGUASCALIENTES 
BAJA CALIFORNIA NORTE 134 14.93 2. 96 9 0.20 45 

BAJA CALIFORNIA SUR 
CAMPECHE 
COAllUILA 23 6 14.64 5.22 16 0.36 45 

C:OJ,tMA H6 14100 8.00 15 0,57 27 
CHIAP1\S 
en Ill U1\ 11 UA 232 l 7. 17 6.33 14 o. 3 7 37 

DISTRITO FEDERAL 625 3 6. 67 lo. 00 . 17 0.27 63 

DURANGO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 

: 

llID.\LGO 
JALISCO 
MEXICO 692 26. 7 9 11. 7 4 26 o. 44 59 

MICILOACAN 776 45. 6 7 18. 2Z 17 0.40 43 

MORELOS 199 21. 3 3 5.33 9 0.25 37 

NA\'ARIT 
NUEVO LEON 653 40. 31 16. 3 7 16 o. 41 40 

OAXACA 
PUEBLA 716· 31. 33 10.43 23 0.33 69 

QUERET1\RO 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 563 41. 25 11. 07 14 o. 27 51 

SINALOA 552 27. 98 11 • 15 20 0.40 49 

SONORA 169 11. 91, 3.94 14 0.33 43 

TABASCO 
TAMAUI.IPAS 278 19.63 6.35 14 0.32 44 . 
TLAXCALA 
VERACRUZ 257 20.99 4.53 12 0.22 57 

YUCA'rAN .... 
ZAGA TECAS 217 18. 17 4. 7 3 12 0.26 "" 46 

00 .. 
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