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I N T R o D u e e I o N 

El tema que he propuesto es "La función socioeconómica del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog!a", el presente tra-

bajo tiene por objeto describir a grandes rasgos como influ

ye el CONACYT en el desarrollo del pa!s: La Ciencia y la 

Tecnología son factores fundamentales del orden social y 

económico, impulsadas con realismo y en forma equilibrada e 

incorporadas con propiedad a los aspectos políticos, socia-

.les, econ6micos y culturales de la nación, la ciencia y 

tecnología permiten fijar las bases que aseguran la indepen

dencia del pa!s. 

E$ un deber fundamental de la nación mexicana fomentar la -

cultura y la educación d todos los niveles y ponerla al al-

canee de todos los mexicanos; este derecho a la educación ha 

sido la base sobre la cual se han desarrollado las estructu-

ras de la enseñanza básica, media y superior, y toda clase -

de esfuerzos encaminados a facilitar la formaci6n de recursos 

humanos en México, para as! poder tener el dominio soberano -

sobre los recursos naturales y la economía del pa!s, es nece

sario que los mexicanos sean quienes los aprovechen y trans--

formen. 

Los recursos naturales de México presentan gran diversidad: -

Minería, Hidrocarburos, Litorales Marinos, Bosques y Tierras 

aprovechables para la agricultura, as! como zonas áridas, pan

tanosas y selvas, la tenencia de la tierra y la explotación de 

sus recursos han sido tema constante en los conflictos histó-
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ricos de México, de aqu!-_que l.a mayor riqueza del pa!s se 

encuentre en la agricultura y el subsuelo. Para lograr el. 

desarrollo del pa!s es necesario una abundante tecnol.og!a 

adecuada a l.a realidad y al medio ambiente; no siempre 1as 

ténicas de 1os pa!ses más avanzados resultan útil.es para -

la exp1otaci6n de 1as zonas áridas, pantanosas, tropicales 

y montañosas que predominan en México. Igualmente se dice 

que las herramientas y la maquinaria diseñadas para otras 

situaciones geográficas; de agur la necesidad de real.izar 

un gran esfuerzo de productividad, eficacia, desarro1lo 

tecno16gico y capacitaci6n de recursos humanos. 

Para este fin se cre6 en diciembre de 1970 el. "CONACYT", 

organismo pablico descentralizado, con personalidad jur!

dica y patrimonio propio, con car~cter de auxiliar del. po

der ejecutivo federal cuyo fin es fijar e instrumentar una 

pol!tica nacional de ciencia y tecnolog!a, as! como evaluar 

sus resul.tados. 

El programa de formaci6n de recursos humanos es el más im

portante de CONACYT y se realiza a través del programa de 

becas. 

Esto es a través de un mecanismo de promoción y orientaci6n 

entre los estudiantes del pa!s, para dirigirlos a carreras 

y postgrados útiles al mismo; Se lleva a cabo mediante una 

selecci6n y otorgamiento de becas-crédito y contacto con -

los becarios, esto se complementa con una bolsa de trabajo 

y un sistema de bonif icaci6n del crédito seyún la actividad 

a la cual. se dedique el exbecario a su regreso al pa!s. 
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Otras de las funciones del CONACYT es apoyar por medio de 

sus programas los servicios de informaci6n, la investiga

ción cient!fica y la formación de nuevos investigadores, -

asimismo brinda servicios de informaci6n científica y tec

nol6gica y facilita consultas a bancos de información en -

otros países. 

Apoya al sector científico y educativo para instalar labo

ratorios y bibliotecas, apoya al sector productivo con ase

soría tecnol6gica en diversos campos entre los cuales des

tacan la Metrología, El Control de Calidad, El Mantenimien

to de Equipos y la Asesoría para importar materiales y ma

quinaria necesarios para la investigación. 

Asímismo respalda la inventiva nacional facilitando e1 de

sarrollo de nuevas técnicas y financiando la construcción 

de prototipos; ofrece asesoría legal para propiedad indus

trial a los inventores mex:icanos que lo soliciten. 



CAPITULO 



CAPITULO I.- SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 

Preocupaci6n vital de todos los estados es preparar 

a su poblaci6n, a la cual destinan la mayoría de sus recursos 

econ6micos, como una medida para mantener, perpetuar y trans

mitir la cultura, la cual se logra a través del proceso edu

cativo, y aquellos estarán acordes a las necesidades institu

cionales, políticas y econ6micas de los estados, obedecen y -

estan orientados por el sistema productivo que rige en los -

mismos, así en un régimen capitalista la educaci6n correspon

derá a un sistema de explotaci6n del hombre por el hombre, 

mientras en un régime.n soci.alist;:i, la educaci.6n se ori.enta en 

una fo:LJT1a colectiva que corresponda a los intereses soci.a1es 

de la colectividad, dirigida hacia la liberaci6n de los hom-

bres y vi.giladas por el estado y por el partido que se erige 

como la conciencia social del pueblo. 

La educaci6n presupone la existencia de hombres, -

unos que imparten la educaci6n y otros que reciben ésta, esto 

es, la dinámica social se hace patente y presente en ésta in

terrelaci6n social, correspondiendo al Estado su vigilancia, 

coordinaci6n y estructuraci6n jurídica, cuyo prop6sito altimo 

es perpetuar las instituciones sociales, jurídicas, políticas 

y econ6micas, lo cual se logra a través del proceso educativo 

y las políticas educativas estatales, las cuales. como se dijo. 

corresponden al tipo de sistema econ6mico-productivo que las 

sustentan. 
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La educaci6n en su aspecto dinámico presupone una 

interrelaci6n entre hombres que viven en sociedad, sea media~ 

te la tradicci6n oral o libresca, cuyo objeto es la transmi-

si6n y perpetuaci6n de la cultura, fen6meno éste por demás -

complejo que se da en el seno de la sociedad, "así la Sociolf! 

gía interviene en el estudio del hecho educativo y lo hace su 

campo de estudio, determinando avances y retrocesos en el 

proceso educativo, estudiando a la sociedad y sus institucio

nes educativas y si éstas corresponden o no a las necesidades 

sociales en un lugar y tiempo determinado, presente o futuro

señalando defectos y directrices a seguir para su total corr~s 

pendencia. ( 1) 

Es innegable que la educaci6n se convierte en un

factor fundamental del desarrollo de los pueblos, en la pie-

dra angular donde uescansa el desarrollo econ6mico de los es

. tados y el mecanismo eficáz de la transmisi6n y perpetuaci6n

de la cultura de las sociedades, es por ello que es necesario 

desentrañar en sus elementos el significado grandioso que re

presenta la Sociología de la Educaci6n en los elementos que -

la componen, es decir, por una parte definir lo que es la So

cioiogía y por otra parte que es la Educaci6n. 

1.- Concepto de Sociología y Educaci6n. 

La sociología aparece como ciencia a partir de --

1830 cuando Augusto Comte separa el hecho social, la sociedad 

y los fen6menos sociales, de las demás ciencias, aisla y sep~ 

ra el fen6meno social, como objeto de estudio de ~sta ciencia 

dándole estructura y método a éstos fen6menos sociales. 

(1).-Durkheim Emilio; El Método Pedag6gico, Editorial------
Schapir S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1974, Pág. 15. 

-· . . -
•· '• ,..., -~:,.:;."~:"'..,_;..-'l.'";.,..;:,,..;.."~~,\n;t¡~'.\¡,. ,, __ ;,·¡~,.,~,,.:~->.\<)rif!<l:>V4-":''.\·, 
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El impacto trascendental de ~sta nueva ciencia hace 

que los estudiosos de la sociedad le den un nuevo enfoque y Cél!!! 

bien su m~todo de estudio, se aparten de las demás ciencias, -

aunque guardando relaci6n e intera~ci6n con ellas, ya como cie~ 
cias auxiliares o aplicadas de la Sociología, y con ello la de

limitaci6n de su campo de estudio y su autonomía. 

"Si bien desde el punto de vista gramatical resul t~ 
ba una aberraci6n y un barbarismo, por estar compuesta de dos -

raíces distintas, del griego y del latín, su eficacia y oportu

nidad con que fu~ expuesta hizo que todos los tratadistas se -

adhirieran a ella alcanzando auges insospechados hasta nuestros 
días en que hoy resulta difícil delimitar su campo de estudio -

pu~s en cualquier rama del saber humano, de la ciencia y de la
sociedad, estará presente la Sociología estudiando los fen6me-

pos sociales, en lo que tienen de general, de uniforme y sus -
correspondencias. (2) 

Diversas son las definiciones que se han esgrimido 

en torno a la Sociología, pero todas tienen en común a la so-

ciedad y sus instituciones, pues una y otra deben de correspo~ 

derse, acordes al sistema productivo imperante. 

La Sociología es la ciencia de las Sociedades Hum~ 
nas 6 Ciencia de la Social y tiene como tema central la inves-

tigaci6n de las relaciones y actividades interhumanas. Los --
hombres estan en relaciones unos con otros, porque el hombre 

es escencialmente sociable, es una ciencia porque tiene como 
finalidad estudiar la realidad de las entidades sociales tal 

cual son, pero no como debieran ser. As! pues el estudio de 

las sociedades debe considerarse análogo al de los objetos del 
mundo inanimado o al de los seres del mundo animado. 

(2).-Senior Alberto F., Sociología, Quinta Edici6n, Editorial
y Distribuidorai Francisco Mendez Oteo, M~xico 1974, Pág. 
16. 
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Según el diccionario de Sociología de Henry -

Pratts F., nos dice que: "La Sociología es el estudio cie.!! 
tífico de los fen6menos que se producen en las relaciones
de grupo entre los seres humanos en cuanto a su realidad o 
ser afectivo Estudio del Hombre y de su medio Humano en sus 
relaciones recíprocas" ( 3) 

Otros autores afirman que Sociología es "La -
Ciencia de las Sociedades Humanas" y otros "La Sociología

es 1 a Ciencia de lo Social" ( 4) 

El Maestro Felipe L6pez Rosado, dice: "La Soc.!_o 

logía es una cienc1a desinteresada que estudia los fen6me
nos por los fen6menos mismos, aunque no tengan aplicaci6n

inmediata, aunque no tengan aplicaci6n práctica, porque -
las aplicaciones más importantes derivan constantemente de 
teorías formadas dentro de una simple intenci6n científica 
es una ciencia general porque estudia en general todos los 
fen6menos sociales; tambi€n nos habla que es una ciencia -

positiva porque significa lo que no es indefinido, lo que

no es inmaginado, lo que no es metafísico. La positivi-
dad de un fen6meno es el grado en que puede determinarse -

exáctamente'' (5) 

(3).- Diccionario de la Sociología, Henry Pratt Fairchild, 
Editor, Fondo de la Cultura Econ6mica, M€xico 1980,
Pág. 282. 

(4).- Chinoy Ely; Introducci6n a la ociología, Editorial -
Paidos Tercera Edici6n, M€xico 1985, Pág. 13, 

(5).- L6pez Rosado Felipe, Introducci6n a 1a Sociología, -
Trig~sima Edici6n, Editorial Porrúa, S.A. M€xico año 
1980, Pags. 35, 36 y 37. 
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Otro concepto nos lo da Salvador Generi, quién espre-

sa •La sociolog!a es una de las ciencias sociales, cuyo objeto 

primordial de objeto de estudio es la sociedad humana y más - -

concretamente, las diversas colectividades, asociaciones, gru-

pos e instituciones sociales que los hombres forman; como cual-

quier otro ser vivo, el hombre s6lo puede existir cuando está 

inmerso en su propia especie, en y a través de ella. No obstan

te, son varias las disciplinas que estudian al hombre, abstrae-

ci6n hecha de su dimensi6n social y centran su atenci6n en su -

anatom!a, su fisiolog!a o la estructura de su mente. La sociolo-

g!a aparece como aquella rama del conocimiento cuyo objeto es la 

dimensi6n social de lo humano, el nivel de la realidad relacio-

nado con su innata sociabilidad. Su objeto es el ser hurnano".(6) 

Otro concepto más de sociolog!a, es que "lo conforma -

el análisis cient!fico del comportamiento social humano. Repre-

senta un intento de aplicar al estudio de la sociedad humana el 

mismo método y el mismo sistema de aproximaci6n cient!f ica que 

han obtenido resultados tan espectacularmente s;:itisfactorios a 

la hora de proporcionar un conocimiento del mundo físico, utili

zando el método cient!fjco el hombre ha alcanzado un conocimiento 

de las estrellas, el sol y los planetas; de nuestro sistema en -

particular; de las formas de vida que lo pueblan; del hombre corno 

animal, y del comportamiento social de animales pertenecientes a 

otras especies distintas a la suya." ( 7) 

As! la sociolog!a ar.endiendo a las definiciones dadas se 

convierte en la ciencia que estudia el hecho social y las interre-

(6) .- De Azevedo Fernando, Sociolog!a de la Educaci6n, Fondo de la 

Cultura Econ6mica, Pag. 29, México 1981. 

(7) .- De azevedo Fernando, OP. CIT. Pag. 31. 
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lacione~ reciprocas del hombre viviendo en sociedad, sus mani-

festaciones institucionales, en lo que tienen de general y di

námico, viendo al hombre no aislado, sino en grupo, interac- -

tuando en sociedad. 

Siguiendo el orden l6gico que nos hemos propuesto to-

ca ahora definir el concepto de "Educaci6n, cuya amplitud nos 

podr!a conducir a confusiones lo cual nos apartar!a del tema -

de estudio de la presente tesis, así dicha connotación se uti-

liza indiferenciadamente cuando expresamos: " este niño es muy 

educado" "tenemos que educar a las masas sociales", "esta es la 

ciencia de la educaci6n", con lo cual pretendemos definir este 

concepto y darle la def inici6n que deba corresponderle con moti-

vo de la presente tesis. 

"Desde el punto de vista etimol6gicamente la connotaci6n 

educaci6n deviene del lat!n "ducere que significa conducir y el 

prefijo "E" que nos indica fuera, esto bién podr!amos decir que 

educaci6n desde este punto de vista seria conducir fuera, esto -

es, transmitir el conocimiento fuera del hombre y dirigido hac!a 

el hombre. ( B) 

Educación es acci6n y efecto de educar, y educar signi-

fica dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar y perfeccionar 

las facultades intelectuales y morales del hombre. Es en si un 

mecanismo de transmisi6n del acervo cultural del hombre. (9) 

<e>.- Pequeño Larousse Diccionario Editorial Larousse México 1984. 
(9) ·-Hermoso Nájera Salvador, Ciencia de la Educaci6n, Nueva Biblio-

teca Pedagógica, M~xico 1984, Pags. 14.15. 
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Por ello la educación se ha definido como el proceso 

de inculcar la cultura a los miembros j6venes de la Sociedad; a 

los nuevos a veces, por los m~s viejos. Proceso instituci6n por 

el que se transfieren o imponen a la generaci6n ascendentes 

ideas acumuladas, las normas, el conocimiento y las técnicas de 

la sociedad. De ordinario, la Educaci6n, es consciente, intencio

nal y deliberada, existe sin embargo, algo que puede llamarse -

Educaci6n inconciente o incidental; como también se da la educa

ci6n de lo.s viejos por los j6venes. La escencia de la educaci6n 

consiste en inculcar a un individuo el acervo mental del otro. 

La expresi6n comprende también algdn entrenamiento co

lectivo y la instrucci6n fuera de la escuela para tipos especia

les de trabajo. (lq 

Diversos tratadistas y fil6sofos desde la antiguedad -

han estudiado el fen6rneno social de la educaci6n, y no han resis

tido su inquietud por definir y conceptualizar la connotaci6n aquí 

estudiada, por lo cual transcribimos algunas de ellas por conside

rarlas en su contenido como valiosas aportaciones en el terna hoy -

tratado: 

PLATON: "Educar es dar al cuerpo y al alma toda la be-

12.eza y la perfecci6n de que son capaces". 

KANT: "La educaci6n debe de dar la mayor perfección de -

qu= es susceptible el espíritu humano". 

FROEBEL: "La educaci.6n tiene por objeto formar al hombre 

se·g11n su vocaci6n para una vida pura, santa y sin mancha, en una -

pa.J..abra, enseñarle la verdadera sabiduría". 

U:ctl·::; De Azevedo Fernando, OP. CIT. Pag. 35 . 
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HERBAR: "Educar es formar la virtud mediante l.a -

cultura mtlltiple y l.a direcci6n del. mecanismo físico". 

SPENCER: "La educaci6n debe aspirar al. desarrol.lo 

complejo del ser humano". 

DENZEL: "La educaci6n debe aspirar al desarrol.l.o 

compl.eto y arm6nico de nuestras facultades ~ísicas, espiri

tuales y moral.es". 

JUAN ENRIQUE PESTALOZZI: "La educaci6n se propone 

educar al hombre arrn6nicamente en todo su ser, preparándol.o 

al propio tiempo para las circunstancias social.es". (ll) 

El. Diccionario Americano de Educaci6n de Carter V. 

Good, dice: 1.- "Educaci6n es un conjunto de procesos por los 

cuales una persona desenvuelve sus habilidades, aptitudes y 

otras formas de conducta de valor positivo, en beneficio de la 

sociedad en que vi ve. 2. - "Proceso social por el cual. la gente 

se sujeta a las influencias de un ambiente escogido y bien con

trolaao, con el prop6sito de que pueda alcanzar la mayor compe

tencia y el desarrollo 6ptimo de cada individuo". 

DURKHEIM, dice: "La educacic5n consiste en la sociali

zaci6n met6dica de una generaci6n". ( 12°) 

FERNANDO DE AZEVEDO, dice: "La educaci6n, de hecho, -

bien sea un proceso de forma difusa o asistemática, bien se rea

lice por medio de institucicnes especiales, es siempre una acci6n 

ejercida por l.as generaciones adultas sobre las generaciones j6-

venes para adaptarlas a su propia mentalidad y por lo tanto, al -

(11).- Hermoso N~jera Salvador, OP. CIT. Pag. 63. 

CL2) - Hermoso N~jera Salyador, OP. CJ:T. Pag • 11. · 
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medio físico y social, o en otras palabras, es la trans
misi6n de las tradiciones materiales y esperituales de -
una generaci6n a otra, en una sociedad determinada. En 

un hecho eminentemente social, cuya esencia sociol6gica
al no ser aplicable sino dentro de la organizaci6n social 
y por ella, y de no ser tan solo condicionada socialmen
te, sino de naturaleza, orígen y finalidad social" (13) 

John Dewey, dice: "Educaci6n es la suma to-

tal de procesos por medio de los cuales una comunidad o

un grupo social, grande o pequeño, transmite a las nuevas 

generaciones la experiencia y sabiduría, las capacidades 

aspiraciones los poderes e ideales adquiridos en la vida, 

con el fin de asegurar no solo la supervivencia del gru

po sino su crecimiento y desarrollo cont!nuos" (14¡ 

En el primer congreso de educaci6n rural ce
lebrado en M~xico en 1947 se adopt6 un concepto de educ~ 

ci6n que nos parece exacto, "Educaci6n es un proceso so
cial, condicionado por el desarrollo econ6mico y políti

co de los pueblos, para que un grupo humano transmita a

las nuevas generaciones su cultura e ideales" (15) 

(13).- De Azevedo Fernando, sociología de la Educaci6n 1 -

Editorial, Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico· 1981, 
Pág. 18. . 

(14).- Hermoso Nájera Salvador, Op. Cit. Pág. 66 
(¡5).- Hermoso Nájera Salvador Op. Cit. Pág. 66 • 

. ,_.,,,.• 
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Así la educaci6n deviene en un fen6meno social -

producto de diferentes factores derivados de la naturaleza y 

de la convivencia humana, que consiste en la transmisi6n a -

las nuevas generaciones de todas las creaciones materiales y 

espirituales de la cultura, para que las conserven y las au

menten en beneficio del grupo humano. 

El fen6meno social de la educaci6n o hecho educ~ 

tivo se ha presentado en todos los grupos humanos desde el -

principio de la evoluci6n social hasta nuestros días, pero -

no siempre ha guardado .las mismas características, pues las
condiciones econ6micas, sociales, políticas o culturales de

los pueblos son diferentes y los cambios de la educaci6n tie 

nen que operarse tambi~n. (1-6 ) 

La educaci6n es un proceso social; pero a la vez 

fundamental en la vida intelectual de la sociedad; gracias

ª ella ha sido posible la transmisi6n y la conservaci6n del 

acervo cultural de la humanidad, de hecho, la educaci6n es

una forma de la superestructura condicionada, por lo tanto, 

de una manera general por la base econ6mica de la misma so

ciedad. (17) 

Definimos los conceptos sociología y educaci6n

toca ahora referirnos a Sociología de la Educaci6ri, ciencia 

aplicada de reciente creaci6n y que desde Durkheim en Fran

cia a fines del siglo pasado, esbozaron las existencia de -

ésta ciencia, que no se sistenatiza.y consolida sino hasta la transici6n de 

(16).- Durkheim Emilio, Educación y Sociología, Editorial -
Schapire S.R.L. Buenos Aires Argentina, 1974, Pág.13 

(17).- Vladimir Ilich Lenin; Obras completas, T. 23, Edito
rial Fondo de Cultura Popular, M~xico 1980, Pág. 43. 
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las dos grandes conflagraciones mundiales, cuando los autores 

norteamericanos preocupados por los hechos sociales educati--

vos sistematizan su estudio. 

Sin adentrarnos al estudio de las definiciones da--

das por diversos tratadistas, esbozaremos someramente una de-

finici6n particular del tema ha tratar. 

As.!"Sociolog.!a de la Educaci6n, es la rama de la so-

ciolog.!a, como ciencia aplicada de esta, cuyo campo de estudio 

es el hecho y proceso educativo, en su aspecto práctico, diná-

mico fuera de teoricidad y doctrina, es decir el hecho educa-

tivo en la vida diaria:· 
"Al precisar la esencia de la educaci6n y su subo_;: 

dinaci6n a las condiciones materiales de vida de la sociedad,
pusiera de manifiesto su papel y lugar en la vida social, tan
to en el capitalismo como en las condiciones del régimen soci~ 
lista", ".Marx YE!'gels denostraron por tanto, que la educaci6n es~ dete_;: 

minada por las relaciones sociales, mismas que caii:>ia en su contenido y~ 
todos, en las diferentes épocas, y en una misma época se entien:ie de mane

ra distinta por las diferentes clases sociales" ( l.9 

Así Marx y En;¡els crean un verdadero tema cientf 

fice del fen6meno social educativo, destacando el carácter -

clasista y elitista de la educaci6n en la sociedad capitalis

ta, que ve al hombre como un mero producto de consumo y mano
de obra barata calificada 

Cla).- Konstantinov Nicolas, Historia de la Pedagogía, Edito
rial Cartago, Segunda Edici6n, México 1983. P.P. 116,-
117. 

, ..... ,.!, •. ,.·,.:'• 
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2.- CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION. 

Hab1ar de caracter!sticas, es hablar de los atributos 

o cualidades de una persona o cosa mismas que lo distinguen de 

otros o del conjunto, entendida 1a educaci6n como el proceso,

el actuar cotidiano para la transmisi6n de la cultura y su pre-

servaci6n, es necesario, pues referirnos específicamente a la -

educaci6n en México señalando los atributos o cualidades que la 

distinguen de la de otros países. 

Al efecto, es necesario referirnos a su aspecto norma-

tivo, pues es ah! donde podemos encontrar tales atributos o -

cualidades diferenciadoras del proceso eduactivo, es por el.lo 

que me permito hacer referencia al artículo 3~ de la Constitu--

, ci6n General. de la RepGbl.ica que nos señal.a las características 

de la educaci6n. 

1) .- La obligatoriedad de la educaci6n elemental.- Es-

ta característica que es compartida por todas las naciones de -

nuestro planeta, es una de las principales y donde ponen mayor 

énfasis las naciones,'cn virtud de que con base¡ a la obl.igatc-

riedad de la educaci6n permite a los estados preparar a sus go-

bernados en los estados más desarrollados no tan sol.o incluyen 

la educaci6n elemental. corno obligatoria, sino aan más, en sus -

aspectos medios y tecnol.6gicos, pues es ah! donde se encuentra 

el proceso de los pueblos, en los aspectos económicos, pol!ticos 

y social.es. ( 191 

f19l .- Larroyo Francisco, Historia de la Educación .Uní.versal.., -
Editorial Uthea, M~xico ·1995·, Pág. 20. · · · 
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2).- Otra de las caracter!sticas de la educación, es 

la necesidad de que no solo se supervice y coordine la educa

ci6n que imparte el estado, sino que sobre todo sea gratuita, 

esto es que la Benef iciar!a sea la mayor parte de la poblaci6n, 

sino la totalidad de ella, pues donde la educaci6n no es gra-

tuita se conforman los grupos elitistas, privilegiados, ponien

do al margen de la educaci6n a la mayor parte o totalidad de la 

poblaci6n lo que ser!a contrario a cualquier régimen pol!tico 

pues estar!a de por medio no tan solo la existencia del estado 

sino también peligraria la transmisi6n de la cultura en los pue

blos. 

3).- Una caracter!stica más en México es que debe ser 

laica esto es apartada de todo dogma. religioso, sectario o se-

gregacionista, y ello tiene como fundamento los grandes conflic

tos en que se vi6 involucrada nuestra Repdblica, mismos que se 

remontan en nuestra historia desde la época precorteciana, que 

se acrecentan a11n más durante la colo:.1ia y que se convulciona en 

en la etapa reformista, donde se sientan las primeras be.ses de -

la seperaci6n iglesia y estado, por ello como remembranza de a-

quellos aconteceres se eleva a un rango constitucional la garan

t!a de libertad de credo religioso y el laicismo de la educnci6n. 

4).- La educaci6n en México tiene otra caracter!stica -

la de ser democrática si entendernos por democrático la direcci6n 

del pueblo sobre la educaci6n y dirigida a este mismo, no desde 

sus acepciones pol!ticas o económicas sino desde sus mismas ra!

ces sociales, sin discriminaci6n alguna de raza, sexo e ideolo

s!a, creencia religiosa, o color de la piel, es decir debe ser -

tirigidá a· todos los gobernadÓs·. · 
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5).- Debe ser nacional, debe inculcar en el educando 

el sentimiento patrio, la fraternidad entre la poblaci6n y la 

preservación de las instituciones pol!tico-cociales, pués una 

educación que no corresponda a la estructura económica y pol!

tica, engendrar!a un conflicto entre los educando educadores y 

las instituciones pol!tica y sociales, esto es, el estado pre

para a su población para que respondan a las necesidades pol!

ticos econ6micos, y nunca sembrará un germen de su propia des---

trucción, el estado en s! no se autodestruye, sino por lo con

trario mant:i:ene al educando con U..'1a pol!tica educativa de pre

servación de sus instituciones. 

En resumen la educaci6n en México tiene las caracte-

rísticas de que es impartida por el estado, y que éste puede -

conceder la autorizaci6n para personas, jur!dico colectivas o 

f!sicas, puedan impartir la ed\tcaci6n¡ de que la educaci6n que 

imparte el estado es obligatoria, gratuita, democrática, nacio

nalista y laica, es as! como el estado desde el punto de vista 

normativo pretende la transrnisi6n y preservaci6n de la cultura, 

con las anteriores caracterfsticas podemos, en su caso, afirmar 

que es necesario que a estas caracter!sticas de la educación -

deber!an de sumarse las de ser popular y critica. 

Que debe ser cr!tica, pues debe darse oportunidad al -

educando de mejorar los sistemas y procesos educativos, criticar 

la educaci6n formalista libresca, de ser un mero receptor a un -

ser activo, que proponga reformas y que analice su realidad so-

cial en proceso productivo, es decir que se deje al educando ser 

un sujeto activo pensante en el proceso educativo. 
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3. - ELEMENTOS DE LA SOCIOLOGIA DE LA EDllCACION. 

Es necesario, en el presente capítulo, pasar a dar al-

gunas definiciones de "Sociología de la Educaci6n", a efecto -

de estar en posibilidad de señalar los elementos de esta mate-

ria. 

As! para Fernando de Azevedo la "Sociología de la Edu-

caci6n" tiene por objeto el estudio tanto de los procesos ins-

titucionales y sistemas escolares y de la interdependencia que 

existe entre la estructura y organizaci6n social, de una parte, 

y los procesos educativos, de otro, como las teorías y doctri-

nas pedag6gicas. ( .2ol 

"La Sociología de la Educaci6n, es una rama de la So-

ciolog!a en general, que estudia el hecho educativo y sus ins

tituciones". (2f) 

"La Sociología de la Educación es la aplicaci6n del --

método sociol6gico a las cosas o a los hechos de la educaci6n, 

susceptibles de observaci6n directa". (22> 

Destacar pues, los elementos de la Sociología de la --

Educaci6n, nos lleva al análiois de las anteriores definiciones, 

mismas, que aunque contradictorias unas de otras, se desprende, 

sin embargo de ellas un elemento que en ellas se da el "hecho -

educativo", y sus instituciones. 

(20) .- De Azevedo Fernando, "Sociología de la Eé'.ucaci6n", OP. CIT 
Pag. 210 

(21) .- Larroyo, Francisco, Historia de la Educaci6n, Editorial 
. Ut.eh~ ~ .. ~.ª9.~. )i6,. :.Mé~i.co , 1985. ... ~~·~· ';'""~~· ... ~. -.·~ ; .... _,,;:··.-. ... !·· 

'f22l .- Larroyo, Francisco, OP. CIT. Pag. 58. 
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El estudio del. "Hecho Educativo" nos lleva, como un fe-

n6meno social, a destacar el actuar diaria del proceso educati-

vo, y sus aspectos norma ti vos de la educaci6n. 

Pero el "hecho educativo", como el actuar diario de la 

educaci6n, definido este concepto como la transmisi6n y precrea

ci6n de la cultura, necesita de: Educadores (personal docente), 

educandos (a quienes se dirige la educaci6n) y el lugar donde se 

transmite 1a cu1tura (Escue1a), sí el "hecho educativo" como ele-

mento, se integra a su vez, (atomizaci6n) de otros elementos ca-

mo son: el personal doc~nte, los educandos, la escuela. 

A su vez el "hecho educativo" tiene una normativizaci6n,-

como lo es el artículo 34 Constitucional y sus leyes reg1amenta-

rias, como la Ley Federal de Educaci6n, la Ley Federal. de Coordi-

naci6n de 1a Educaci6n, Etc: y por d1timo la normativizaci6n de -

el organismo que debe impartir 1a Educaci6n, para 1o cual. se debe 

atender a la 1uz d~ la administraci6n pdblica, recayendo tal. res-

ponsabi1idad a 1a Secretaría de Educaci6n Pablica y en los Esta-

dos en sus respectivas jurisdicciones, aquí el segundo elemento -

como lo son las instituciones pdblicas encargadas de impartir la 

educaci6n, y este elemento por ser parte de la estructura educa--

tiva, me limitare a su señalamiento con la salvedad que en el in

ciso siguiente será tratado con mayor amp1itud. ( 2~ 

( 2~ .- Coplamar, necesidades esenciales en México, situaci6n ac
tual Y perspectiva al año 2,000, Editorial, Siglo veinti
uno, México 1985, Pág. 60. 



17 

Como tercer elemento encontramos al "Sistema Educativo", 

mismo que se divide en: 

1).- Elemental.- Jard!n de niños y primaria, que es obligatoria. 

2).- Media, lo que conocemos como secundaria o pre-vocaciona1. 

3).- Media Superior, compuesta por 1o que conocemos por Bachi-

llerato-preparatoria, ciencias y humanidades. 

4) .- Superior. 

5).- Especial. 

6) .- Técnica, Los Conalep. 

Dicho "Sistema Educativo" nos da idea de los pasos, se-

ñales o seguimientos que debe pasar el educando en su proceso -

de formaci6n educacional, mismo que se puede adquirir en forma 

escolar, asistiendo regularmente a los cursos, o extraescolar 

mediante los sistemas "abiertos" de la educaciein. ( 24) 

Como cuarto elemento de la Sociología de la Educaci6n 

encontramos a la "Pol!tica Educativa", es decir las directrices, 

programas, planes, orientaciones de la educaci6n, que el poder 

pablico emite dentro del proceso educativo. (25) 

Hoy en día la política educativa del Estado se ha orien-

tado, siguiendo los postulados constitucionales, hacía toda la -

poblaci6n, en sus niveles rurales y urbanos, que cuándo menores 

han sido sus aspiraciones, dándole un mat!z de "popular", esto -

es trata de vincular al educando a la realidad social en que vi-

ve, como claro son los 1:1.bros de texto gratuito en la educaci6n 

elemental y obligatoria. 

(24) - Coplamar Ob. Cit. Pág. 62 
1 ,2:5J,:~7· <;:opl<il!lar Ob ..• Cit .,·.Pág ;~·62· 
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Pero el proceso educativo es dinámico y por ende 

la política educativa debe gozar también de este atributo, -

es por ello que la política educativa del Estado se orienta-. 

no solo al educando a través de los programas y plan de est~ 

dio, sino también a su planta docente estableciendo centros

de capacitaci6n magisterial, como lo son la Universidad Ped~ 

g6gica y el Instituto de capacitaci6n y superaci6n del magi~ 

terio, en los niveles elementales, y los grados de naestr!a

y doctorado en niveles superiores, para desembocar en el con 

se jo Nacional de Ciencia y Tecnología. ( 26) 

como quinto elemento de la Sociología de la Edu

caci6n encontramos: Al Método. 

1.- Método Estadístico, que nos sirve para infQr 

marnoa sobre la cantidad de educandos y personal docente en 

un lugar o regi6n determinado, su distribución por sexos y
edades, los recursos que se aportan tanto humanos como fin~n 

cieros y materiales. 

2.- El Método Directo, que se lleva a cabo a tr~ 

vés de: 

al.- La entrevista 

b) .- El muestreo 

c) .- La encuesta 

que nos reporta la calidad y cantidades del hecho educativo. 

3.- El Método Gráfico: es el comportamiento de -

un grupo de educannos. señaland0se avances y retrocesos os~ 

mejanzas y diferencias entre gru?OS representados a través -

de gráficas. (27) 

(26) • 

( 271. -

Cerroni urr.berto. " Marx y el Derecho Moderno". Edito-

riai Grijalbo,S.A. México 1981, p.64. 
Coplamar Ob. Cit. Pág. 64. 
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4. - E1 M~todo Análi ti.co, que e;st_1;1di_a, los, efectos que 

produce el fen6meno educat:i.Jo:E!1 _cl.iai propó~er alternativas

de soluci6n.(28) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(28) - Coplamar, Ob. Cit. Pág. 60. 



C A P 1 T U L O 11 



20 

CAPITULO II. GEN~RALIDADES 

Las sociedades en su devenir hist6rico han mostr~ 

do una diniimica de constante transformaci6n, el hecho educat.!_ 

vo como proceso de transformación de las sociedades es en si

aan más diniimico, el más diniimico de todos los hechos socia-

les, derecho y cambio social, van íntimamente ligados, el he
cho social en su evolución y cambio necesita de un aspecto 

normativo que consagre y postule esos cambios, así ante el -

cambio social es necesaria la existencia de un derecho en co~s 
tante transformación que corresponda a las necesidades socia

les y esos cambios no pueden ser de ninguna manera tan solo -

en el derecho sino, también en las estructuras, inst~tuciones 
y políticas, un derecho que no propugne hacia estas directri
ces, ·será positivo pero nunca vigente y su obsolencia dará -

pauta a grandes conflictos, esto es, e1 derecho debe corres-
pender al cambio social, deber ser en si una norma oportuna -
y eficaz, pues si no goza de éstos atributos será derecho pe

ro nunca positivo y vigente, pues atenuará los problemas so-
ciales pero no los resolverá. (29) 

La educación corno un hecho social, como proceso-
de transformación social, y como transmisi6n de la cultura y
su preservación, exige un derecho dinámico, en constante tra~s 
formación, pues de ello depende el progreso de la sociedad y
la transmisión de la cultura de los pueblos. 

Históricamente en México, la educación ha sido u

no de los principales objetivos de los Gobiernos, sin embargo 
los conflictos internos hicieron que éstas aspiraciones 

se vieran truncadas, pues - - - - - - - - - - - - - - -

(29).-Ramírez Fonseca Francisco; Manual de Derecho Constitu-
cional Editorial "Pac Segunda Edición, México 1982, Pág. 
20. 
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la falta de estabilidad social, pol!tica y económica, retardan 

el fruto de la educación, pues se convierte en elitista, no po

pular, libresca, no cr!tica, monopólica, no democrática y con -

ello se ni.egan los atributos y caracter!sticas del proceso edu-

cativo, que por esencia misma debe ser popular, crftico, demo--

crático y nacionalista. 

Hasta antes del proceso revolucionario y la promulga-

ción de 1917 la educación aunque con grandes avances científi-

cos, no podía dársele a la mayor parte de la población, es en s! 

en la etapa posrevolucionaria cuando surge la necesidad de lle--

var al mayor ntlmero de población la educación. 

Definido el término "educación", como un fenómeno emi-

nentemente social, mediante el cual se transmite, acrecente y -

preserve la cultura de los pueblos, y en el devenir histórico el 

proceso social de la educación ha sufrido movimientos irreversi-

bles, desde la educación religiosa, metafísica y estatista im- -

partidá en forma elitista en los pueblos prehispanicos, pasando 

por la "colonja" en que se convierte en un mero privilegio de los 

españoles a la educación, relegando de éste beneficio a· los na-
- - --. 

turales de la nueva España. 
_ .. :: }~-~;F~;~ -~;~ 

El Fenómeno educativo y su pro~e.f'.<:l'se;vé.'/1iitérri.unpido, 
·- .. ;- - ~~--.-<""·· . :,..,. ... :J . 

por la dominación española, ia ·qué le 'á~k#{q gcii~~~=;;;g¡.~él.i ·al des-

truir todo vestigio de nuestra cultura. indiaria,·· ihvocarido una re

ligión humanista y a lá sombra ,dé ésta se cometan tod·a clase de 

atrocidades, desde destrucción de monuméntos, pasando por la es-

clavitud de los indígenas, y la muerte misma del natural que no -
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aceptara a la otra religi6n, la cristiana, como suya. 

El proceso social Educativo en Europa, de los enciclo

pedistas, la intervenci6n Francesa en España, hace que sus colo

nias, llenas de éste esp!ritu rebelde y humanista, acoja estos -

movimientos sociales, dandose los movimientos sociales de insu-

rrecci6n y la lucha de Independencia, misma que se inicia en 1810 

y termina en 1821, cuando se ven cumplidas las aspiraciones po-

l!ticas de independencia, y las sociales de libertad e igualdad -

de los hombres. 

Pero el dogmatismo religioso sigue prevaleciendo en lo 

social, lo pol!tico y lo econ6mico y la educaci6n, como fen6meno 

social no escapaba de su ambito, el clero detentaba el mayor po

der!o en el aspecto educativo, mediante sus instituciones cleri

ca~es y seculares, monacales y conventos, y tuvo que pasar m4s -

de treinta años, antes que el estado decidiera hacer una separa

ci6n Iglesia - Estado, mediante los movimientos liberales, que -

exig!an una educaci6n laica y gratu!ta, retardando este proceso 

con la llegada de Porfirio D!az a la Presidencia de la RepQblica, 

El paso estaba dado, pero su concreci6n necesit6 de la 

"Revoluci6n Mexicana" de 1910, que se extendi6 hasta después de -

la Promulgaci6n de la Constituci6n de 1917, la inestabilidad en 

lo pol!tico, en lo social y en lo econ6mico hizo que de nueva - -

cuenta sufriera el proceso educativo un retardo pero que se con-

cretiza a la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, quién en el as

pecto educativo proclama la socializaci6n de la educaci6n, misma 

que desde entonces ha sido objeto de desviaciones, tácticas retar-
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datarias y elitistas, pero que al fin de cuentas este proceso -

social educativo es un proceso irrevertible, y que no est4 leja

no el d!a en que tengamos una verdadera educaci6n socialista, -

cr!tica, democr&tica y popular, y de ello ser4n testigos las ge

neraciones futuras, quienes se encargar4n de destruir el sistema 

educativo tradicional y exigiran cambios radicales en la Educa--

ci6n. 

Se plantea la acci6n de la tecnología educativa como
un factor de transformaci6n cualitativa y de mayor productividad
del proceso educacional; ambos efectos son característicos de to
do progreso tecnol6gico. 

La experiencia hist6rica muestra a la tecnología como 
la explicaci6n del aumento de la productividad, y a esta corno --
origen del crecimiento econ6mico.De acuerdo a este efecto en el -
sector productivo general la tecnología educativa debiera impul--

' sar al crecimiento la economía de la educaci6n entendida como la
suma de bienes, bienes y servicios educacionales que un país dis
pone en un momento dado para beneficio de sus habitantes.(30) 

(~Q).- Alvarez H. Benjamín; el Futuro en la Educaci6n, Editoria1-
Apex, Buenos Aires Argentina, 1978, Pá:g. 58. 
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l.- ANTECEDENTES.- La Educación en la ~poca prehispa

nica entre los Aztecas era elitista, tendía a perpetuar la dife

rencia entre clases, la escuela popular y dem<Scratica no existió 

entre ellos la formación personal era sexista y personalista, el 

padre se encargaba de los varones y la madre se dedicaba a las -

mujeres. 

El Calmecac y el Telpochcalli, constituyeron los dos -

principales centros de educación. El primero recibía a los hijos 

de la nobleza y el segundo a los hijos de la clase media. 

El resto de la población arrastraba una vida triste y 

miserable en las faenas aqr!colas y los trabajos pesados necesa

rios para el mantenimiento de sus pueblos, el Calmecac los Azte

cas transmitían la educación a sus nuevos miembros y tenía como 

fin el preparar buenos sacerdotes y excelentes guerreros; por los 

objetivos perseguidos, la vida en el Calmecac era austera, dura -

y de trabajo, alternado con la oración y la penitencia; el misti

cismo religioso era la gu!a del al.umnado, al mismo tiempo recib!a.n 

un adiestramiento f~sico muy severo que los capacitaba marcialmen

te para as! acompañar a los sacerdotes en las contiendas con el -

enemigo. Por lo que se refiere al Tel.pochca1li, sus objetivos fue

ron la dedicación al trabajo, la oración y al sacrificio que eran 

similares a las costumbres del. Calmecac; la diferencia era de tipo 

social, s6lo asistían miembros de la clase media. La enseñanza era 

~litar, ejercitaban su cuerpo para fortal.ecerlo para su futura -

unción social. 
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Con respecto a los Mayas podemos decir que tenían fama 

de haber sido los intelectuales del Mundo, se dice inventaron el 

uso del cero, mil años antes que los árabes transmitieran este -

adelanto a los europeos; los cálculos calendáricos abarcaban mi-

les de años hacia el pasado y hacia al futuro. Su educación com

prendía dos etapas: La doméstica y la proporcionada en establecí-

mientas o intern~dns, era as!mismo clasista. (31) 

En la época colonial a la llegada de los españoles, el -

Imperio Azteca se encontraba en decadencia, la educación estaba 

muy atrasada, pero con suficientes bases para incorporarla a los 

sistemas europeos. 

El Imperio Español utiliza a su clero para imponer as! -

su cultura dominante. Las primeras 6rdenes monásticas que llega--

ron a la Nueva España fueron los franciscanos, dominicos y agusti

nos, éstos se encargaron de modificar las creencias del pueblo con-

qnistado, los misioneros tuvieron especial celo en levantar escue

las para extender su acción e influencia con éxito, la educación -

producía la dependencia hacia el pueblo conquistador. 

En el Palacio de Netzahualpilli se abrió la primera escue

la que hubo en América, hacia fines de 1523, bajo la instancia de -

Fray Pedro de Gante, también se fund6 en 1526 la escuela de San Jo

sé de los Naturales, junto al Convento de San Francisco, que con el 

tiempo se convirtió en la primera escuela de artes y oficios que -

existió en América. 

(31 ¡ - Alegria Paula. La Educación en México, antes y después de la 
Conquista; Secretaria de Educación Pública, Pa,g. 38, ·México 

1963. 
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La finalidad de la instrucción fué el conocimiento de 

la religión, los excelentes resultados obtenidos en el Colegio -

de San José en cuanto a las dotes intelectuales del ind1gena pa

ra aprender lat1n, llevo a los clérigos a probar la capacidad de 

éstos para los estudios superiores, naciendo el colegio mas im--

portante que fué el imperial de San Cruz de Santiago Tlaltelolco, 

abierto el 6 de enero de 1536 con la colaboración de Don Antonio 

de Mendoza, entonces Virrey, y Fray Juan de Ztirnarraga, que tenían 

deseos de establecer estudios generales no sólo en México sino en 

todas las poblacjones importantes de la colonia. 

Los franciscanos sostenían casas de estudios en Xochimil-

co; los agustinos fundaron los colegios de Tiripitio, Acolman,Ix

miquilpan. Los dominicos abrieron el Convento grande de México y 

en Puebla el colegio de San Luis de los Predicadores que llegó a 

tener el caracter de Universidad con la facultad para expedir t1--

tulos. 

En 1547, el ayuntamiento de la ciudad de México fundó el -

colegio de San Juan de Letran, para alumnos mestizos abandonados, -

los cuales sólo ventan recibiendo ayuda de Fray Pedro de Gante. En 

dicho centro, se enseñaba doctrina cristiana, lectura, escritura y 

oficios, los cimientos de la educación quedaron fijados en este si

glo, sin embargo, la educación superior tuvo que esperar la llegada 

de los jesuitas para alcanzar su desarrollo.(32) 

U21 Bravo Ugalde Jose, La Educación en México, Editorial Jus, -

México 1963, Pag. 54_. 
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La inquietud por contar con una instituci6n académica 

superior origin6 que se autorizara ~orno voceros a zumárraga y -

Mendoza, a fin de solicitarle al Rey Carlos V expidiera la c~du

la o carta Real para la fundación de la Universidad, lo cual hi

zo el 21 de Septiembre de 1551. 

La Universidad tuvo por patronos a los Reyes Cat6licos 

de Castilla y LeOn, quienes le concedieron la misma categor!a a

cadémica, privilegios y franquicias que a la de Salamanca según 

cédula de Felipe II, expedida en 1562, como Real que fué, osten

tó el blasón y escudo de armas de sus patronos y corno al propio 

tiempo era pontificia, ello implicaba un carácter canOnico que -

consist1a, bas1camente, en que el Papa expidiera las respectivas 

Bulas concediendo derechos para otorgar grados en teología, cáno

nes, filosof!a y otras facultades afines. Por otro lado las órde

nes religiosas continuaron expanoiéndose. Los jesuitas lo hacían 

en Yucatán y Campeche, Zacatecas y Durango¡ en la capital,acatando 

indicaciqnes de Felipe II, en 1618, fusionan el colegio máximo de 

San Pedro y San Pablo, el de San Ildefonso. 

Los jesuitas lograron extender su obra hasta adquirir 

predominio, la Compan~a de Jesús hab!a llegado a ser timida por to

dos los gobiernos católicos de Europa, hasta que fué expulsada de -

España y sus posesiones en 1767 mismo año que fué establecido el -

colegio de la Vizca1nas consagrado a la educaci6n femenina. 

En 1783, se funda la academia de las nobles artes de San 

Carlos y en 1792, la escuela de minas, instituciones que representan 

un hecho significativo, ya que se fundan con independencia del cle

~o, perdiendo terreno la educación consfesional; con ~sto comienza 



28 

la era de la enseñanza libre, siendo el co1egio de 1as Vizca!nas 

la primera instituci6n creada por 1a iniciativa privada. 

Correspond!o a Carlos r.v, expedir, en 1791, la c~dula 

para la fundaci6n de la Universidad de Guada1ajara, un año des-

pués comenzar!a sus labores dicha instituci6n. 

En el México indep~ndiente a fines del virreynato, el -

clero ejerc!a control mayoritario sobre la educaci6n; la potestad 

educativa que durante tres siglos hab!a ejercido la iglesia se -

prolong6 en el México independiente y continu6 durante la reforma, 

hasta que la toma de conciencia educativa cobr6 fuerte irnpu1so en 

la constituci6n de 1824, e1 congreso constituyente consider6 el -

terna pol!tico-pedag6gico para una consecuente legislaci6n pedag6-

gica, desde ese momento e1 sector 1ibera1 luch6 contra conserva--

dores y c1ericales, hasta e1 año de 1855 año que se promulg6 la -

.Ley Juárez, que suprime los fueros ecles!asticos y con e1los la -

exclusividad de la enseñanza. (33) 

Superados estos per!odos de la guerra de tres años, y el 

fal1o de1 segundo Imperio, el Gobierno renov6 sus afanes en favor 

de 1a enseñanza, expidiendo la Ley Orgánica de Instrucci6n Pabli

ca, de 1867, prornu1gada por e1 Presidente Juarez. En e1la se daba 

unidad a la enseñanza y se declaraba gratuf.ta y ob1igatoria la e

ducaci6n e1emental, se organizan sobre bases s6lidas 1os estudios 

secundarios; se funda la escuela secundaria para señoritas y se -

establece la escuela nacional preparatoria, se reglamenta la ense-

ñanza superior. 

(33) .- G6mez Navas Leonardo, La Educaci6n, Editorial Nuestro Tiern-

po, México'· 196 7. Pag •.. ~2 •..... · ··" ....• ·· · 
.··· ·, 
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Asimismo se origina la Ley Reglamentaria de Instruc

ci6n Obligatoria la que se expidi6 en Marzo de 1891, cuyas no

vedades consistieron en extremar las medidas para la obligato

riedad escolar primaria, creando un cuerpo con el nombre de -

Consejo de Vigilancia, integrado por el inspector o comisario 

policiaco de la zona y dos vecinos designados por esa misma -

autoridad; asi como disponer que los propietarios o administra

dores, es decir, los patrones, no dieran empleo a niños de doce 

años o menos, si éstos no presentaban el certificado de instruc

ci6n elemental; por otro lado establecia la inspecci6n faculta

tiva para las escuelas particulares. 

Al final del pbrfiriato Don Justo Sierra, quién, lleg6 

a ser Of iciaJ Mayor y Subsecretario de la Secretaria de Justicia 

e Instrucci6n Pfiblica, carrera que culmin6 al ocupar la titula-

ridad de la Secretaria de Instrucci6n Pfiblica y Bellas Artes, en 

1905. 

Establece las bases para la educación en el México post

revolucionar io dentro del propio torbellino de la revolución de -

1910 - 1916, abanderando las causas de la justicia social por me

dio de la reforma a la tenencia y disfrute de la tierra, de garan

tias, prestaciones y seguridad al obrero, de salubridad y asisten

cia para las masas necesitadas. (34) 

134¡.- G6mez Nevas Leonardo, Üb· Cit. Pag. 45. 
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Todo esto trajo corno resultado el ordenamiento del ar

t.!culo 3" de la Constitución que a la letra dice: "La enseñanza 

es libre, pero sera laica la que se dé en los establecimientos 

oficiales de educaci6n, lo mismo que la enseñanza primaria, ele

mental y superior que se imparta en los establecimientos parti-

culares. 

Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de algQn - -

culto, podr:in establecer o dirigir escuelas de instrucci6n pri

maria. 

Las escuelas primarias particulares s6lo podran esta- -

blecerse sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se irnpartira gratui

tamente la educaci6n primaria. 

2.- ESTRUCTURA SOCIAL.- La educaci6n mexicanc>. se rige 

por lo dispuesto en el a.rt.!cul.o 3" Constitucional. y su Ley Re-

gl.arnentaria; la Ley Federal de Educación. El sistema Educativo 

Nacional, se divide por nivel.es y la prestaci6n del servicio e

ducativo esta a cargo de la Federaci6n, de las entidades fede-

rativas y de los Municipios, en forma coordinada, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones y conformes a sus necesidades. 

Dentro del ámbito federal está la educaci6n impartida 

en establecimientos que dependen de la Secretar.!a de Educación 

PGbl.ica, esto es: Los destinados a la educaci6n pre-escolar, -

primaria, secundaria y preparatoria, a nivel.es superiores, el 

Instituto Politécnico Nacional, los Institutos Tecnol6gicos Re

gionales, las Escuelas Nacionales Superiores "Normal Supe;rior, ... 
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Necional de Antropologia e Historia, Conservatorio Nacional, -

etc." asi como otras escuelas nacionales de carácter profe$iO

nal que son sostenidas ·por las Secretarias de Estado legalmen

te autorizadas para impartir enseñanza. 

Finalmente se encuentran la educaciOn de tipo univer

sitario, que es impartida por entidades descentralizadas del -

Estado como la Universidad Nacional AutOnorna de México. 

En el ámbito estatal, la educaciOn es impartida por -

las direcciones de educaciOn pQblica de las entidades federa--

tivas, en los niveles pre-escolar y primarias estatales, en -

el nivel medio y medio superior secundarias y preparatorias -

estatales respectivamente. 

La educaciOn superior es impartida por las Universida

des pOblicas estatales¡ Universidades pQblicas autónomas, y por 

los institutos de enseñanza superior, al lado de los cuales 

funcionan en toda la RepQblica las Escuelas Normales Estatales. 

En el ámbito municipal, el servicio de educación se limita a la 

Educación b~sica, normal y técnica dado la escasez de recursos 

econOmicos. 

Dentro del sistema escolar formal, el sistema educati

vo nacicnal se divide en niveles que son: Pre-escolar, primaria, 

educación media básica-secundaria, educaciOn media superior - -

(preparatoria, vocacional) y educaciOn superior. 

As1 el articulo 15 de la Ley Federal de EducaciOn seña

la: "El sistema educativo nacional comprende los tipos elementa

~es, medio y superior, en sus modalidades escolar y extraescolar. 
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En estos tipos de moda1idades podrán impartirse cursos 

de actua1ización y especia1izaci6n." 

.E1 tipo elementa1 está compuesto por 1a educación pre

esco1ar y 1a primaria. (35) 

Educación pre-esco1ar; el sistema educativo nacional,-

por razones económicas se ha visto ob1igado a frenar este nive1, 

por eso e1 sistema pre~esco1ar ha crecido muy 1entamente, muy 

por debajo de 1a atención que se ha dado en otros nive1es, se -

puede afirmar que so1amente un niño de cada 12 que ingresa a1 -

primer año de primaria recibió enReñanza pre-esco1ar. 

En nuestra ~egis1aci6n se estab1ece en e1 segundo pá--

rrafo de1 art!cu1o 16 de 1a Ley Federal de Educación, que 1a --

educación pre-escolar no constituye antecedente ob1igatorio de 

la primaria. 

Sin embargo a ra!z de 1a actual reforma educativa, ---

promovida por e1 Lic. Jesüs Reyes Heroles, Secretario de Educa-

ci6n Püb1ica, se contemp1a la posibilidad de reestructurar la -

pirámide educativa, como un plan de educaci6n básica de 10 años, 

que comprender!a un año de pre-esco1ar obligatorio, 1os 6 años 

de primaria, y 3 de secundaria actuales, tambH!n ob1igatorio •. (36) 

La escuela primaria, es en este cic1o e1 que más ha --

crecido, se estima que en 1950 exist!an 6 mi11ones de niños en -

edad de demandar educación primaria, de 1os cua1es 3 mi1lones --

estaban atendidos en instituciones escolares, es decir el 50 %. 

13SJ.- Art. 16 de la Ley Federa1 de Educaci6n. 

(36;.- Programa Nacional de Educación, Cultura y Recreación y -

Deporte 1984-1988. Diario Oficial del 21 de Septiembre de 
1984. 
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El ndmero creció a más del doble para 1975 (15 millones) de los 

cuales el 77,9% está escolarizado. El incremento de la capacidad 

de la escuela primaria ha permitido el aumento en el porcentaje 

de población atendida. (37) 

El crecimiento de la población necesitó de una expan- -

sión constante, sin embargo no todos los educandos del pa!s tie-

nen la oportunidad de recibir la educación primaria. El esfuerzo 

de los sistemas educativos ha sido grande, se ha logrado incre--

mentar paulatinamente la atención de la demanda y se ha mejorado 

el porcentaje de atención. 

La atención total de la población es la meta deseada, -

pues mientras no se logra la completa escolarización en este ni-

vel seguirá el analfabetismo, problema social de dificil solución. 

La eficacia de la escuela primaria ha sido muy baja, el 

rendimiento se mide como el porcentaje de terminaci6n de un ciclo 

completo. 

Podemos Qfirmar que la educación primaria, es el ciclo -

básico de educación y base fundamental para seguir estudios pos--

teriores; aunado lo anterior la educación primaria es obligatoria 

para todos los habitantes de la RepGblica. 

En el tipo medio de educación existe un carácter forma-

tivo y terminal, y comprende la educación media básica y media --

superior. 

La educación media básica, está aumentada por la gran de-

manda que el crecimiento demográfico ha generado, y por la aspira-

ción de la sociedad mexicana de lograr mayores grados de educación. 

07) - Larroyo Francisco, Ob. Cit, Pág. 60 
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En la evolución del nivel medio b4sico se han intenta

do distintas soluciones; una de ellas fué la de iniciar una di-

ferenciación a este nivel para lograr dos objetivos¡ por un lado 

tratar de encontrar soluciones educativas que promuevan el desa

rrollo nacional, y por el otro buscar soluciones terminales que 

en pocos años puedan incorporar a un gran ndmero de estudiantes 

al trabajo productivo. En el per!odo presidencial del Licencia

do Adolfo López Matees, se inició la idea de aplicar estos con

ceptos y generar una modalidad de educación tecnológica que se 

iniciara en la secundaria, y que se continuara en la media supe

rior y que se llegara a tener el nivel superior, los institutos 

tecnológicos regionales se culminaran en la licenciatura en las 

areas tecnológicas. La idea central de este plan consistió en -

que cada nivel fuera propedéutico y terminal y que generara los 

técnicos calificados necesarios para el desarrollo industrial -

del país. 

El sistema técnico se diversific6 después en el area -

agropecuaria y la pesquera, que sigui6 los mismos conceptos del 

sistema técnico industrial. 

Desde su inicio el sistema técnico de enseñanza media 

ha tra!do a un gran nOmero de estudiantes. Sin embargo su efecto 

no ha sido el que se esperaba, es decir, la formación de cuadros 

intermedios, normalmente les egresados tratan de continuar sus -

estudios y no se incorporan al trabajo en este nivel, en parte 

porque no hay empleos; es mas, en el sistema tecnológico agrope

cuario la idea de que el estudiante sirviera de agente de cambio 

en la agrícultura.no,ha fuñcíonado, pór· el contrarío, tiende a -
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emigrar a donde se ofrecen los siguientes niveles de estudio y 

eventualmente a la educación superior, abandonando el campo la 

más de las veces en forma definitiva. El problema de eficiencia 

terminal está vinculado tatnbi~n con factores que no son atribui

dos al sistema educativo en su totalidad, hay problemas, en su 

mayor~a econ6micos, que representan el obstáculo primordial pa

ra los estudiantes de todos los niveles. 

En la educaci6n media superior, es el nivel educativo 

que mas ha crecido proporcionalmente; .la enseñanza en este :ii

vel es atendida por el gobierno federal el 27.9 %, por institu

ciones estata1es y aut6nomas el 49. % y por instituciones parti

culares el 23.1 %. La ed~caci6n antes mencionada en este nivel 

por el gobierno federal es la continuaci6n del sistema tecnoló

gico visto en 1a enseñanza media básica, esta tiene tres bachi

l1eratos: el t~cnico industrial, el técnico agropecuario y el -

técnico pesquero. En las instituciones aut6nomas y estatales son 

las preparatori.as de las universidades, hay aqu! también dos :-!'..>e

vas modalidades: Los colegios de ciencias y humanidades y los -

colegios de Bachilleres. El primero fu~ concebido como una forma 

diferente de enfocar, no sólo la educación media superior sino la 

misma educaci6n superior, nació en la Universidad Autónoma de - -

México y se ha .implantado en otras instituciones. 

El Colegio de Bachilleres es otro tipo de institución -

que fué concebida en forma similar al colegio de ciencias y hw:1a

nidades, pero separada de las instituciones de educaci6n superior, 

se inici6 en la capital de la RepGblica y se ha extendido ya a va-

ríos estados. 



36 

Las escuelas de educaci6n media superior han sentido 

fuertemente la presi6n demográfica, as! como la falta de una -

planeaci6n para el desarrollo, tanto en este nivel como en el 

nivel superior. El rápido crecimiento de la demanda, as! como 

el nacimiento de las universidades estatales, gener6 la irnpro-

visaci6n del maestro aunada a la carencia de una inf raestruc-

tura académica lo suficientemente fuerte para soportar esta --

expansi6n. El surgimiento de universidades aut6nomas principi6 

siempre por el establecimiento de escuelas preparatorias, las 

autonom!as universitarias hicieron que los planes y programas 

se multiplicaran. ( 38) 

Este nivel de estudios fué el que absorbi6 la mayor 

parte de los egresados de las nuevas universidades. Al con-

cluir sus estudios y no tener campo de trabajo en sus entida-

des, los egresados ten!an dos opciones; Emigrar o emplearse en 

las mismas universidades como maestros de preparatoria. 

En el per!odo presidencial del Licenciado Adolfo L6pez 

Mateos, fué en ese entonces rector de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México el Doctor Ignacio Ch4vez, quién trat6 de ha-

cer el nivel académico de la instituci6n, para el·lo, con objeto 

de igualar los estudios preuniversitarios a los de otros pa!ses 

y que el estudiante llegara a la licenciatura con mayor madurez, 

se cambi6 el plan de dos a tres años. Conforme ha pasado el - -

~iempo muchas instituciones han optado por planes similares. 

r· 38) Programa Nacional de Educaci<'.ln, Cul:t::ura, Recreaci<'.ln y . '."C: 

·· óeporte · l984 - 198S; Diario Oficial del 21 de Septiembre 

de 1984. 
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En la educaci6n normal, el sistema de enseñanza se ha 

desarrollado a un ritmo determinado por la necesidad de profe

sores en la expansi6n del sistema educativo nacional. Este ni

vel se vi6 fomentado por el plan de once años que fué concebido 

para resolver el problema de la educaci6n primaria que se en- -

centraba en serias condiciones de rezago. Al ser designado se-

cretario de Educaci6n Püblica Lic. Jaime Torres Bodet se propu

so resolver en un plazo razonable, el grave rezago en la prima

ria. Para ello se cre6 en virtud del decreto del 30 de Diciem-

bre de 1958, una comisi6n que formaría el plan destinado a re-

solver el problema. Esta comisión elabor6 un proyecto puesto en 

práctica desde 1960. El plan tenía dos objetivos, por un lado -

incrementar la mátrícula en la enseñanza primaria y por el otro 

generar los maestros suficientes para un sistema de expansi6n. 

En relaci6n a éste punto consideraba dos aspectos, el de los -

profesores no titulados en servicio y la creación de nuevos --

maestros~ para el primer caso se apoy6 y robusteció el Institu

to Nacional para la capacitaci6n del magisterio y para el segun

do se di6 un fuerte apoyo a la enseñanza normal para producir -

los maestros necesarios en el futuro. 

El plan de once años no cumpli6 con el nümero de maes

tros que se requerían, pero este plan fué el origen del creci

miento del sistema de normales; con las correcciones necesarias 

creció hasta llegar a adecuarse con la expansión sistema educati

vo en general. En 1975-1976 había 111,502 alumnos atendidos por 

8,396 maestros en 296 escuelas normales. En estas escuelas hay 5 

especialidades: 
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Pre-escolar 11.6%, pri~ria 83.7%, educación f~sica 

3.1%, técnica industrial 1%, y técnica agropecuaria 0.6%. En 

este nivel el gobierno federal atiende el 24.7%, el estatal 

el 31.5% y las instituciones privadas el 43.8%, actualmente 

en raz6n de la ya mencionada reforma educativa, se ha imple-

mentado el Bachillerato pedag6gico y elevado a nivel de li--

cenciatura los estudios de las escuelas normales. 

En la educaci6n superior, se atiende la capacita--

ci6n profesional o técnica de los habitantes, por medio de -

un estudio intensivo de las ciencias, sus teorías y sus prác-

ticas, sea para el desempeño de una profesión cuyo ejercicio 

requiera el otorgamiento estatal del titulo, o bién para el 

desempeño de una actividad, la educaci6n superior mexicana ~ 

constituye un sistema complejo y cualitativamente diferente, 

cuyas características provienen en parte de la mayor autono-

m!a de funcionamiento que sus instituciones tienen en estruc-

tura global del proceso educativo nacional. ( 39) 

En el periodo de 1952 a 1977, nacieron varias univer

sidades estatales e institutos tecnológicos regionales. ~as -

instituciones de educación superior más importantes a princi-

pies de este periodo eran la Universidad Autónoma de México,-

el Instituto Politécnico Nacional, La Universidad Michoacana, 

La Universidad de Guadalajara, La Universidad de Puebla, La -

Universidad de Guanajuato, La Universidad de Durango, El Co--

legio México y el Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superio-

res de Monterrey. 

(39; - Lara Saénz Leoncio y González Avelar Miguel. Legisla-

ci6n Mexicana de Enseñanza Superior. Instituto de In-
vestigaciones .Jurídicas, UNAM 1969. 
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El crecimiento se intensific6 en el lapso 1958 a 1964, 

en que los colegios de los Estados empezaron a transformarse en 

Universidades, en este tiempo se gener6 la lucha por la autono

mía de las universidades que surgía como una imitaci6n de las -

estructuras de la Universidad Nacional y a veces por problemas 

políticos locales. En este mismo sexenio aparecen las institu-

ciones tecnol6gicas regionales como la culminaci6n del sistema 

de Enseñanza Técnica. A partir de 1964 el sistema de enseñanza 

superior se encuentra constituído. El crecimiento tan rapído -

los sorprende sin tener casi tiempo de madurar, ni de reflexio

nar, de ah! en adelante el gran crecimiento de la matrícula en 

el país condiciona su desarrollo. No hubo tiempo de preparar -

los recursos humanos, ni los recursos físicos, ni siquiera de -

plantear una política de educaci6n superior adecuada al mercado 

d'e trabajo o para cumplir con los objetivos nacionales. 

Los motivos por los cuales la matrícula a nivel superior 

se increment6 debido principalmente al aumento de la poblaci6n, -

as! como a la migraci6n del campo a la ciudad, pues en las ciu-

dades hab!a mas oportunidades para una escolaridad mayor. Este -

crecimiento también se debi6 al mismo plan de once años, que al 

hacer mas efectivamente la educaci6n primaria se hacía m~s pre-

si6n en los otros niveles incluyendo el superior por el cada vez 

mayor namero de egresados de la primaria. El plan de once años -

fué bueno para impulsar la primaria, pero desgraciadamente no se 

gener6 paralelamente un plan similar en los otros niveles que 

los hubiera preparado para la expansi6n. El efecto del crecimien

to fué abatir los niveles académicos, improvisar maestros Y.sobre 

todo. el que las instituciones no tuvieran tiempode planearse, si

no que por el constante aumento de alumnos se sustituy6 la pla---
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neaci6n por la atenci6n a la demanda social; esto es, se di6 ca-

bitla al crecimiento a costa de la calidad académica. Esto se ha 

reflejado en el bajo rendimiento de estas instituciones que han-

tenido la tendencia de tener cada vez una eficiencia terminal me 

nor. 

En la sociedad mexicana es por la educación superior donde-

tradicionalmente se ha logrado el ascenso social. En una socie-

dad cerrada como la nuestra, las oportunidades de mejoramiento -

económico y social son escasas. f40) 

Es a través de la educaci6n superior como se puede llegar -

más rápidamente a niveles sociales altos. Por lo menos así era

algunos años, pero a estos centro acudieron j6venes cada vez en

mayor número con grandes esperanzas, como la sociedad y la econ.2_ 

mía nacionales no se desarrollaron con el mismo vigor, pronto la 

educación superior se convirti6 en la antesala del desempleo, o-

del subempleo. En la ausencia de un mercado de trabajo crecien-

te, los egresados no encontraron los satisfactores deseados. La 

insatisfacción del empleo hizo que los estudiantes sintieran la

angustia generada por la sociedad estatica, pero que no crecía -

al ritmo de sus aspiraciones y esto hizo que los estudiantes y--

sus instituciones reaccionaran contra el "status quo" y se radi

calizaran en su gran mayoría. 

Esta característica del sistema de educacion superior, bajo 

rendimiento por el bajo nivel académico, la poi 1tización de sus· 

comunidades por falta de futuro y la impugnaci6n de lo establee! 

do Y de los gobernantes por considerar que el modelo social en·

que vivimos no les da el espacio vit:a,l que _neces.itan.,,, . .,, .. ,.,.o''''""•··"-

(40).- Castrejon Diez Jaime, La Educación Superior en México Ed! 

torial Edicol México 1970, Pag. 268 



41 

para satisfacer sus aspiraciones. As! como el centralismo de 

nuestra sociedad reflejado en las instituciones de educaci6n 

superior, como las instituciones de la ciudad de México han 

tenido mayores recursos (humanos, fisicos y financieros) las 

dos instituciones han servido de modelo para las institucio

nes de los estados, la UNAM a las universidades estatales y 

el IPN a los tecnol6gicos regionales. Si se analiza bién, es

to es natural, cuenda se abrieron las instituciones de los -

estados o cuando se inici6 su gran crecimiento, se echo mano 

de los recursos humanos locales, que eran egresados en su ma

yor!a de las instituciones del Distrito Federal. Estos que ha

b!an estado alejados de las instituciones educativas, ten!an -

una imagen de la instituci6n en la que se formaron y trataron 

de imitarla en todo; esto sucede con mayor frecuencia en las -

universidades que en los tecn6logicos, porque en éstos hay una 

planeaci6n central coordinada en la Secretar!a de Educaci6n -

Pablica. El resultado es que las instituciones de los estados 

son una réplica de las instituciones del área metropolitana. 

Esto se refleja en muchas cosas, especialmente en las distri

buciones de la matr!cula en las áreas académicas. 

En lo académico el prestigio de las profesiones libe

rales o tradicionales se mantiene a pesar de ser una sociedad 

Cistinta y de que el pa!s necesita más recursos humanos de -

éistintos niveles, la población estudiantil se dirige espontá

Qeamente a las áreas prioritarias o tradicionales; planear - -

por recursos humanos la educaci6n superior no es necesariamen

t.e lo mejor, .si ... la.econom!a no está planeada y si el .cree!-:-:~. 

nniento de ésta no es suficiente para dar fuentes de trabajo a 
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todos los egresados, probablemente se har.ía un gran probl.ema 

social. Por eso se ha continuado atendiendo a 1.a demanda so-

cial y se ha dejado que los estudiantes sigan acudiendo a 

las carreras tradicionales, pero nuestro gobierno realiza es-

fuerzas para mejorar esta situaci6n, agilizar la educaci6n y 

poder as.! elevar la calidad de la misma en todos sus niveles, 

a partir de la formaci6n integral de los docentes; racionali-

zar el uso de 1.os recursos disponibles y ampliar el. acceso a 

1.os servicios educativos a todos los mexicanos, con atenci6n 

prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidos; vincular la 

educaci6n y la investigaci6n científica y tecno16gica con 1.os 

requerimientos del desarroll.o nacional, regional.izar y des- -

centralizar la educación basica y normal. Regionalizar y des-

concentrar la educaci6n superior, la investigaci6n y la cul--

tura y hacer de la misma un proceso permanente y socialmente 

partic~pativo, propósitos de los cual.es el gobierno con la -

colaboraci6n de todos los mexicanos y especialmente el de los 

involucrados en este proceso tendra que rendir frutos a largo 

plazo, lo cual redundara en beneficio para el desarrollo del 

pa~s, se plasma en el plan global de desarrollo y en el Pro--

grama Nacional de Educaci6n, Cultura, Recreación y Deporte --

para el período 1984-1988. ( 41) 

3.- FUNCIONAMIENTO.- Es la actividad de un ser u 6r-

gano encaminado a alcanzar un fin determinado, de la anterior 

definición que nos proporciona el diccionario Larousse, se --

desprende en el ambito educativo la actividad que realiza el 

organismo pfiblico encaminado a realizar la finalidad de edu-

car, en el ambito social es el aspecto dinamice, la acci6n -

( 41)~- ·Programa Nal. de Educaci6n,cultura y Recreación y Depor
te 1984 - 1988, Diario Oficial del 21 Septiembre 1984. 
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misma, cuyo objetivo es l.a transmisi6n, acrecentimiento y pre-

servaci6n de l.a cultura. 

Estructura y funci6n del. fen6meno educativo deben te-

ner una correspondencia y coordinaci6n para el logro de las -

finalidades del. hecho educativo en si, el. maestro Trueba Urbi-

na en su libro Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo nos -

dice: "Que l.a estructura y organizaci6n se integran por multi-

ples elementos, donde surgen necesariamente reiaciones entre -

éstos y el. estado, y entre el.los mismos, siendo además indis--

pensable coordinarlos en una organización adecuada para que -

puedan desarrollar una acci6n eficaz, sin perjuicio de l.a uni

dad misma de l.a estructura que forman". (42). Al efecto para -

coordinar y desarrollar esta acci6n, esto es el hecho educati-

ve, es necesario contar con recursos financieros, patrimonia--

les y humanos, que es donde surgen las diversas y variad1cimas 

manifestaciones y relaciones entre el.los, esto es entre edu---

cando y educadores, entre estructura educativa y funci6n desa-

rrol.l.ada por el organo encargado del. hecho educativo, entre --

los recursos financieros y patrimoniales y los sujetos de l.a -

educaci6n, entre el estado y los organismos particulares, etc. 

Vimos el capitulo anterior l.a estructura del 6rgano --

encargado de impartir l.a educación, y que dividiámos en. niveles 

atendiendo a la impartici6n de l.a educación en sus nivel.es ele-

m.a.,cales, medios y técnicos, medios superiores y superior. 

(42.l .-,·Trueba.Urbj.na Alber-to, Nuevo Derecho Administrativo del. 
Trabajo, Editorial ;·orrua Méxic~· ; qsu. P~g:··9-.f~"''···· 



Como ya vimos anteriormente, uno de los fines del Estado 

es proporcionar la educación, para el bien común, la instrucc.i6n

pGblica ha liberado una gran lucha, as! el Estauo mexicano garan

tiza la educaci6n a trav~s de diversos instrumentos y normas jurf 
dicas emanadas de nuestra carta magna. Todo el funcionamiento de 

educación está plasmado en los articules Jo. Constitucional que -

plasma dentro del capitulo de las garantías individuales, establ~ 
ce los principios rectores de la educación mexicana, as! como de
los articules So., 18, 27, Jl,121,123 Y 130, ema~an todos los orden~ 
mientes que regulan el sistema Lducativo Nacional. 

As! tenemos que el articulo Jo. Constitucional establece: 

" La educación que imparta el Estado, Federaci6n, Estados, Munici_ 
pies, tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades 

de ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y
la conciencia de la solidaridad internacional, en la Independencia 

y la Justicia. 

I.- Garantizada por el articulo 24 la libertad en creen

cias, el criterio que orientará a dicha educación se 

mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina r~ 

ligiosa , y basado en los resultados del progreso 

ciéntifico, luchará contra la ignorancia y sus efec

tos, las servidumbres, los fanatismos y los prejui-

cios. Además: 

a).- Será democrático, considerando a la democracia nos~ 
lamente como una estructura jurídica y un régimen p~ 

lítico, sino como un sistema de vida fundado en el -

constante mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo; 

b).- Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclu

sivismos atenderá a la comorensi6n de nuestros proble 
mas, al aprovechamiento de nuest:ros recursos, a la -

defensa de nuestra .independencia oolft.ica, al asegu_!:a 

miento de nuestra independencia econ6mica y la contl 
nu id ad y acTCC'Pnt.am 1 en tO CJ... :"1'JE'Stra CUlt:ur¡:¡, .::/. . 

. c>. - contribuirá a la mejor cónviven.c.Í.a ¡.;·~m~;;"a. tanto por 
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los elementos que aporte a fin de robustecer en el -
educando junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicci6n 
del inter~s general de la sociedad, cuanto por el ·c~i 
dado que ponga en sustentar los ideales de fraterni
dad e igualdad de derechos de todos los hombres, ev! 
tando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, 
de sexos o de individuos. 

II.- Los particulares podr~n impartir educaci6n en todos
sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la
educaci6n primaria, secundaria y normal deberán obt~ 
ner previamente en cada caso, la autorizaciOn expresa 
del poder público. Dicha autorizaci6n podra ser ne
gada o revocada, sin que contra tales resoluciones -
proceda juicio o recurso alguno. 

III.- Los planteles particulares dedicados a la educaci6n
en los tipos y grados que especifica la fracciOn an~e 
rior deberán ajustarse sin excepci6n a lo dispuesto
en los párrafos r y II del presente artículo, y ade
más, deberán cumplir los planes y programas oficia-
les. 

IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de los 
cultos, las sociedades por acciones, que exclusiva o 
predominantemente, realicen actividades educativas y 

las asociaciones o sociedad ligadas con la propagan
da de cualquier credo religioso no intervendran en -
forma alguna en planteles en que se imparta educaci6n 
primaria, secundaria y normal y la destinada a obre
ros o a campesinos¡ 

v.- El Estado podr~ retirar discrecionalmente, en cual
quier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a 
los estudios hechos en planteles particulares: 

v.r. - La eaucaci6q. primaria· sera obligatc:ÍÍ:ia. · 
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VII.- Toda la educaciOn que el Estado imparta serA gratuita; 

VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educa

ciOn superior a las que la Ley otorgue autonomía. te~ 

drán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 
s! mismas: realizarán sus fines de educar, investigar 

y difundir la cultura de acuerdo con los principios -

de este articulo, respetando l~ libertad de cátedra e 

investigaciOn y de libre exárnen y discusi6n de las -
ideas; determinarán sus planes y programas, fijarán 

los tArrninos de ingreso, promoci6n v permanencia de 
su personal acad~mico; y administrarán su patrimonio. 
Las relaciones laborales, tanto del personal acad~mi

co corno del administrativo, se norrnarán por el apart~ 

do A del art!culo 123 de la ConstituciOn, en los t~r
minos y coh las modalidades que establezca la Ley Fe

deral del Trabajo conforme a las características pro
pias de un trabajo especial, de manera que concuerden 
con la autonomía, la libertad de cátedra e investiga

ci6n y los fines de las instituciones a que esta fra~ 

ci6n se refiere. 

IX.- El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y co2r 

dinar la educaci6n en toda la República, expedirA las 
leves necesarias, distinadas a distribuir la funci6n

social educativa entre la federaci6n, los Estados y -

los Municipios, a fijar las aportaciones y señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mi~ 

rno que a todos aquellos que las infrinjan." 

Por otro lado tenernos que el segundo párrafo del art!culo

Sc. de la Constituci6n, establece que en cada Estado, la Ley Regla

mentaria de este articulo determinará cuales son las profesiones -
q"'e requieren de titulo para su ejercicio, as! corno las condiciones 

que se deben llenar para obtenerlo v las autoridades capacitadas p~ 
ra expedirlo, tambi~n previene, pero en el párrafo quinto, que el -
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Estado no puede permitir que se verifique pacto, o convenio media~ 

te el cual se ocasione el menoscabo, la pardida o el irrevocable -
sacrificio de la libertad del individuo, sea por causas de trabajo, 

de educaci6n o de voto de carácter religioso. Por esto mismo se ~s 
tablece que la Ley tampoco autorizará el establecimiento de 6rdenes 
mon~sticas, cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con que pr~ 

tendan erigirse. 

Existen en el país diversas normas jur!dicas que permiten

regular la educaci6n, así tenemos las facultades del Ejecutivo Fed~ 

ral, en materia educativa, la Ley Orglinica de la Administraci6n Pú
blica Federal, al disponer que: 

A la Secretaría de Educaci6n Pública le corresponde organ.!_ 

zar, vigilar y desarrollar, en 1as escuelas oficiales incorporadas-

º reconocidas, la enseñanza pre-escolar, primaria, secundaria, nor-

mal, urbana y rural: la enseñanza que se imparta en las escuelas a
que se refiere la fracción XII del articulo 123 Constitucional y la 

enseñanza t~cnica, industrial, comercial, de artes y oficios, la e!! 
señanza agrícola, en cooperaci6n con la Secretaria de Agricultura y 

Recursos HidraGlicos: la enseñanza superior y profesional: la ense
ñanza deportiva y militar, y la educaci6n f!sica en qeneral: también 

corresponde a esta Secretaría organizar y desarrollar la educación

art!stica que se imparta en las escuelas de institutos oficiales i!l 
corporados o reconocidos para la enseñanza y difusiOn de las bellas 
artes y de las artes populares, crear y mantener las escuelas ofi-

ciales en el Distrito Federal, a excepci6n de aquellas que dependen 
de otras entidades a quienes la Ley autorice para crear y mantener

esas escuelas: crear y mantener escuelas de todas clases que funci~ 

nen en la República, dependientes de la Federación, a excepci6n de

las que pertenezcan a otras dependencias del Gobierno Federal; vig~ 

lar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la 

educaci6n pre-escolar, primaria, secundaria, t~cnica y normal; su-

per•isar y vigilar que en los planteles que impartan la educación -

se ~roceda de conformidad con lo prescripto por el articulo 3o. Co~s 

tit=ional; orqanizar, administrar y enriquecer sistemliticamente .. --: 

las bibliotecas; promover la creaci6n de institutos de investigación 

cie.o.~!fica y tacnica; proteger la realización de conqresos, asambleas 
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y reuniones de carácter científico, técnico, cultural, educativo; y

artístico;farentar ~as relaciones de orden cultural con otros pafses, 

el arríruln Jb ñe lñ Lev Ornánicñ de la Añminisrrar.i~n Públicñ Fene

ral establece que: organizñr, controlar y mantener ñl corriente el 

Reaistro de la Prooiedad literaria y artística; otorqar becas para 

que los estudiantes de nacionalidad Mexicana puedan realizar invest~ 

gaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero, estimular

el de desarrollo del teatro: revalidar estudios, títulos y conceder

autorizaci6n para el ejercicio de las capacidades que esos estudios

y títulos acrediten; vigilar el correcto ejercicio de las profesio-

nes; organizar misiones culturales, formular el catálogo del patrim2 

nic hist6rico nacional, formular y manejar el catálogo de los monurngn 

tos nacionales, organizar, sostener y administrar museos hist6ricos, 

arqueo16gicos y artísticos, proteger los monumentos arqueol6gicos y

los obietos artísticos e hist6ricos, organizar exposiciones, repre-

sentaciones teatrales,·exhibiciones cinematoqráficas v audiciones m~ 

sicales, orqanizar y determinar la participaci6n oficial del país en 

competencia deportivas internacionales, estudiar los problemas fund~ 

mentales de las razas aborígenes, promover y gestionar ante las aut2 

ridades federales y estatales, las medidas y disposiciones que se -

consideren de interés general para los núcleos de poblaci6n que se 

mantienen dentro de su tradici6n cultural, originaria o aut6ctona, -

organi~ar, promover y supervisar programas de capacitaci6n y adies-

tramiento en cooperaci6n con las dependencias del gobierno federal y 

de los gobiernos de los estados y de los municipios, as! como de las 

entidades públicas y privadas, promover la producci6n cinematográfi

ca de radio, televisi6n y editorial, así como establecer sistemas de 
servicio social. 

Por otro lado esta ley atribuye a diversas dependen-

cias del ejecutivo, la atenci6n de servicios educativos y la regla-

mer.taci6n de los establecimientos correspondientes de acuerdo al ar

tíc-ulo 29 fracci6n XIII de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pú-

bl~~a Federal, podemos observar que corresponde a la Secretaría de -
la Defensa Nacional, dirigir la educaci6n profesional de los miembros 

d~1 ~jército y d~ la Fuerz~·A~rea y óo6~dfiiar lP Tnstr~bcf~ri ~~Jitar 

de la Población Civ1l: artículo 30 de la misma Ley, a la Secretaría 

de .Marina corresponde, dirigir la Educaci6n Pública Naval. 
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Artículo 35. - A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlioos, le 02 
rrespome por su parte, coordinar y dirigir las actividades de la secreta

da oon los centros de educaci6n agríoola superior y media, establecer y di 
rigir escuelas de agricultura, ganadería, avicultura y civicultura en loi;i -

lugares que prooeda; artículo 39 a la Secretaría de Salubridad y Asisten

cia le correspome, administrar y controlar las escuelas, institutos y ser
vicios de higiene establecidos por la federaci6n en toda la rep(Iblica, artf 
culo 42 misma ley la Secreta.t"Ía de Turism:> le oorrespcn3e, crear, sostener, 

autorizar, dirigir, farentar o prarover, en ex>ardinaci.6n con la secretaría

de ffiucaci6n PGblica, escuelas y centros de capacitaci.6n especializados pa

ra prestar servicios en materia turística. 

De acuerdo con el reglamento interior de la Sec:cetaría de ~ 

caci6n Pablica ésta dependencia del ejecutivo tiene a su cargo, el despacho 

de los asuntos que le atribuye el artículo 18 de la ley Oz:yllnica de la Maj,_ 

nistraci6n Pablica Federal, así CXllD los de la Ley Federal de Educaci6n y

otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y los que por orden del Presi

dente de la IEpCiblica se le encanienden, para lo cual cuenta can siete su~ 

secretarías, una oficialía mayor, una =ntraloría general y 39 direcciones 

generales, a las que suman otras 17 dependencias entre unidades administr~ 

tivas y 6rganos administrativos desCX>ncentrados. 

De acuerdo can este mism:> reglamento oorrespon:Ie al secreta

rio fijar, dirigir y =ntrolar la política de la secretaría, así= pla

rear, coordinar y evaluar en los témtinos que la legislaci6n detennine, la 

actividad del sector educativo. Para tales efectos procederá de oonformi

dad oon las netas, objetivos y políticas nacionales que determine el Pres.:!, 

dente de la Repablica. As! caro tambiái CC1Tpete al secretario, proponer -

al propio ejecutivo federal los proyectos de leyes, reglanentos, decretos, 

acuerdos y 6:rdenes sobre los asuntos enoarend.ados a la secretaría y en su

caso los relativos al sector educativo. 

Visto lo anterior; y siendo Méxi= un país en v.1'.as de desa
=llo; estaroos de acuerdo con José de Vasconceios, cuando dice: 

"Que rrejor que una caracterizaci6n estadística del subdesarro 
lle de una caracterizaci6n estructural de aquí se notan dos CX>nstantes en::
los países sulxlesarrollados, unidas mdtuamente; la dependencia y la desar
ticulaci6n de su desarrollo. (43¡ 

1431 .- De Vasconcelos José, y De Lora Cecilia, Metodología de
la Educaci6n, Editorial B!isqueda, Buenos .Aires Argenti
na, 1964, Pág. ~o. 
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CAPITULO III.- CONSEJO NACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

i.- Antecedentes (legal).- En 1935 a iniciativa del Presidente 

Lázaro Cárdenas, se fundó El Consejo Nacional de Educación Su

perior e Investigación Científica, quien elaboró proyectos y 

programas científicos e impulsó el establecimiento de nuevos 

centros educativos. Realizó un estudio y evaluación de la e-

ducación superior en M~xico,y demostr6 que el sistema educati

vo presentaba una selectividad económica-social en perjuicio -

de los estudiantes pobres. Propuso como solución, crear una

institución de Educación Superior para los trabajadores y sus

hijos. A raíz de ello se crearon varias escuelas secundarias

en provincia y una Escuela Preparatoria, las escuelas no pros

peraron, quizá por el escaso apoyo posterior a su creaci6n. 

se puede decir que el fruto más importante de1 Consejo Nacional 

de Educación Superior e Investigación fu~ la asesoría al Gobi~r 

no Federal para organizar el Instituto Polit~cnico Nacional.w4) 

En 1942 este Consejo fu~ sustituido por la Comisión 

Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica cuyo -

objeto fu~ impulsar y coordinar las investigaciones que se re~ 

lizar&n en M~xico, relacionadas con las ciencias matem&ticas,

físicas, químicas y biológicas, así como las ciencias aplicadas 

deri~adas de ellas. ( 45) 

Además, tuvo la función de preparar un mayor número 

de investigadores, apoyar la creaci6n de laboratorios de inve~ 

tigaci6n v difundir los resultñdOR de las investigaciones rea

lizadas. 

Durante los 7 años de existencia de esta Comisi6n

a pesar de los esfuerzos loR resul t-adns fnernn mny 1 i mi t-ados. 

•sto pudo observarse rlurñntP el C.onnreRo organizñdo nara cele

~rar el IV Centenario rle la Universirlad donde se mencion6 que 

¿:.:ir ante ese t tempo solo se habian reñlizado en ~ioo 1216 trabajos 

ee inVestigaci6n - - - - - - - - - - -

i'J;4 .. - Flores Etal Edrnunclo. La Ciencia y la Tecnoloqía en ~oo, Fditorial 
conacyt, r~ico ~91:12, P&q 10 . 

.<;<:,,_- '?oJíf-tca Nacional y Programa en ::-iencia y Teqnoloqía, 1 ".Le., Mé
>ooo l97' 
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los cuales no pudieron publicarse por falta de recursos. 

La comisi6n otorg6 en un año s6lo 8 becas. Sus recuE 
sos se dedicaron principalmente a sostener la estructura administra

tiva. 

En 1946 el Gobierno de M~xico crea, por conducto del
Banco de M~xico, S.A., el Instituto Mexicano de Investigaciones Tec

nol6gicas. 

Para 1948 se crean los laboratorios nacionales de fo-

mento industrial. Se pretendi6 que la iniciativa privada se asocia-
ra al apoyo gubernamental para realizar investigaciones y experimen
taci6n. Estos laboratorios enfrentaron el poco inter~s del sector

privado. 

Para 1950, se cre6 El Instituto Nacional de Investige 
ci6n Científica, (I.N.I.c•. El cual absorvi6 las funciones de la anti 
gua comisión y aumentó sus atribuciones. El I.N.I.C., tuvo una ~po
ca de parálisis desde su creaci6n hasta 1960. En ese año se reorga
niz6 y dotó de mayores recursos. 

Continuó e incrementó el apoyo a la investigaci6n. 
Subsidi6 a algunos cientfficos. Ampli6 el programa de becas. 

No obstante, gran parte de sus actividades se concre
taron en participar en las comisiones evaluadoras para los premios -
nacionales de ciencias y en establecer nuevos premios. 

Otra funci6n del I.N.I.C., fu~ vincular la actividad
de los cientfficos con el sector productivo. Este objetivo no pudo
curnplirse pues no tenfa facultad para asociarse con otras instituci~ 
nes, crear centros de investigación y sostener laboratorios. Por sí 
mismo, fu~ incapaz de realizar estas actividades. (46i 

La labor más notable del I.N.I.C., fu~ su programa de 

otorgamiento de becas. Entre 1962 y 1970 dedicó el 80% de su presu-

1461 .- Programa Nacional de Cien':'.·.~? Y. Tegnolog!a 1978-'1982 Pág. 14 • 

. "., ~-,:. , __ . . . . 
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puesto con este fin. Este presupuesto fué en 1970 de 7 millones 

de pesos. 

Entre 1960 y 1964 el Gobierno hace un esfuerzo espe

cial por crear nuevas instituciones de inves~igñci6n. Surgen -

así el Instituto Nacional de Energía Nuclear, el Instituto Naci2 
nal de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Nacional de Inve~ 

tigaciones Pecuarias y el de Investigaciones Forestales, de In

vestigaciones Turísticas de Investigaciones y Estudios Avanzados 

del I.P.N., y otras instituciones. Sobresale especialmente el -

Instituto Mexicano del Petr61eo. En la actualidad existen pocas 

instituciones y centros de investigaci6n. (47) 

No obstante la proliferaci6n de instituciones, los -

resultados fueron escasos y descoordinados. La creaci6n de estos 

organismos no obedeci6 a una estrategia y de que en gran medida

fué más bien producto de las circunstancias. El apoyo real para 

impulsar la investigaci6n estaba limitado, con notables excepci2 

nes, por los escasos presupuestos de las instituciones y por el

poco interés del SP.ctor Privado para utilizarlas, asociarse con

ellas o brindarles apoyo además de la constante tendencia a con

sumir los recursos en el sostenimiento de aparatos burocráticos. 

Esto último, puede decirse, fué un síntoma constante 

de la mayor parte de las instituciones que entre 1925 y 1969 tu

vieron a su cargo el fomento de la investigaci6n científica. En 

conjunto lograron acciones muy limitadas. Permanecieron al mar

gen de las deformaciones producto de la estrategia de desarrollo 

econ6mico de ese peri6do. 

En 1969 la Secretaría de la Presidencia encomend6 al 

Instituto Nacional de Investigaci6n Científica, la rea1izaci6n de 

un programa Nacional de•Investigaci6n Científica y Tecnol6gica.

E1 diagn6stico del Instituto, mostr6 dramáticamente la magnitud

del atraso científico y reve16 la gran dependencia tecnol6gica -

del país. Entre los puntos contenidos en el estudio destacaron

los siguientes: ~8 J 

(47 ).- Flores Etal Edmundo1 la Ciencia y la Tecnología en México, 
Editorial conacyt, México 1982, Pág. 10. 

(48).- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982 Pág.18. 
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11 .- Gran escasez de Recursos Humanos. S6lo había 3,300 investigad2 

res, de los cuales únicamente 635 tenían grado de postlicenciatura. 

2).- Limitadisimo apoyo financiero a las actividades científicas. -

Los recursos destinados globalmente a este fín eran alrededor de 500 

millones de pesos, s6lo el 0.13% del producto interno br.uto. Cifra

casi cinco veces inferior al mínimo recomendado por la O. N·. U. , para-

los Países en vías de desarrollo. 

3) . - Grave desvinculaci6n entre el sistema cient.ífi;;,;,. y : t~c.nol6gico, 
y la educaci6n superior y las actividades productiva·s. 

4) .- Marcado predominio de la investigaci6n básica sobre la invest.i 

gaci6n aplicada y el desarrollo experimental. 

5).- Escasa participaci6n del sector privado del País. El Estado f.i 

nanciaba cerca del 90% del esfuerzo nacional en ciencia y tecnología. 

S6lo 6% era fruto del gasto del sector privado, 

Ante esta situaci6n M~xico decide dar mayor apoyo al

desarrollo científico y tecno16gico como prerrequisito para .afianzar 

la independencia y auto determinaci6n del país. (49) 

En diciembre de 1970 se crea un organismo público de~ 

centralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y carácter 

de auxiliar del Poder Ejecutivo Federal cuyo fin es fijar e instrum~n 

tar una política nacional de Ciencia y Tecnología, así como evaluar

sus resultados. 

Este Organismo es el Consejo Nacional de Ciencia y -

Tecnología (CONACYT) Como se ve las instituciones mencionadas ant~ 

rior:nente son ~.t antecedente direéto del actual Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología. Quien empez6 a funcionar a principios de 1971. 

Así tenemos que la Ciencia y la Tecnología son facto

res del orden Social, y la aplicaci6n de sus resultados debe conver

tirs~ en el instrumento del desarrollo general e integrado del País; 

por ,:,llo, es importante su part.icipaci6n en el establecJmientc de las 
-· - · ,_:.\....:.'..;.;.;._·~,..~-~'~·:·; ... ;,.~ .. ;~.;,.;1";~;¿::,.;1;!,~\~--:r;-,;.·;'.!6~.;1""''''·...;~.,·~1";....::~;>:.~;~~.,¡..,,f;."-.,.;.">1'--:'c•'.:.<;'•~.'-''';~~~-;\.¡;~;'•ip.•;"V-~"'1·•'':''c · 

•49¡, Plan Naciona! Inct.tcat1vo de ·c.tencia y Tecnología, Pág. "! y :;:,,q 
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medidas más adecuadas y en el estudio, desde el punto de vista de lo 
científico, de los problemas que plantea el propio desarrollo, sobre 

la base de que no se trata tan s:olo de adoptar mecánicamente las n~ 
merosas técnicas modernas, sino de encontrar la mejor forma de lle-

var a cabo una ~cci6n sistemática para fomentar su adaptaci6n, en las 
condiciones más ventajosas para el país. 

Impulsadas con realismo y en forma equilibrada, e incor
poradas con propidad a los aspectos políticos, sociales, econ6micos

y culturales de la Naci6n, la Ciencia y la Tecnología permitirán fi

jar las bases que aseguren la independencia econ6mica y su particip~ 

ci6n equitativa a nivel regional o internacional, as! como el acele
ramiento del desarrollo nacional con su contenido consustancial de -

libertad individual y de bienestar colectivo. (50) 

Ciertamente, la ciencia y la tecnología no pueden, por -
s! solas, resolver los problemas que afectan a la Naci6n, por lo que 

es necesario que la investigaci6n científica se conjugue con la ac

tividad general en cuanto al aprovechamiento de recursos disponibles 
al acervo de inventos e innovaciones, y a los procesos de industria
LLZaci6n de productos. 

Toda política de ciencia y tecnología, no solamente re-
quiere de una congruencia en si misma, sino que debe formar parte de 

la política general de desarrollo. El estado es el que fija esa -

política; consecuentemente, es el que debe otorgar impulso y cohere~ 

cia a los esfuerzos que se realicen en ese campo. Uno de los prop6-
sitos fundamentaleS,debe ser el reducir la disparidad regional y sec

tQrial que existe en la ~ist~ibuciOn de ~ecu~sos ~'Qfl\anos y financie
ros. (51) 

Para el cumplimiento de sus fines tiene el Conacyt las -
siguientes atribuciones; De acuerdo al artículo 2 que crea al 
Conacyt. 

1.- Planear, programar, fometar y coordinar las actividades cientí--

(50) .- Allen G. Debus, la Tecnología, Editorial Fondo de Cultura --
Econ6mica, México 1985, Pág. 31. 

-~!:j:;q, ~ ::- , ~la_p_ Nacional"_Indícativo. de._ Ciencia y .Tecnología. Pág. 15,-y-----16. , , 
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ficas y tecnol6gicas, y realizar la evaluaci6n de 1os resultados ob

tenidos. 

2).- Canalizar y reunir recursos provenientes tanto del Estado come
de otras fuentes, para la ejecuci6n de programas y proyectos especí

ficos. Ello sin perjuicio de que las instituciones académicas y los 
centros de investigaci6n contin~en manejando e incrementando sus pr~ 

pi os fondos. 

3).- Lograr la más amplia participaci6n de la comunidad científica -

en la fonm.üaci6n de los programas de investigaci6n. Orientar estos 

programas para enfrentar los problemas y alcanzar los objetivos del

desarrollo econ6mico y social. 

4).- Procurar una mejor coordinaci6n e intercomunicaci6n de las ins

tituciones de investigaci6n y de enseñanza superior. 

S).- Promover la creaci6n' de servicios generales de apoyo a la inve~ 

tigaci6n. 

6).- Formular y ejecutar un programa de formaci6n de recursos humanos 

altamente especializados, mediante el otorgamiento de becas. 

La creaci6n del CONACYT responde a una convicci6n en
el sentido de que la ciencia y la tecnología son bases fundamentales 

del desarrollo econ6mico y social. Por este motivo la aplicaci6n de 

sus resultados se convierte en un importante instrumento del progreso. 

El CONACYT, por medio de sus programas, apoya los seE 
vicios de informaci6n, la investigaci6n científica y la formaci6n de 

nuevos investigadores. 

De esta manera brinda servicios de informaci6n cient! 

fica y tecnol6gica y facilita consultas a bancos de informaci6n en -
otros Países. 

Apoya al sector científica y educativo para instalar 

laba.ratorios y bibliotecas; al sector produr.t1vo con asesoría tecn~ 
16gi.<i:::a .. eít divel:'sOs. 'campos. coirió' el contro1·· de ·calidad, el maritenimi~n 

to Qe equipos y la asesoría para importar materiales y maquinarra n~ 

cesa.rios para la 1nvest1gaci6n. Ofrece asesoría legal para propiedad 
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industria1 a los inventores mexicanos que lo soliciten. Otro apoyo

importante es ofrecer la posibilidad a los cient!ficos mexicanos, de 

obtener informaci6n y ayuda para asistir a congresos internacionales 

especializados. 

El programa de formaci6n de Recursos Humanos es el -

más importante de CONACYT y se realiza a través de1 programa de becas 

se ejecuta a través de un mecanismo de promoci6n y -

orientaci6n entre los estudiantes, para dirigirlos a carreras y pos~ 

grados útiles al pa!s. Se respalda con un mecanismo de se1ecci6n y 

otorgamiento de becas crédito y un contacto con los becarios. Lo -

complementan una bolsa de trabajo y un sistema de Bonificaci6n del 

crédito según la actividad a la cual se dedique el ex-becario a su 

regreso a1 Pa!s. 

El programa de becas se orienta, cada vez más, al ap~ 

yo de las actividades que el país necesita desarrollar con mayor ur

gencia. Especialmente dirige sus recursos al respaldo de prograrnas

inst1tucionaies espec!ficos de formaci6n de recursos humanos, en los 

cuales se garantiza, tanto el emp1eo del ex-becario, corno su funci6n 

multip1icadora o difusora del conocimiento. 

En coordinaci6n con otras instituciones del sector pf 
blico, el CONACYT asesora en la evaluaci6n y elaboraci6n de los pro

gramas de educaci6n superior. Trata con este fin de lograr una mayor 

relaci6n entre el área de enseñanza y los mecanismos creados para -

afrontar la problern~tica economía y social del pa!s. La superaci6n

de la naci6n depende de la calidad de sus ciudadanos y ésta se logra 

a través de la educaci6n y la cornprensi6n de la realidad nacional. 

Por estas razones desde 1970, el CONACYT inici6 el -

otorgamiento de becas. Absorbi6 el programa de I.N.I.C. Lo arnp1i6-

con nuevos recursos. En los años siguientes creci6 el convencirnie~ 
to de que el país requiere en forma constante, am~liar la formaci6n 

de recursos humanos de altos niveles y de que en gran medida el de-
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sarrollo futuro depende de la capacidad de México para generar téE

nicos, administradores, científicos, docentes, inventores, produc

tores, organizadores, conocedores de las ciencias sociales. En -

fin, toda gama de especialistas en cada una de las complejas face

tas requeridas por la realidad mexicana. 

Para desterrar el paternalismo y los subsidios, en-

1974 se estableci6 un sistema de becas-crédito, el cual funciona -

hasta la fecha con escasas variaciones. De esta manera, el estu-
diante favorecido por la beca, reintegrará a la naci6n, en pagos -

fáciles,lo invertido en su formaci6n. La recuperaci6n acrecentará 

el fondo para otorgar becas a otros mexicanos, Con objeto de for
talecer las actividades docentes y de investigaci6n y motivar a -

los j6venes graduados ex-becarios a recurrir a las áreas priorita

rias, se estableci6 el mecanismo de bonificaci6n. Este permite, -

en algunos casos, eximir al estudiante del pago de su beca cuando

se dedique a la docencia y/o a la investigaci6n. 

Para evaluar las necesidades de recursos humanos de 

México se realiz6, en 1974, una investigaci6n cuyos resultados se

~lasmaron en un documento denominado Plan Nacional Controlado de -

Becas. Este programa pretendi6 coordinar y uniformar los criterios 

de las· diversas instituciones nacionales que otorgan becas. 

Sus objetivos fueron: 

- Formar profesores e invéstigadores qué eleven la

calidad científica e inteleC:tualde. la.educaci6n 

media y superior. 
,-•".·,· . 

Formar cuadros técnicos pára el si~t~iuii\_~i:oducti
vo de ingenieros y científicos .. 

Asegurar un proceso de investigaci6n tecnol6gica

mediante la absorci6n de nuevas tecnologías y la
formaci6n de técnicos entrenados. 

Formar nuevos investigadores que fortalezcan la

base científica y tecnol6gica requerida por el -
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proceso de desarrollo. 

Lograr que estos profesores, técnicos e investi 
gadores reproduzcan el conocimiento y lo trasmi-. 

tan a otros mexicanos. 
Modernizar los medios de producci6n. 

- Integrar a los nuevos investigadores al sistema 

de enseñanza y los organismos encargados de ev2 
luar la realidad nacional y solucionar sus pro

blemas. 

Resulta muy dif!cil evaluar con certeza las nece

sidades de recursos. En virtud de la carencia de informa

ci6n, en 1974 se hicieron estimaciones cuantitativas. Se
midi6 lo que se pensaba ser!a la inversi6n en los años si 

guientes. Se consideraron las tendencias que parec!an do-
minar en educac·i6n y la opini6n de n1lmerosos cient!ficos, -

basada en la experienci:a personal de cada uno de ellos. 

Tal estudio di6 como resultado una aproximaci6n -

del personal requerido para las actividades docentes de i~ 

vestigaci6n y desarrollo experimental. La prioridad de i~ 
formaci6n de recursos humanos está en las ingenier!as; en
segundo término, las ciencias agropecuarias y las biomédi

cas. 

Igualmente se planteó sustituir los recursos hum~ 
nos que actualmente se importan para la industria, con téE 

nicos mexicanos formados en el extranjero. Paralelamente, 

se negocian convenios con universidades y centros de ense
ñanza del pa!s y en el extranjero para lograr una prepara

ci6n de acuerdo con las necesidades del pa!s, y la reducci6n 
de colegiaturas. Los programas de tésis se orientan tam-

bién a las áreas de interés para el desarrollo. 

El plan hizo una evaluaci6n crítica acerca del -
sistema educativo mexicano; en cuanto a la estructura de -
los grados de Maestr!a y Doctorado. Manifest6 el propósito de 
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descentralizar las actividades científicas y especializar las 

opciones de postgrado para resolver problemas de regiones y -

sectores concretos. 

Se calcu16 que entre 1977 y 1982 se deb~an -
otorgar 40,181 becas de acuerdo a la siguiente distribuci6n: 

(52) 
BECAS OTORGADAS POR INSTITUCION. 

1977 3,352 
1978 4,475 
1979 5,739 
1980 7,000 
1981 8,500 
1982 10,100 

'IOTAL 39,166 

UNAM ANUIE.S 
BANO::> DE MEXICD. 

570 
635 
725 
850 

1,010 
1,200 

4,990 

SEOW1'ARIA 
DE 

REI:XIONE.S 
EXmRIORES. 

275 
290 
315 
345 
380 
420 

2,025 

··TO.TA L .• 

4,197 
5,400 
6,779 
8,195 
9,890 

11,720 

Por grado académico estas becas quedan distr~ 

huidas de la siguiente manera: 

AA:) IXJCIOAADO MAESTRIA ESPECIALIDllD ·ENl'REN!\MIENT( º 'Wl'AL~ 
ACADEMICA. TEX:NICX>~ 

1977 285 2,577 505 830 4,197 
1978 360 2,890 550 1,600 5,400 
1979 395 3,444 590 2,350 6,779 
1980 355 3,990 850 3,000 8,195 
1981 340 4,600 970 3,980 9,890 
1982 310 5,120 1,450 4,840 11,720 

~.AL 2,045 22,621 4,915 16,600 46,181 

'-· ~;.: 

- - - - - - - - - - - - - - - :- ... , .... 
( 32 1 . • fuente, oireoci.& ·.Adjunta de. Fbi:maci6n de Recursos Htmanos COnacyt. 
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A continuaci6n pasaremos a ver como está

estructurado el CONACYT 

2.- Estructura.- (CONACYT).- El Instituto 

Nacional de Investigaci6n Cient!fica,pub1ic6 en 1971 su alti 

ma obra, pol!tica nacional y programa en Ciencia y Tecnoiog!a, 

en la que propuso la creaci6n del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnolog!a, instituci6n que lo sustituir!a y ampliar!a 

en sus funciones. El CON1.CYT que fué fundado a fines de ---

197 0 nace principalmente por el retrazo cient!fico y tecnol~ 

gico del pa!s, que sigue siendo considerable respecto a los

pa!ses desarrollados. 

El CONACYT empez6 a funcionar a principios 

de 1971, es un organismo descentralizado, que depende direct~ 

mente del Presidente de la Repablica. El decreto por lo que

nace la Ley que crea al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnol~ 

g!a, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n No. 47 -

el 29 de diciembre de 1970 y reformada por decreto rntl"-lic?do en 

el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 de diciembre de 1974 

establece que el CONACYT estará regido: Por una junta direc-

tiva integrada por quince miembros, once permanentes y cuatro 

temporales. Son miembros permanentes ocho Secretarios de Es

tado, el Rector de la UNAM, el Director del IPN y el propio -

Director del Consejo. Son miembros temporales, dos Directo--

res o Rectores de Universidades o Institutos de enseñanza su

perior de diversos Estados de la Repablica, el titular de un

organismo del sector paraestatal y un representante del sector 
privado. (53) 

La Junta Directiva corno 6rgano supremo del 

CONACYT, conoce y en su caso, aprueba los presupuestos anuales 

de gastos de operaci6n de adrninistraci6n, de ingresos y de i~ 

versiones, as! corno los balances ordinarios y extraordinarios 

y los informes generales y espec!ficos que presenta el Direc

tor General. 

1531 Ley que crea al CONACYT, México 1978 Pág. 11 y 12. 
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Conocer, y en su caso aprobar los progra
mas del Consejo que le son sometidos a su consideraci6n por

el Director General. 

Establecer los 6rganos internos permanen

tes o transitorios que estime más convenientes para la real1 
zaci6n de sus funciones y el logro de sus fines. 

Designar a propuesta del Director General 
al Secretario General del Consejo. 

El director General representa legalmente 
al consejo en el cumplimiento de su objeto y aaffiinistra sus
bienes, pudiendo delegar en los demás funcionarios las atri
buciones que expresamente determine. 

Informar a la Junta Directiva sobre el 
ejercicio de las facultades.· a.rriba .d~~aliad.c{s .:· 

Fijar la pol:ítica adm,inÍ.st.Aúva' y;·t~cni
ca del consejo. Nombrar a los funcionario; ciíi~ ,i;e·.·requieran 
para que el Consejo cumpla con sus finalidades;">· 

Aprobar los programas de trabajo. del mis
mo coordinador su ejecuci6n. 

Desahogar las consultas que formulen al -

Consejo el Ejecutivo Federal y sus Dependencias, organismo.s
descentralizados y empresas de participaci6n Estatal en mat~ 
ria de su competencia. 

Ejercer el presupuesto y nombrar al pers2 
nal del Consejo.Expedir los manuales de organizaciOn, de poli 

ticas y procedimientos del Consejo, los que deberán contener 
inforrnaci6n sobre la estructura orgánica y la forma de reall 
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zar las actividades de sus diversas unidades administrati
vas así como sobre los sistemas de comunicaci6n y coordin~· 

ci6n y los principales procedimientos administrativos que
se establezcan. 

Elevar a la consideraci6n de la junta directiva y 
del Ejecutivo Federal, los asuntos que competen a su Ramo. 

Presidir la comisi6n interna de administraci6n y

la comisi6n Evaluadora de programas y asignaci6n de Recur

sos. 

Asignar los miembros de éstas, as! como los que -
integran las demás comisiones que sean' necesarias para el
buen funcionamiento del Consejo. 

Las que le delegue la Junta Directiva. 

Comisi6n Interna de Administraci6n. Funcionar CQ 

mo mecanismo de participaci6n y coordinaci6n de las distin 
tas unidades Administrativas del Consejo, representadas 
por los funcionarios que determine el Director General. 

Formular los planes de mejoramiento administrati
vo que incremente la eficiencia del organismo. 

Evaluar los resultados obtenidos por la aplica-
ci6n de estos Qltimos. 

Comisi6n de Evaluaci6n de programas y asignaci6n-
de Recursos. Realizar la evaluaci6n final de los progra-
mas de apoyo a la investigaci6n básica y aplicada y de los 
proyectos específicos que se presenten a consideraci6n del 
Consejo, fijando las normas y sugiriendo las pol!ticas''pa""": . 
. ra. la preparaci6n de los ·presupuestos y la asignaci6n de--
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1os recursos necesarios para su rea1izaci6n. 

Coordinaci6n General de Comites. Estab1~ 

cer, unificar y sistematizar los procesos de consulta tecno-

16gica o cient!fica del Consejo, hacia los comités de cien-
cia o a los comités de consulta específica, recibiendo inte
grando y enviandoles 1a docurnentaci6n necesaria de 1os pro-

yectos turnados por 1as unidades operativ~s del consejo, cu! 
dando que las consu1tas queden debidamente contestadas por--

1os cornites y sean regresados a las unidades so1icitadas. -

As! corno participar en 1as comisiones internas de1 consejo -

a criterio y por designaci6n de1 Director General. 

Direcci6n de Asuntos Internaciona1es. O~ 

tener y cana1izar los recursos y cooperaci6n internacional -

en coordinaci6n con la Secretaria de Re1aciones Exteriores y 

con 1as diversas unidades del consejo que se requieran para

la rea1izaci6n de sus proyectos, desarrollando para este uso 
una planeaci6n, prograrnaci6n, orientaci6n y prornoci6n adecu~ 
da de 1as actividades propias de1 consejo en el ámbito inteE 

nacional, as! corno la cana1izaci6n de 1os recursos naciona1es 
de cooperaci6n que ofrece en contrapartida a los que recibe. 
Auxi1ia a 1a Direcci6n Genera1, interviene con 1a Secretaría 

de Relaciones Exteriores, en 1a planeaci6n y prograrnaci6n de 
1a cooperaci6n científica y ;ecnol6gica internaciona1. 

Opinar y asesorar a 1a Direcci6n General del Con 
sejo en 1a orientaci6n que corresponde dar al mismo tiempo 

en 1os programas de trabajo de 1os agregados cient!ficos de

México en e1 exterior, en coordinaci6n con 1a Secretaría de

Re1aciones Exteriores. Participar en 1as comisiones internas 

del consejo, a criterio y por designaci6n del Director Gene
ral. 

Consultoría Jur!dica.- Presentar 1a ases~ 

ria 1egal y los servicios.jur!dicos. que requieren.J.,as depen:
dencias del consejo y las personas cuya so1icitud esté refe-
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referida al objeto y funciones del consejo. 

Tener conocimiento de la investigación r~a 

lizada por extranjeros en México y asesorar a la Secretaría 

de Gobernación y de Relaciones Exteriores en esta materia. 

Gestionar ante las autoridades competentes 

la expedita internaci6n al pa!s de investigadores y profeso-
res extranjeros invitados por cualquier persona f!sica o mo-

ral para realizar investigación en México, cuidando que ésta

corresponda siempre al interés de la Nación. 

Direcci6n de divulgación y relaciones pa
blicas. - Diseñar y ejecutar, acciones interna y externas, 

las pol!ticas de comunicación social al consejo, conforme a

las instrucciones que dicte la Direcci6n General. 

Así como proyectar la imagen del consejo

hacia el exterior, dando a conocer sus realizaciones y pro-

yectos ~ediante el uso de medios de comunicaci6n masiva, ta

les coro<> prensa, radio, televisi6n y cine. As! como partici 

par en las acciones institucionales para el cumplimiento de

lÓ señalado en el artículo 2o. fracci6n XXII de la Ley del -
CONACYT. Fomentar la difusi6n sistemática de los traba~----

jos realizados tanto por los investigadores nacionales como

por los extranjeros que residen en el pa!s, mediante la uti

lización de los medios más adecuados para ello, así como pu-. . 
blicar periódicamente los avances de la ciencia y la tecnol2 

g!a nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas 
y actividades de los centros de investigación. 

Direcci6n de Organizaci6n y Métodos.· Tie 

ne como finalidad coadyuvar al mejoramiento administrativo -

del consejo, poniendo criterios unitarios y sistemáticos de
organización. Asesorar técnicamente el desarrollo de impl~n 

taci6n de los acuerdos de mejoramiento administrativo. 
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Proporcionar servicios en las áreas del -

consejo en materia de análisis de sistemas administrativos,
elaboración de normas, poltticas y procedimientos operativos 
ast como la integraci6n de manuales de organizaci6n. 

Auditorta General Interna.- Le correspon
de realizar de acuerdo con los programas autorizados por el
Director General, las revisiones y verificaciones que proce

dan, a fin de vigilar la adecuada interpretaci6n y aplicación 
por parte de las Dependencias del Consejo, de las poltticas
y normas establecidas, en el desarrollo de las operaciones -

propias del Consejo, la protección de sus activos, la prodÚE_ 
ci6n de información oportuna y veraz, derivada de la contab~ 
lizaci6n de sus operaciones, y el mantenimiento del control

interno implantado que aseguren la eficiencia en la operación 
del Consejo. As! como participar en las comisiones internas 
del Consejo a criterio y por designaci6n del Director General. 

Secretarta General.- Es auxiliar en las -
labores del Director General y lo sustituye en sus ausencias 

temporales. Ast como promover la integración y coordinaci6n 
operativas de las dependencias del Consejo de acuerdo a las
polt ticas que senale la Direcci6n General, verificar consta.11 
temente la eficiencia administrativa del Consejo; actuar co
mo Secretario de la Junta Directiva. Participar en la comi

sión Interna de Administración y en comisi6n de Evaluación -. . 
de programas y asignaci6n de Recursos; tambi~n preside la co 
misi6n Evaluadora Interna. 

Direcci6n Adjunta de Planeaci6n y Progra
mación. - Tiene por objeto formular las propuestas de la pol~ 

tica y cientf fica y Tecnol~gica y actuar como el secretario
técnico de los planes nacionales de ciencia y tecnología, a

sesorar a la Direcci6n General y a la Secretaría General en
la Ejecuci6n y Evaluaci6n de la polttica y de los planes na

cionales de .c:L.encia,y tecno!<>9fª• 
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También tiene por objeto integrar los planes y polí

ticas de ciencia y tecnología con los planes de desarrollo -

econ6micos y sociales del país. Y por designaci6n del Direc

tor General participar en las labo~~s de la Secretaría de PrQ 

gramaci6n y Presupuesto orientadas a identificar el gasto que 

destina el Sector P~blico para actividades científicas y tec

nol6gicas. 

Así como 1levar a cabo los estudios sobre el funcio

namiento del sistema nacional de ciencia y tecnología, su vin 

culaci6n al desarrollo nacional y sus relaciones con el exte

rior con el fin de contar con informaciOn sistematizada nece

saria para la fijaci6n de las políticas y la elaboraci6n de -

los planes nacionales de ciencia y tecnología; coordinar los

estudios sobre el sistema nacional de ciencia y tecnología e~ 

prendidos fuera del CONACYT., presentar iniciativas respecto

al entrenamiento dentro y fuera del país de los recursos hum~ 

nos necesarios para la planeaci6n de ciencia y tecnología. 

Coordinar los estudios relativos a los programas de ciencia y 

tecnología y las prioridades programáticas del Consejo, tam-

bién interviene en las actividades de programaci6n interna -

del Consejo mediante la participaci6n de las comisiones inteE 

nas de la instituci6n. 

Direcci6n de planeaci6n: Elabora los programas de-

la política científica y tecnol6gica y de los planes naciona

les de ciencia y tecnología; también lleva a cabo los estudios 

sobre el funcionamiento d~l Eistema nacional de ciencia y te~ 

nología, su vinculaci6n al desarrollo nacional y sus relacio

nes con el exterior; coordinar los estudios sobre el sistema

nacional de ciencia y tecnología emprendidos fuera del Conse

jo. Así como integrar los planes y políticas de ciencia y 

tecnología con los planes de desarrollo econ6mico y social -

del país. 

Direcci6n de Inventarios y Diagn6sticos.- Quien se -

encarga de los levantamientos de inventario del Sistema NaciQ 
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nal de ciencia y tecnología, elaborar y mantener al d!a, me-

diante un sistema adecuado de estadística, los diagn6sticos -

del sistema nacional de ciencia y tecnología y de sus necesi

dades humanas, materiales y financieras, as! como el resto de 

los elementos que incluye el sistema para contar con la infoE 
maci6n sistematizada necesaria para la elaboraci6n de las po
líticas y de los planes y programas que se elaboren en materia 

de ciencia y tecnología. 

También se ocupa de la difusi6n de los resultados de 

los inventarios y diagn6sticos al Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 

Dirección de Programación: Quien tiene como funciones 

asesorar a las diversas unidades administrativas del Consejo

en el señalamiento da sus objetivos y metas. Participar en -

la formación de sus programas de trabajo y en la estimaci6n -

de los recursos financieros, materiales y humanos; necesario

para el cumplimiento de las funciones asignadas a la institu

ción. 

Junto con otras direcciones de la Dirección Adjunta

elab9rar estudios de base relativos a los programas indicati
vos y a 1as prioridades del Consejo, incrementar la técnica -

del presupuesto por programas en la instituci6n. 

Dirección Adjunta Técnica "de programas y proyectos" 
Tiene por objeto coordinar la formulaci6n de los programas i_!! 

dicativos en base a las ~reas prioritarias de la ciencia y la 
tecnología que se requieren fomentar en el país, coordinar -
las solicitudes presentadas al Consejo por los Centros de In

vestigación, investigadores usuarios de la misma, en materia

de financiamiento, dictamen, promoci6n y asesoría a proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico, acordes con los d! 
versos programas indicativos y ~reas de la ciencia que se co~ 

sideran prioritarios. Coordinar el seguimiento técnico y fi
nanciero de los proyectos en desarrollo que apoya el Consejo, 
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también participa en las comisiones internas del Consejo, 

a criterio y por designación del Director General. 

Direcci6n de Coordinación:- Esta Direcci6n tiene 

por objeto promover y coordinar el desarrollo de los pro

gramas indicativos, programas y proyectos espec!ficos del 

Consejo, concertando la participación en ellos de la com~ 

nidad cient!fica tecnol6gica, el Estado, los usuarios de
la investigaci6n y los centros de Investigaci6n. 

Direcci6n de Evaluación:- Procede a la adminis-
traci6n y sistematizaci6n de la evaluaci6n cient!fica y -

tecno16gica y a la evaluaci6n socio-econ6mica de los pro
yectos y anteproyectos presentados al Consejo por la Com~ 

nidad Cient!fica y tecno16gica, el Estado y los usuarios, 

consultando a los comités de ciencia, a los programas in
dicativos y a los de consulta espec!fica, cuando as! se -

considere necesario. 

Direcci6n de Administraci6n Financiera:- LLevar

el analisis de las solicitudes de apoyo financiero o adm~ 

nistrativo; promover y vincular la actividad financiera -

de los recursos canalizados a la investigaci6n cient!fica 

y tecno16gica; elaborar, administrar y controlar el pres~ 

puesto por programas y proyectos, optimizar las erogacio

nes destinadas al efecto, establecer las relaciones inst~ 
tucionales y regular la aplicación correcta de los fondos 

aprobados. 

Dirección Adjunta de Servicios de Apoyo:- Tiene

por objeto apoyar la creación y fortalecimiento de insti

tuciones de investigaci6n, enseñanza superior y servicios 

científicos o tecnológicos, coadyuvar y coordinar el est~ 
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blecimiento del servicio Nacional de Informaci6n y documen 
taci6n y la asesor!a al sistema de ciencia y tecnología -
del sector normativo: participar en las comisiones inter-
nas del Consejo, a criterio y por designaci6n del Director 
General. 

Coordinaci6n y Asesor!a al Sector Normativo:- con 
tribuir a que los integrantes del sistema de Ciencia y TeE 
nolog!a asesoren a trav€s del CONACYT a las Dependencias 
del Gobierno Federal con atribuciones normativas. 

Direcci6n de Apoyo a las Actividades Científicas: 
Promueve la creaci6n de Instituciones de Investigaci6n --
cient!fica y de enseñanza superior y fortalecer las ya --
existentes, prestando servicios de apoyo complementarios a 

sus actividades propias. 

Direcci6n de Apoyo a las Actvidades Tecnol6gicas_: 

Promover la creaci6n de instituciones de Investigaci6n a-
plicada y de servicios tecnol6gicos; y fortalecer los ya -
existentes, prestando servicios de apoyo complementarios -

a sus actividades propias. 

Oficinas de Coordinaci6n del Sistema Nacional de

formaci6n cient!fica y tecnol6gica, coordinar y apoyar el
establecimiento del Servicio nacional de informaci6n y do
cumentaci6n cient!fica y tecno16gica. 

Direcci6n Adjunta de Formaci6n de Recursos Huma-
nos: - Formular y dirige los programas de becas. As! como

orientar en materia de formaci6n de recursos humanos a --
otras instituciones para que estas actividades las realicen 

de acuerdo con los lineamientos del programa nacional de 

' ,.,·.· 
,_.;, .:-
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ciencia y tecnología. As! como participar en las comisi2 

nes internas del Consejo, a criterio y por designaci6n -~ 

del Director General. 

Direcci6n de Becas:- Llevar a cabo el programa-

Nacional de becas y concederlas directamente, as! como in 
tervenir en las que ofrezcan otras instituciones pablicas, 
organismos internacionales y gobiernos extranjeros, en los 

t~rminos de las convocatorias correspondientes: Tambi~n

apoya la formaci6n de recursos humanos y su aplicaci6n en 
los diferentes sectores de trabajo, de acuerdo a los pro

gramas de desarrollo del pa!s. 

Direcci6n de Promoci6n:- Orientar a la direcci6n 

de becas, candidatos con altos merecimientos acad~rnicos y 

con mejor orientaci6n hacia la beca que aspiran, realiza~ 

do para esto tres funciones específicas, difusi6n, orien

taci6n y vinculaci6n. 

Direcci6n Adjunta Administrativa:- Dirige y cooE 

dina los trabajos, tramites, resoluciones y autorizaci6n

de asuntos administrativos de las dependencias del Conse
jo que por acuerdo del Director General se le adscriban.
Proponer al Director General las medidas t~cnicas y admi

nistrativas que estime conveniente para la mejor organiz~ 
ci6n y funcionamiento del Consejo. Participar en las co
misiones internas del Consejo a criterio y por designaci6n 

del Director General. 

Contralor!a Interna:- Estudia y formula las act1 

vidades relativas a la determinaci6n, consolidaci6n y pr~ 

sentaci6n de los presupuestos del Consejo para su autori-

zaci6n. Así corno vigilar que el ejercicio de los presu--
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puestos se efectue conforme a las normas correspondientes. 

Colaborar con la Dirección de Programaci6n en la 

estructuraci6n del presupuesto por programas, tanto admi
nistrativos como de canalizaci6n, evaluar las desviacio-

nes, en su caso, ampliaciones o reducciones presupuestales. 
As! como asesorar a la superioridad en las modificaciones 

y reorientaciones de las políticas financieras derivadas

del ejercicio presupuestal. 

Direcci6n de Recursos Humanos:- Sus funciones son 

coordinar y supervisar las actividades relativas al recl~ 

tamiento, selecci6n y contrataci6n de personal, la buena

marcha de las relaciones entre el personal y el Consejo,
asr como el trámite· de los pagos al personal por presta-

ciones y salarios y la promoci6n de cursos de capacitaci6n. 

Direcci6n de Recursos Materiales:- Sus funciones 
son·· coordinar y supervisar el desarrollo de las activida

des relativas al mantenimiento y conservaci6n de edificios 

y equipo, proveer de bienes y servicios generales, neces~ 

ri~s para el buen funcionamiento del Consejo y la contra

taci6n de locales para cubrir las necesidades del mismo,

estudiando y planeando las adaptaciones correspondientes. 

Coordinaci6n de Recursos Financieros.- Tiene por 

objeto coordinar y supervisar el desarrollo de las activi 

dades relativas a lo contable de todas las operaciones fi 

nancieras que efectué el Consejo, la formaci6n y present~ 

ci6n de los estados financieros, asi como los rendimien-
tos y disponibilidades. 

coordinaci6n de Informática.- Coordinar y super-

•-;--···,:,._,;- .. '"':.· 
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visar el desarrollo de las actividades relativas a la ca

pacitaci6n, almacenamiento y proceso autanatizado, suminis
tro y recuperaci6n de la informaci6n operativa y adminis
trativa de la Instituci6n. 

Delegaciones Regionales.- Representa legalmente
al consejo en la regi6n de su circunscripc16n, con las a
tribuciones y facultades que le otorgue la Direcci6n Gen~ 
ral, c0-0rdinando las acciones, tr~mites y promoci6n nece
sarios entre la oficina y las instituciones y miembros n~ 

cionales y extranjeros de la comunidad científica y tecn2 
16gica, los usuarios de la ciencia y la tecnología, pQbli 
coa y privados y gobiernos estatales, a fin de proporcio
nar los servicios con oportunidad y eficiencia. 

Consejerías Científicas y Tecnol6gicas en el ex
tranjero.- Establecer, mantener e incrementar la coopera
ci6n cient!f ica y tecnol6gica entre los países y M~xico -
asesorando a nuestra embajada en la materia. As! como r~ 

presenta!'. al CONACYT en el extranjero a fin de que, de -
conformidad con los intereses y políticas de M~xico se -
realice adecuadamente la cooperaci6n internacional entre
los países y el nuestro (154). 

(:S4~ • - Informacil'in tomada de los folletos in:fo;rmativos 
del Consejo, y del Manual de Organizaciones del 
mismo. 



DIRECCION ADJUNl'A 
DE PLJ\NEl\CION 

COMISION INTERNA 
DE ADMINISTRACION 
Y PllOGRl\MACICN 

DIREICCION DE DIVUI.Gl\. 
CION TECNOI.OGICA Y -
CII!NI'IFICA. 

DlllECX:ION DE SERVI
CIOS INFORMATIVOS. 

DIRECCION ADJUNI'A 
DE DESAAROUD 

CIENTIFiaJ 

~JUNTA 

DIRECTI
0
VA. 

DIRECCION 

GENERAL. 

SECRETARIA 
GENERAL 

DIRECCION J\DJUNI'l\ 
DE DESl\RROUD 

TECNOLOGiaJ 

73 

CONTRALORIA 

INTERNA 

DIRECCION DE 
ASUNTOS JURIDI
COS. 

CXMITE aJORDINADOR DE 
PROGRl\Ml\S DE DESl\RRO
LI.0 CIENTIFICD Y TEC·· 
i~I..L.A:i~~l-!-- --

·=TE aJORDINADOR 
DE Dfil.EGJ\CIONES RE 
_GIONl\LES. -

DIRECCION AD
JUNTA DE FORMA 
CION DE REOJR= 
sos HUMl\N:lS. 

DIRECCION l\DJUNTA 
DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

DIRECCION J\DJUNl'l\ 
l\DMINISTRl\TIVA 



74 

o I R E e e I o N A D J u N T A D E F o R M A e I o N 
D E R E C U R S O S H U M A N O S 

OIREX:.'CIOO 
ADJUNl'A DE 
~ONDE 

REaJRSOS Ht.MAOOS 

ClNIDJ\D 
ADMINISTRATIVA 

Y DE mNl'.ROL 
1 PRESUPVESTAL. 

1 G=r 1 

1 \ 
DE D:mECCION DE DIREX:CION 

DE CRWrro 
:EDUCATIVO 

ON BECl\S 

,., 1·~··.:-..-• ..... -··' 



C A P I T U L 6 IV 



75 

IV . FUNCIONAMIENTO PREOPERATIVO (DIRECCION DE ORI~N 

TACION) • 

Esta Direcci6n tiene a su cargo promover y coordi 

nar la formaci6n de recursos humanos del CONACYT, mediante 

programas de orientaci6n e informaci6n sobre las diferentes 

alternativas de especializaci6n en materia de ciencia y --
"'-...___ 

tecnología; así como difundir el programa de formaci6n de-

recursos humanos entre la comunidad científica y las insti 

tuciones de educaci6n superior, así como en los sectores -

público y privado. 

Elaborar programas de orientaci6n e informaci6n-

sobre las diferentes alternativas para la formaci6n y esp~ 

cializaci6n de recursos humanos en el campo de la ciencia

y la tecnología; estudiar la demanda de becas, a fin de -

ajustar el programa de formaci6n de recursos humanos y las 

actividades de orientaci6n. Así como supervisar el manejo 

del banco de solicitantes a beca, coordinar los programas

de capacitaci6n, especializaci6n y actualizaci6n en el ca~ 

po de la ciencia y la tecnología y cursos de idiomas, vi 

gilar que el proceso de selecci6n de becarios se realice -

conforme a los lineamientos y políticas establecidos para
ta! efecto, promover la capacitaci6n y el desarrollo de su 

personal. (55) · 

Aunque debe de ser funcionamiento operativo por -

que desde el momento en que el solicitante a beca comienza 
a realizar los trámites, desde ese momento entra en opera-

(55) - Informaci6n Obtenida del manual de Organizaci6n y -
Sistemas del CONACYT • 

;., ...... :>·"'.';,-.·,•. .'.·~· 
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ci6n de funcionamiento esta Direcci6n de Orientaci6n. 

Asimismo corresponde a esta Direcci6n de Orienta

ci6n. - Atraves de su Departamento de Orientaci6n e Inform~ 

ci6n; orientar e informar a los aspirantes a becas y ptlbl! 

co en general sobre los programas, proyectos y ~reas prio

ritarias para la formaci6n de recursos humanos que ofrece

el CONACYT; as! como elaborar programas de orientaci6n e -

informaci6n a nivel nacional, institucional sobre los obj~ 
tivos y ~reas prioritarias del programa nacional de forma

ci6n de recursos humanos; informar sobre los programas, PEº 
yectos y ~reas prioritarias para la formaci6n de los recuE 

sos humanos, que ofrecen las instituciones nacionales y e~ 

tranjeras, informar también sobre los programas de becas -
que ofrece el Consejo y de aquellos que se deriven de con

venios firmados con Gobiernos extranjeros; también recibir 

1a documentaci6n de los solicitantes a becas e integrar --
1os expedientes para su tr~ite, y asignar los ntímeros de
registro correspondientes a 1as solicitudes de beca, para 
su localizaci6n en el banco que para tal efecto existe; -

as! corno elabora y publica folletos de orientaci6n sobre -
las becas que otorga el Consejo, y un boletín sobre cursos 

de posgrado a impartir, tanto en México corno en el extran
jero. (56) 

'1'56) - Inforrnaci6n Obten.ida del Manual de organizaci6n 
mas del.CONACYT. 

, •, .• , ¡,'o,~:~'fh" '/t\< ,j ;;,)L¡ ;Ú .:J~;. ~: :,;;,.¿¿.,;,,_.,,., ~'··~;~ '·"-''· ¿,~~ ~,- ;;.!.'';.:,,~.,\~) "-!-< ;.,.,;_,.,;:;..,_, • .)~..,,.,, 
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1).- CONVOCATORIA.- La convocatoria se elabora en funci6n

de las prioridades establecidas dentro del programa nacio

nal de desarrollo científico y tecnol6gico; las convocato

rias est~n dirigidas a instituciones de educaci6n superior, 

centros de investigaci6n, entidades gubernamentales, y em

presas de los sectores pGblicos y privados, y estas insti

tuciones son las que presentan los candidatos a becas, así 

mismo en dicha convocatoria se señalan los requisitos que

deben reunir los candidatos a solicitante para obtener la

beca. 

Las ~reas para las becas varían o dependen de las 

prioridades que se establecen en el plan nacional de desa

rrollo tecnol6gico y científico. 

Las convocatorias se publican en un peri6dico de

cobertura nacional y en diarios de los Estados en donde se 

encuentran ubicadas las delegaciones del Consejo. (57) 

As! que las becas que otorga el Consejo se clasi

fican en: BECAS DE POSGRADO, que son las que se conceden -

para realizar en el país o en el extranjero. 

Estudios de ESPECIAI.IZACION ACADEMICA, de maestría 

o doctorado. 

Las becas Posdoctorales, las que se conceden a i~ 

vestigadores j6venes reci~n doctorados en instituciones n~ 

cionales para realizar una estancia de investigaci6n en a.!. 

guna instituci6n extranjera de prestigio. 

LAS BECAS SABATICAS.- Son las que se dan o se ca~ 

ceden a investigadores, para realizar una estancia de in-

vestigaci6n en alguna instituci6n nacional o extranjera, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
157~- Informaci6n Cbtenida del Manual de Organizaci6n y Sistemas del CXJNACYT. 



79 

SON BECAS TESIS.- Las que se conceden para elaborar una T~ 
sis de Licenciatura, Maestr!a o Doctorado, en el marco de
un programa de investigaci6n en el país. 

SON BECAS DE ESPECIALIZACION TECNICA.- Las que se conceden 
a técnicos y profesionales para profundizar en la práctica 

mediante un entrenamiento, sus conocimie~tos en una técnica 

determinada, ya sea en el país o en el extranjero. 

SON BECAS DE INTERCAMBIO,- Las que se conceden para efec-

tuar estudios académicos o de especializaci6n técnica, con 
base en los convenios suscritos por el gobierno de México, 

con los gobiernos de otros países. 

SON BECAS DE IDIOMAS'. - Las que se conceden a los candida-

tos beneficiarios de una beca para realizar estudios o un -
entrenamiento en el extranjero, y que se requieren perfec
cionar el idioma correspondiente. 

Las becas otorgadas por el CONACYT pueden ser to
tales o complementarias, son totales cuando el becario di~ 

fruta únicamente de la beca del Consejo y recibe todas las 
prestaciones de la misma; y son complementarias cuando el

becario tiene además el apoyo econ6mico de otras instituc~o 

nes, en este caso, el becario recibe del Consejo únicamen

te el complemento necesario para tener una cobertura seme

jante a la que tendrá si su beca fuese total, únicamente -

son complementarias las becas Posdoctorales y las Sábaticas 
el Consejo paga una parte y otra instituci6n paga la atra

parte; el Consejo pagará la manutenci6n y el seguro m~dico 
del becario. 

Asímismo tenemos que la duraci6n m!nima de una b~ 
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ca es de 3 meses y la duraci6n máxima no podrá exceder de-
60 meses (5 años) • 

Por lo tanto la duraciOn de una beca de Especiali 
zaci6n Académica es de 24 meses. 

La de Maestría la duración es de 24 meses. 

La de Doctorado es de 36 meses de duraci6n. 

La de Doctorado como continuaci6n de una Maestría 
la duraci6n es de 24 meses adicionales. 

Para las becas Sábaticas la duraci6n es de 12 me-
ses. 

Para becas Tesis: 

De Licenciatura la duraci6n es de 12 meses. 
De Maestría, la duraci6n es de 12 meses. 
La de Doctorado, la duración es de 18 meses 
Las becas de Especializaci6n Técnica la duraciOn es de 12-
meses. 
Para las becas de Intercambio la duración es el tiempo es!i 
pulado en el convenio correspondiente. 
Para las becas de Idioma, la duraci6n es de 6 meses. 

Los requisitos para las solicitudes de becas al -
CONACYT son las siguientes: 

1.- El candidato a una beca deberá ser de nacionalidad m~ 
xicar...a, salvo los convenios con otros pa!ses. 

2.- Acta de nacimiento, certificado de nacionalidad. 
3.- Certificado médico de buena salud. 
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4.- Tres fotograf1as. 

5.- Cartilla liberada del servicio militar. 

6.- Certificado del dominio de idioma extranjero, cuando -
as! lo requiera el caso. 

7.- En su caso, el acta de matrimonio y las actas de naci~ 
miento de los hijos. 

Los candidatos a becas deben ser menores de 35 

años y para Doctorados menor de 40 años, y en todos los c~ 

sos deben tener un promedio m1nimo de 8.0, para Posdoctor~ 

dos menor de 45 años. 

Además de los anteriores requisitos, deberán pre
sentar lo siguiente: 

1.- Curriculum Vitae. 
2.- Certificado de las cal.ificaciones obtenidas eri el. til.t_! 

mo cicl.o de estudios. 

3.- Carta Oficial. con el promedio de las cal.ificaciones ºE 
tenidas. 

4.- Copia del Titulo Profesional. 

5.- Carta de la instituci6n proponente en la cual. exprese: 

a),- Su interés porqué el. candidato real.ice l.os estu-

dios correspondientes, 
b) .- Su compromiso de incorporar l.aboral.mente al. candi· 

dato cuando éste termine sus estudios. 

c).- La orientaci6n deseabl.e de los estudios del. candi 

dato, señal.ado l.a importancia de el.l.os para el. -

pa1s. 

6.- Documento oficial de aceptaci6n definitiva expedida -

por la instituci6n de educaci6n a l.a cual el. candidato 

desea estudiar. 
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7.- Informaci6n oficial en la cual la instituci6n especif! 

que el programa de estudios, la duraci6n de los estu

dios, los costos de inscripci6n, colegiatura y seguro

mtldico. 
8.- Dos cartas de recomendaci6n expedidas por especialistas 

en el área de estudios. 

9.- Breve resumen de la ttlsis de licenciatura o constancia 

oficial de que no requiri6 hacer ttlsis. 

10.- En su caso: 

(58) 

a).- Documentos que acrediten la experiencia previa de

trabajo o la práctica profesional. 

b).- Constancias que acrediten otro tipo de estudios 
realizados. 

c) .- Copia de los trabajos publicados. (58) 

Informaci6n Obtenida de los Folletos Informativos del 
Consejo, as~ como del Manual de Organizaciones y de -
procedimientos de Becas. 
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2) .- ORIENTACION.- La orientaci6n se lleva a cabo por el D~ 

partamento de Orientaci6n Promoci6n a través de un ------
centro de documentaci6n en donde se tiene informaci6n sobre 

instituciones que ofrecen estudios de posgrado, tanto en el 
pa!s, como en el extranjero, as! mismo éste Departamento 

orienta tanto a las personas que se dirigen al CONACYT, ya-· 
sea personalmente o por escrito, orientando en todas las a.!_ 
ternativas del programa de becas. 

Desafortunadamente no se cuenta con un sistema de

estad!stica para saber a cuantos solicitantes de la inforrn~ 

ci6n de orientaci6n y cuantos continuaron los trámites has

ta el final, y a cuantos se les otorg6 becas y cuantos fu~ 

ron rechazados, es muy importante que CONACYT contara con

un sistema de estadística. 

3) .- EVALUACION,- Las evaluaciones o selecci6n de candida

tos a becas, se lleva a cabo por un comité de selecci6n i,!! 

tegrado por especialistas en las áreas en las que se ofre
cen becas, dichos especialistas son reconocidos investiga
dores de instituciones de educaci6n superior o centros de

investigaci6n de todo el país, la evaluaci6n o seleccl6n -

se hace atendiendo a dos criterios básicamente: la primera 
consiste en la calidad académica del solicitante y la se-
gunda consistente en lacalidad académica del programa pa

ra el que se solicita la beca, en el caso de becas al ex-
tranjero se torna además en consideraci6n que el programa -

para el cual se solicite la beca no se imparta en el pa!s, 

ya que de existir esa especialidad en el pa!s, se le reco
mienda al solicitante a beca, realice sus estudios en Méx! 

co a fin de utilizar la infra-extructura existente en las

insti tuciones de nivel superior. 

4) .- SELECCION.- El Departamento de Selecci6n se encarga-
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de analizar, verificar y clasificar la informaci6n conteni 
da en los expedientes de los solicitantes a beca por área

de conocimiento, así como coordinar y vigilar la evalua-

ci6n y dictamen de los comités de selecci6n correspondien
tes. Asímismo analizar y verificar la informaci6n conten.!_ 
da en lvs expedientes de los solicitantes para su registro 

en el sistema computarizado de becas, integrar y clasifi-

car por áreas de conocimientos los expedientes de los soli 
citantes para su análisis y dictamen por parte de los comi 
tés de selección correspondientes, convocar a los comités

de selecci6n de becarios, conforme al calendario de los -
programas establecidos, así como coordinar los comités de

selección y vigilar que la evaluación de las solicitudes -
se realice conforme a los criterior establecidos por el -

Consejo, presentar a' la Direcci6n Adjunta las solicitudes

de becas aprobadas previamente por el comité de selección

para su autorización, de acuerdo .con el programa de becas

Y enviar la informaci6n al Centro de Cómputo para que se -

efectúen los registros respectivos. 

5).- ASIGNACION.- En los casos en que el candidato a beca

sea evaluada positivamente se procede a elaborar la asign~ 

ción respectiva y se turna el expediente a la Direcci6n de 
Becas a fin de que se haga efectiva la beca; la asignación 

se elabora tornando en cuanta los costos de colegiatura, el 

nivel académico para el cual se solicita la beca y el tie~ 

pode duraci6n de la misma.(59) 

V.- DIRECCION ADJUNTA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS -
(DAFRHU) Y SU FUNCIONAMIENTO.- Es cuando entra en operación 

la beca otorgada y el becario tiene que hacer una serie de 

tr§mites para empezar a disfrutar o hacer uso de dicha be

ca. Así como la firma del contrato de mutuo y la firma de 

(59) - Manual de Organización y Sistémas del CONACYT. 
,.:.;;c..··,," 
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un prepagaré por la cantidad inicial de la beca, ésto es -

en el Departamento de Administraci6n de Becas. 

1) .- DIRECCION DE BECAS.- En esta Direcci6n se lleva a ca
bo la coordinaci6n y control de la administraci6n académi

ca de los proyectos de formaci6n de becarios en el pa!s y

en el extranjero, as! como supervisar el otorgamiento de -

becas con apoyo financiero del CONACYT, as! mismo ejecutar 
el programa nacional controlado de becas CONACYT, supervi

sar que se lleven a cabo los proyectos institucionales

del sector pablico y privado de otorgamiento de becas que

reciben apoyo financiero del consejo, llevar un calendario 

bién definido para el presupuesto asignado a los proyectos 
de formaci6n de becarios en el pa!s y en el extranjero, i~ 

tegrar los conceptos y partidas que conformar~n las asign~ 
cienes mensuales y anuales de cada becario para su registro 

presupuesta! y presentarla a la Direcci6n de Crédito Educ~ 
tivo para su ejer?icio, recibir informaci6n y conciliar -
las ministraciones y pagos por concepto de becas, colegia

turas y seguros que realice la Direcci6n de Crédito Educa

tivo. As!rnismo orienta al becario sobre sus derechos y -

obligaciones, tanto académicas como administrativas, reali 

za el control académico de los becarios conforme a lo est~ 

blecido por el reglamento de becas, as~ también determina

las modificaciones, suspensiones y cancelaciones de las -

mismas, promueve y difunde la vinculaci6n laboral de los -
exbecarios y de los profesionales no becados del Consejo,

con las instituciones del sistema nacional de Ciencia y -

Tecnología a través del servicio de Bolsa de Trabajo, tam
bién mantiene actualizado el Banco de Información sobre r~ 

cursos humanos calificados en ciencia y tecnología, promo

ver la capacitaci6n y el desarrollo de su personal. 

2).- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BECARIOS.- Esto se lleva a -
cabo mediante ·los·. controles a las as:ignacione's. y movimie'n-
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tos de becas, as! como verificar los pagos por concepto de 
manutenci6n, colegiaturas y seguro médico, se verifica que 
las ministraciones otorgadas por los becarios, correspon-
dan a la asignación presupuesta! aprobada, registrar y --

cuantificar las implicaciones presupuestales de las propu~s 
tas de movimientos de becas y turnarlas a la Dirección de
Crédi to Educativo con autorización de la Direcci6n Adjunta, 
analizar y registrar la facturación y coiegiaturas envía-
das por las instituciones de investigaci6n y educaci6n su
perior y turnadas a la Direcci6n de Crédito Educativo, en
caso de que proceda el pago, conciliar mensualmente que las 
n6minas de manutenci6n y becarios elaborados por la Direc
ción de Crédito Educativo, coincidan con las autorizacio-
nes otorgadas por la Direcci6n Adjunta, autorizar los pa-
gos por concepto de primas de seguro de vida, a los beca-
rios extranjeros que por intercambio se encuentren en Méx.:!,_ 
co. As! como mantener actualizados los catálogos de cons~l 
ta sobre los planes de estudio de·posgrado en la gue se r~ 
fiere a programas, periódos de inscripci6n, costos y du
raci6n, preparar mensualmente los informes sobre el presu
puesto ejercido y el comprometido, por subprogramas y dis
pon~bilidad de saldos y conciliarlo con la Direcci6n de 
Crédito Educativo, as! como analizar el otorgamiento de b~ 
cas no crédito en los siguientes casos como es: extranjeros 
en becas de intercambio; profesores en año sab~tico que se 
incorporen a colaborar en instituciones de educaci6n supe
rior o de investigaci6n y becas otorgadas a exbecarios del 
Consejo para incorporar a instituciones de investigaci6n -
nacional, todo esto lo realiza el Departamento de Adminis
traci6n de Becas de la misma Direcci6n.(60) 

Otra forma de control y seguimiento de los beca-- · 

(60) ·· Manual de Procedimientos del 
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ríos se lleva a cabo por medio del los Departamentos de -
Control Académico de Becarios en México y en el Extranjero. 

que se encargan de realizar el control académico de los -
becarios evaluando el avance y los resultados del progra-
ma de estudios correspondientes, analizan las peticiones-

de los becarios su ampliaci6n, cambios en asignaciones de

manutenci6n, as! corno a la Direcci6n de Becas, autorizando 

cuando proceda, registran y verifican las inscripciones y

asistencias de los becarios de acuerdo con el convenio y -

el programa autorizado, as! como el an&lisis de los expedi~n 

tes de los becarios y proponen a la Direcci6n de Becas, -

las bajas por término de vigencia o por incumplimiento del 

reglarnento_de becas, as! mismo informan oportunamente a los 

becarios sobre su situaci6n, cuyo programa y convenio se -

encuentre pr6ximo a terminar y solicitarle la documentaci6n 
comprovatoria de los estudios realizados, mantienen const~n 

te comunicaci6n con los becarios y las instituciones para
el seguimiento oportuno del programa de los mismos; también 
informan a la Direcci6n de Crédito Educativo sobre los be

carios que est&n por terminar su beca, a fin de que reali
cen los tr&mites de bonificaci6n y recuperaci6n de los cr~ 
ditos otorgados. 

También se realiza la traducci6n y el an&lisis de 

la documentaci6n de los becarios en el extranjero y deter

minar el grado de avance y cumplimiento de su programa de

estudios, también se realiza peri6dicamente un an~lisis 

acerca del costo de las becas, corno consecuencia de las v~ 
riaciones en la cotizaci6n de las divisas. 

As! como se cuenta con una bolsa de trabajo que 

se le proporciona a los exbecarios del CONACYT, a fin de 

promover la vinculaci6n laboral de los mismos con las ins-
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tituciones del sector productivo, social y de ciencia y --
tecnologia, también se participa en la elaboraci6n y act~a 
lizaci6n permanente del inventario de recursos humanos de~ 
tinados a la investigaci6n científica y tecnol6gica, esta

blecer y operar un sistema de seguimiento de exbecarios, -
por un tiempo similar al de la duraci6n de la beca, con el 
objeto de conocer la relaci6n que existe entre su forma--

ci6n y ocupaci6n. 

As! mismo el Departamento de Bolsa de Trabajo, de 
la Direcci6n de Becas, establece la vinculaci6n necesaria

con las instituciones del sector productivo, social y de -

ciencia y tecnología, con el objeto de colocar a los exbe

carios en forma oportuna y eficiente, as! como proporcionar 

informaci6n a la Direcci6n de Crédito Educativo, a fin de

que proceda a realizar los trámites de bonificaci6n y rec~ 

peraci6n de los cr~ditos otorgados. 

También en otra ~rea de la Direcci6n de Becas se

lleva a cabo la promoción, coordinaci6n y el desarrollo de 

los proyectos de formaci6n de recursos humanos del progra

ma na~ional de desarrollo tecnol6gico y científico, en es

pecial los relativos al fortalecimiento del posgrado en -
instituciones nacionales, as! como de becas de posgrado y

especializaci6n, diseñar los lineamientos y políticas del
programa de formaci6n de recursos humanos para el sistema

nacional de ciencia y tecnología, definir los programas de 
intercambio de técnicos y personal especializado, con base 
a los convenios firmados por M~xico con países extranjeros, 

se asesoran y apoyan a los centros académicos y de investi 

gaci6n que lo requieran, en la elaboraci6n de planes de e~ 

tudio a nivel de posgrado en ~reas científicas y tecnol6gi 

cas de intercambio de profesores y en el aprovechamiento -

; .. ~" ' ' 
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de las becas, supervisar el funcionamiento de la bolsa de
trabajo de exbecarios y proponer medidas correctivas para-· 
su mejor aprovechamiento. As! mismo la Direcci6n Adjunta
de Formación de Recursos Humanos participa en la elaboración 
y actualización permanente del inventario de recursos hum~ 
nos, destinados a investigaci6n científica y tecnol6gica. 

También promueve a la realizaci6n de estudios de
diagn6sticos y prospectiva de necesidades de recursos hum~ 
nos para la ciencia y la tecnolog!a, tanto a nivel nacional 
como sectorial, promover el registro de personal con estu
dios de posgrado, as! corno su captaci6n adecuada, en rela
ción con el programa de formación de recursos humanos, ti!!!! 
bién se realizan estudios para la detecci6n de necesidades 
de recursos humanos en las ~reas prioritarias para el des~ 
rrollo del programa de ciencia y tecnolog!a. (61) 

- .. - - - - - - .- -
( 61 l • - t2anual de Procedimientos del CONACYT. 
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3) .- FUNCIONANIENTO POSTOPERATIVO.- De esta funci6n posto
perativo se encarga la Direcci6n de Crédito Educativo, una 

vez que los becarios terminan sus estudios para lo cual -

CONACYT les proporcion6 la beca, todos los tr&nites corre~ 
pendientes a dicha beca para el pago de la bonificaci6n de 

la misma los realizan en esta Direcci6n. 

a).- DIRECCION DE CREDITO EDUCATIVO.- Por medio -

de esta Direcci6n se consolidan los mecanismos de control

financiero administrativo de las becas crédito que otorga

CONACYT, así como el pago de los conceptos de becas hasta

la liberaci6n de créditos¡ así mismo se controla el ejerc~ 

cio del presupuesto asignado para cada una de las becas -

crédito o subsidio que se otorgan con base en las normas

y políticas establecidas para el efecto. 

También se supervisa la adecuada y oportuna actu_!! 

1izaci6n de las n6minas de becarios por los conceptos de -
manutenci6n y seguro médico, verificar y validar los pagos 

extran6mina que se efectaa a becarios e instituciones por
conceptos de manutenci6n, seguro médico, colegiaturas y -

otros. 

Asímismo vigilar la oportuna forma1izaci6n de los 
créditos otorgados con cargo a los diversos financiamien-

tos existentes; supervisar que las solicitudes de bonifice 

ci6n que se presentan semanalmente al secretariado técnico 

del comité interinstitucional de bonificaci6n, cumplan con 

las normas establecidas en el reglamento correspondiente. 

Esta Direcci6n asiste a las reuniones del comité 

interinstitucional de bonificaci6n, en su calidad de mie~ 

bro permanente del secretariado técnico del mismo, tam--
bién vigila la emisi6n y envío oportuno de las asignacio-

- ~ '· .:;,.,, .... 
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nes de bonificación, vigilar el control de la recuperaci6n 

de los créditos no condenables. 

Asimismo por medio de esta Direcci6n se supervisa 

la salvaguarda de la documentación de carácter financiero

y crediticio de los becarios, y los expedientes de los ex
becarios del Consejo. 

Esta Dirección para el cumplimiento de sus funci2 

nes, cuenta con los siguientes Departamentos: 

1.- Unidad de Apoyo Admini.strativo. 
2.- Departamento de Formalizaci6n de Créditos. 
3.- Departamento de Registro y Control Presupuestal. 

4.- Departarhento de Administraci6n de Becas. 

s.- Departamento Bonif icaci6n de Créditos. 

6.- Departamento de Recuperaci6n de Créditos. 

7.- Departamento de Archivo. 

Esto obedece a la nueva modificaci6n y unificación 

de la Dirección de Crédito Educativo con la Dirección de -

Becas. 

Así tenemos que la Unidad de Apoyo Administrativo 

se encarga en apoyar a la Dirección en los trámites, así -

como a los Departamentos que la integran, con el fin de c2 
adyuvar al óptimo aprovechamiento de los recursos humanos

y materiales asignados, mantener comunicación constante -
con la Dirección a fin de establecer políticas internas .. de 

operación administrativas, llevar el control y seguimiento 
de la documentación recibida por la Dirección, coordinar -

conjuntamente con los Departamentos de la Dirección, sus -

requerimientos de recursos humanos y materiales para su -
operación. 
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Elaborar el anteproyecto de presupuesto programa

tico de operaci6n de la Direcci6n, así mismo funge de enlace 

con las Direcciones adscritas que integran la Direcci6n ad-

junta Administrativa. 

Como se ve, en esta Direcci6n a través de sus De
partamentos se lleva a cabo todo el tr~ite de los exbecarios 

para la bonificaci6n o pago de las becas créditos otorgadas, 

así en esta Direcci6n se formalizan los adeudos contraídos -
por los becarios y exbecarios del Consejo, se programa el e~ 

v!o de estados de cuenta y pagarés definitivos, iniciales y
cornplementarios a las Delegaciones Regionales del Consejo, -
as! como programar las rutas de localizaci6n tanto en el in

terior de la RepGblica como en la zona metropolitana para la 

formalizaci6n de los créditos de los estados donde no existen 
delegaciones regionales, todo este seguimiento se tiene que-

,' hacer porque desgraciadamente son pocos los becarios que al

término de su beca ocurren a CONACYT para decir ya terminé -
mi beca y ahora que tengo que hacer para pagar o bonificar,

por eso hay que localizarlos, porqué por si solos no acuden

al Consejo y entonces se tiene que gastar mas, porqué se ti~ 

nen que enviar a los trabajadores del Consejo, espec!ficame~ 

te de formalizaci6n y recuperaci6n de crédito a buscarlos a

los estados teniéndose que gastar en transportaci6n aerea o
terrestre, así como en hoteles y comidas para estos trabaja

dores, si todos los becarios fueran concientes se ahorraría
tíempo, dinero y esfuerzo por parte del consejo. 

Así mismo se analizan las inconformidades a los -

estados de cuentas interpuestas por los exbecarios, propor-
cionar al departamento de Trámite de Créditos informaci6n s2 

bre los créditos no formalizados de becarios, también propoE 

ciona informaci6n al Departamento de Bonif icaci6n y Recuper~ 
ci6n de Créditos y Bonificaci6n sobre los .créditos. exigibles 
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y no exigibles. 

Proporcionar a la Direcci6n del Centro de C6mputo 
inforrnaci6n sobre los créditos formalizados, para la actuali 
zaci6n de la cartera de exbecarios, custodiar los pagarés -

iniciales, complementarios y definitivos, hasta el finiquito 
del adeudo. 

b).- TRAMITE DE BONIFICAION.- El pago del crédito correspon

diente a una beca será exigible en las condiciones estipula
das en el contrato de mutuo firmado por el becario, al térm! 

no de sus estudios, el exbecario podr~ solicitar la bonific~ 

ci6n de su beca, es decir, la condonaci6n total o parcial 
de los adeudos contraídos con el Consejo con motivo de la b~ 

ca. 

"El procedimiento para el pago del crédito corre~ 

pendiente a una beca o, en su caso, para la bonificaci6n re~ 
pectiva, se regirá por el reglamento de bonificaci6n de be-

cas del Consejo, vigente a la fecha en que éste otorgue la -

beca." 

Para efectos administrativos, el procedimiento de 
bonificaci6n se integra por los siguientes períodos: 

Periodo de beca, que es el n~mero de meses en los cuales el
becario recibe financiamiento total o parcial por parte del

CONACYT, 

El período de regularizaci6n, este período tiene el prop6si

to de que el exbecario esté en posiblidad de obtener el títg 

lo correspondiente a sus estudios y conseguir trabajo en nu~s 

t.ro país al regreso de su beca, en el lapso de 6 meses, entre 
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la terminaci6n de la beca CONACYT y la iniciaci6n de los pa

gos o del proceso de bonificación del crédito, será de 12 m~ 
ses para las becas de maestr!a y doctorado. 

El período de liberaci6n del adeudo, éste período se inicia
al término del período de regularizaci6n y es equivalente a-

3 veces la duraci6n de la beca, sin exceder de 10 años. 

El período de justificaci6n de las bonificaciones; es el pe

ríodo de trabajo con duraci6n igual al de la beca, durante -
el cual el exbecario deberá justificar semestralmente sus -
servicios prestados, con el fin de acreditarle su porcentaje 

de bonificaci6n correspondiente. 

Para los casos en que la duraci6n de la beca haya sido menor 

de 12 meses, el período de justificaci6n para obtener la bo
nificaci6n no podrá ser menor de 1 año. 

El exbecario podrá optar por utilizar o no el pe

ríodo de regularizaci6n, en ~ste dltimo caso, que tiene por

objeto que el exbecario inicie el período de justificaci6n -

correspondiente, deberá hacerlo del conocimiento del CONACYT 

a través de la Direcci6n Adjunta Administrativa, a más tardar 
un mes después de haber finalizado su beca, para iniciar sus 
pagos o iniciar el proceso de bonificaci6n del crédito; cua_!! 

do el exbecario haya recibido más de una beca o extensiones
ª su beca original para continuar sus estudios, los trámites 
de cobranza y bonif icaci6n del total del adeudo se iniciarán 

a partir del término de la dltima de ellas, el CONACYT entEe 
gará al exbecario el estado de cuenta definitivo y hará los
ajustes necesarios de acuerdo con el monto real, o el o los
pagarés correspondientes. 

Como ya lo dijimos ant~riormente, al tdrminO-''dé···:::·· · 
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su beca, el exbecario deberá reconfirmar al CONACYT, a través 

de la Direcci6n Adjunta Administrativa, por escrito y con a

cuse de recibo, su domicilio particular y proporcionar el d2 
micilio de su trabajo, notificando de inmediato cualquier 

cambio en los mismos a ratificarlos semestralmente. De no -
hacerlo, perderá derecho a la bonificaci6n durante el o los

per!odos que correspondan al tiempo que cumpla con esta dis

posición. 

En cuanto a las solicitudes de bonificación ten-

drán derecho a solicitar la bonificación total o parcial de
su adeudo aquellos becarios que, además de cumplir con lo e~ 
tablecido en el reglamento de beca CONACYT, reunan los si--

guientes requisitos: 

1.- Entregar copia de la certifiación que .acredite el cumpl_! 

miento del objetivo de la beca. 

2.- Presentar solicitud de bonificación en la forma autoriz~ 

da por el CONACYT, suscrita por el exbecario o por su repre

sentante legal autorizado acompañado de los documentos tales 

como, ·constancia expedida por el Departamento de Personal de 

la institución en donde preste sus servicios profesionales,

suscrita, además por el titular de la misma especificando: -
1.- Nombramiento o certificación del puesto que desempeña. -

2.- Fecha de ingreso y término previsto. 3.- Horario. 4.-

Percepción mensual. 5.- Copia del último recibo de pago de
la institución en donde labore, copia de la última declara-
ción de impuestos presentada ante la Secretaría de Hacien

da y crédito Pdblico. 

Durante el período de justificación, los exbeca-

rios deberán presentar una solicitud por cada uno de los se-
. .;". .. ~ ... - ..,, . ··~ .... ·a.11 
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mestres que pretendan se les bonifique, dirigida a la Direc

ci6n Adjunta Administrativa. Asímismo, se deberá presentar

una solicitud de bonif icaci6n por cada uno de los empleos -
que desempeñen durante el período que se pretenda justificar. 

El beneficio de justif icaci6n se pierde en los s! 

guientes casos: Cuando el becario no cumpla con 3 pagos co~ 
secutivos, cuando transcurran 6 meses sin que el becario re

nove la solicitud de bonificaci6n, por no avisar al CONACYT

cuando haya cambiado de empleo y de domicilio y no dé aviso

al CONACYT. 

Todas las solicitudes de bonificaci6n son evalua

das por un comité interinstitucional de bonificaci6n de be-

cas del CONACYT, este comité está integrado por representan

tes de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, la Seer~ 

tar!a de Hacienda y Crédito PGblico, y un representante del
Ejecutivo Federal y el propio CONACYT, expresamente acredit~ 

dos por los titulares correspondientes, por cada miembro pr2 

pietario se designará un suplente, además el comité dispon-
drá para su operaci6n de un secretariado técnico ejecutivo,
este comité estudiará, con base en el reglamento, los porce~ 

tajes de bonificaci6n que correspondan en cada caso. 

Las bonificaciones se otorgarán semestralmente d~ 
rante el período de justificaci6n, y al término de dicho pe

ríodo se realizarán los ajustes pertinentes. Cuando el exb~ 
cario preste sus servicios en dos 6 más instituciones, podrá 

solicitar al comité interinstitucional de bonificaci6n que -

determine ~l porcentaje de bonificaci6n correspondiente a e~ 

da caso. 

Para el caso de ver los porcentajes de bonificaci6n 
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a cada becario se está a lo siguiente: 

La jornada completa de trabajo en instituciones dedicadas a

la enseñanza o a la investigaci6n será la que éstos libreme~ 
te establezcan, pero tratándose de empresas, organismos, de

pendencias, etc; que no tengan como actividad preponderante

la docencia o investigación, la jornada no podrá ser menor -

de 35 horas semanales. 

Los exbecarios que presten sus servicios en dos o 

más instituciones con diferente régimen de bonificaci6n, se
calcularán los porcentajes que corresponden a cada caso, en

cuanto a las prioridades. 

El tiempo qe labores dedicados a la enseñanza o a 

la investigaci6n científica y tecnológica; el tiempo de lab2 

res dedicados a instituciones del sector público; el tiempo

de labores dedicados a instituciones privadas, se concede -

una bonificaci6n de hasta el 100% cuando el exbecario preste 

servicio de tiempo completo como profesor o investigador por 

un período igual al de la duraci6n de la beca, con un mínimo 

de un año, en una instituci6n de educaci6n superior o inves

tigaci6n científica o tecnol6gica, se bonifica el 90%, cuan
do el exbecario con estudios a nivel inferior al de licenci~ 

tura preste sus servicios de tiempo completo en un área téc

nica directamente vinculada con el desarrollo del país, por

un período igual al de la duraci6n de la beca. 

con un 50% de bonificaci6n, cuando el exbecario· 
preste sus servicios de tiempo completo en instituciones del 
sector público federal establecidos en el Distrito Federal,-

6 zona metropolitana, y en 60% cuando éstos se encuentren en 

otra entidad federativa. 
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Se concede el 40% cuando el exbecario se le haya

otorgado una beca de Especialización Técnica o una beca té-

sis y preste sus servicios de tiempo completo, por un perído 

igual al de la duración de la misma, con un 25% cuando el e~ 

becario se le haya otorgado una beca académica. 

Así tenernos para el pago de becas, el CONACYT no

tificará por escrito al exbecario la asignación de bonifica

ción, en esta notifiación se le informará sobre la vigencia

y el monto neto a pagar, el exbecario podrá efectuar dicho -

pago de sus mensualidades por el importe neto en la caja del 

CONACYT, también podrá pagar en cualquiera de las sucursales 

del Banco Nacional de México, S.A; en toda la Repablica Me~i 

cana, en la cuenta del CONACYT y a nombre del mismo. 

En caso de incumplimiento por parte del exbecario 

en el pago se le acumularán en los documentos el 2% mensual

ª partir del undécimo día de la fecha del vencimiento de.los 

documentos. 

c).- RECUPERACION DE BECAS (CREDITOS).- De estos trámites -

se encarga el Departamento de Recuperación de Créditos, re-

quiere a los exbecarios el pago oportuno de los montos exig! 

bles de sus créditos, a través de la emisi6n de estados de -

adeudos y formas de pago. 

Programar los envíos de los estados de adeudo y a 

los exbecarios directamente a través de las Delegaciones -

Regionales del Consejo, así mismo mantener permanentemente -

actualizado el directorio de exbecarios para el envío de la

documentación, supervisar el pago oportuno de los exbecarios 

con base en sus estados de adeudo, así corno a las fechas de

~encirniento de cada pago, coordinar con la Dirección de Asug 
~. ~ur~~cos el pago. c;:ie los c:rédit.os exigibles. de· exbecarios cx:msidera-"'>··. "'·- · ····· 

~~~~~s • . (.gZ,l - - - -
t62) _ Manual de Procedimientos del CONACYT. 
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De acuerdo al Contrato celebrado entre el CONACYT 

y el (B.I.D.), Banco Internacional de Desarrollo en el cual

se estipula la obligaci6n de dar a conocer solo el 10% del -

resultado socioeconórnico y laboral de los exbecarios altarne~ 

te capacitados con el dinero aportado - 1984. 

d).- MUESTREO DEL 10% DE LOS EXBECARIOS.- Se entiende por e~ 

becarios al becario que logr6 concluir el per~odo de becas -

asignado, para la terminaci6n de estudios. 

otro criterio establecido es el de que las áreas

de la ciencia, los grados de estudios otorgados y los pa!ses 

para realizar estos estudios son exclusivamente los estable

cidos en el contrato. 

La delirnitaci6n del muestreo para el presente tr~ 

bajo, se manejan 386 casos que representan el 62.3% de los -

620 a entregar que corresponden al 10% de la totalidad de las 

becas otorgadas. 

Respecto a la clasificaci6n de las &reas de estu

dio de las ciencias y de acuerdo al contrato con el BID, son: 

Agropecuaria y Forestal, Administrativa, Construcci6n, Tran~ 

porte y Comunicaci6n, Desarrollo Social, ~éti=s, Investigaci6n 

B&sica, Industria, Pesca, Nutrición y Salud; cada una de --

ellas con una amplia gama de especialidad que nos proporcio

na una numerosa dispersi6n de los datos; por lo tanto se re~ 

grupa la muestra en cuatro áreas de la ciencia a saber: 

1.- Ciencia de la Investigación básica y pura. 

2.- Ciencia de la investigaci6n social y econ6mica. 

3.- Ciencia de la investigación tecnológica aplicada al pro-

ceso productivo. 

4.- Ciencia de la investigaci6n bioquímica aplicada. 
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Para realizar esta clasificaci6n, se tom6 en con
sideraci6n el área de estudios y la especialidad de los mis

mos y estos se cruzaron con la actividad laboral del exbeca
rio, además de compararlas con la actividad básica de la in2 
tituci6n donde labora. 

La obtenci6n de informaci6n se realiz6 mediante -

la aplicaci6n de dos cuestionarios y un seguimiento de la v~ 
da académica del sujeto durante el transcurso de su beca. 

Estos cuestionarios se aplicaron en distintos tiempos, uno 
cuando el sujeto era solicitante de beca y otro cuando éste, 

habiendo terminado la vigencia de la beca, se reincorpora a

la actividad laboral. 

5.- Variables de la informaci6n. 

a).- Datos personales. 

Edad: 

Sexo: 

·Lugar de nacimiento: 

Domicilio donde res~ 

dfa antes de ser be

cario y luego como -
exbecario. 

b).- Datos académicos. 

De 20 a 26 años 
De 27 a 35 años 
Más de 35 años. 

Femenino. 

Masculino 

Zona Norte. 

Zona Centro 

Distrito Federal 

Zona Sur. 

Zona Ncirté. 

Zona Centro 
Distrito Federal 

Zona Sur. 

Ciencias de la investigaci6n bá

sica Y· pura. 



Areas dé la Ciencia: 

Lugar de la Instit~ 
ci6n donde realiz6-
estudios anteriores 

a la beca. 

País donde realiz6-

los estudios de la

beca. 

Grado de estudios: 

Exito académico: 

Ingresos familiares: 

c).- Datos Laborales: 

Sector - (Empresa) 

• ;. ':.r. ,~,,.~ ·, ~: ¡ · .• 
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Ciencias de la investigaci6n so

cial y econ6mica. 
Ciencias de la investigaci6n teE 

nol6gica aplicada al proceso pr2 

ductivo. 

Ciencias de la investigaci6n Bi2 

química aplicada. 

Zona Norte 

Zona Centro 
Distrito Federal 
Zona Sur. 

.M~xico 

Estados Unidos 

Países Europeos 

otros. 

Doctorado 

Maestría 

Especializaci6n Acad~mica 

Entrenamiento T~cnico. 

Obtención del título del grado o 

reconocimiento de estudios. 

No obtenci6n del título del gra

do o reconocimiento de estudios. 

Bajo de $ 5,000.00 a 10,000.00 -

Medio de 20,000.00 a 35,000.00 
Alto de más de 35,000.00. 1984. 

Pliblico 

Privado . 
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Ingreso o sueldo del 

exbecario 

coherencia de estu-

dios con el trabajo. 

6) .- Análisis y resultados: 

Bajo de $ 20,000.00 a 40,000.00 

Medio de 41,000.00 a 80,000.00 

Alto más de 81,000.00. 1984. 

Si existe 

No existe. 

Una vez agrupados los datos se procedió al an~li

sis estad!stico de la muestra de acuerdo a sus diferentes v~ 

riables y de la combinación de estas; se consideraron de ma

yor importancia las cruces que se detallan a continuación. 

¡ 
' 

!IJ 8 8 ~1 ] ~ :;:1 ~ ~ ·rl 

ID l ~ 'ª 
ns - ~ •rl 

Q) ns 

] 
ns 

J "" i 
11) .g 

~ 
fü 

~ 
.g 

~ 
.B ] .!:I' 

íE &l ;a él 
Area de la ciencia X X X X X 2< 

Pa!s de estudios X X X X X X· 
Grado académico X X X X X X 
Edades X X X X 
Sexo X X X X 
Estado Civil X_ X- X x 
:=:xi to académico 

X X X 
Sueldo 

X X 
Coherencias X 
Sector 

•Origen Sociecon6mico ·'X X X 

·r::'.• ,;,,,.¡,,,,·::.- '"•"'•'• 
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En el análisis de la movilidad nacional del suje

to se tom6 en cuenta el lugar de nacimiento del becario, los 

lugares de residencia anteriores y posteriores a la beca, -
as! como la ubicaci6n de la instituci6n donde realizaron los 

estudios anteriores a la beca. Los datos obtenidos fueron -

los siguientes: 

Instituci6n de estudios· 
anteriores a la beca • 

domicilio actual• 

39.3% en el Distrito Federal 

60% en provincia 
31.3% en el Distrito Federal 

68.0% en provincia 
0.7% en E.U.A. 

Donde vemos claramente que la movilidad fu~ casi-

nula. 

Los cuadros estadísticos del cruce de informaci6n 

que ya vimos, se describen en forma bidimensional con el ob-

, jeto de tener mayor informaci6n en el cruce de datos. As! 

tenemos que el cuerpo de la tabla, y dentro de cada celda, 
se describen cuatro columnas, la primera (A) Representa la 

frecuencia absoluta; la segunda columna (B) nos indica la v~ 

riaci6n porcentual de la frecuencia relativa al rengl6n; la

tercera columna (C) informa la variaci6n porcentual de la -
frecuencia relativa a la columna y la cuarta columna (D) pr2 

porciona la variación porcentual del total de casos en mues
tra. 

As! tenemos que los seis cuadros que posteriorme~ 
te anexaremos corresponden al cruce de informaci6n con el -

área de la ciencia, de donde resulta lo siguiente: 

Las ciencias de la investigaci6n económica y so-
cial representan un porcentaje de 37.3% que en números abso-
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lutos representan 144 individuos, de los cuales el 22.3% re_e 

liz6 sus estudios en el país y el 8.0% en E.U.A.; mientras -

que las otras 3 áreas representan un porcentaje de 62.7% que 

en nameros absolutos representan a 242 individuos; de estos

el 62.7% realiz6 sus estudios.en el país y el resto en----

E.U.A., y Europa. De estas 3 a1timas el 54.7% está en las -

áreas de la investigaci6n aplicada y solo el 8.0% a la inve~ 
tigaci6n básica. (Cuadro No. 1) 

Ahora agrupamos las dos áreas de la investigaci6n 
aplicada para compararlas con las otras dos, y así tenemos -

que con respecto a los grados académicos por área de la cie~ 
cia cuadro 2-, 211 individuos entran en estas dos áreas que

representan un .54. 7% de la muestra, mientras que el 8. 0% es

para el área de la investigaci6n básica y pura y el 37.3% p~ 

ra el área de la investigaci6n social y económica que se re
presenea en el cuadro 2. 

El 5 4. 7 % del total de la muestra se sitúan dentro

de la Maestría con un 29.8% para las dos áreas de la investi 

gaci6n aplicada y con un 3.9% en el área de la investigaci6n 
básida y pura y un 21.0% para el área de sociales. Del 54.7% 

de las 2 áreas de la investigación aplicada el 77.3% obtuvi~ 

ron grado y solo el 22.8% no lo obtuvieron cuadro 3. De los 

211 en estas dos áreas solo 13 individuos tienen sueldo alto 
cuadro 4, que corresponden al 6.2% y al 2.8% de la población 

total; el 58.3% de los individuos en estas dos áreas tienen
salario bajo. 

El 95.3% (201 individuos) de las dos áreas de la
investigaci6n aplicada trabajan dentro de sus áreas de estu

dio cuadro S. De la población total el 73.6% (285 individuos) 
laboran en el sector pablico y el 25.6% (101 individuos) en
el privado; de los 285 el .57.2% pertenecen a las áreas de i~ 
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vestigaci6n aplicada. (Cuadro No. 6) 

En México se han .formado la mitad 206 de los recu_!: 

sos humanos respecto a los otros países, c.on un 53. 4% en Mao;; 

estría, logrando 139 éxitos académicos 67.5% y un 96.7% de
coherencia de estudios con el trabajo, referente a los recu_!: 

sos humanos formados en México el 66.4% percibe salario bajo 

que representa un 69.9% de todos los que perciben salario b~ 

jo 203. De los 214 preparados en México el 77.1% trabaja en 

el sector pGblico y de ellos 172 son hombres (83.9) y 33 mu

jeres (16.1%). Solo hubo 27 mujeres que estudiaron en el e~ 
tranjero esto representa un porcentaje alto (45%) de todas -

las que estudiaron; mientras que fueron 154 hombres que est~ 

diaron en el extranjero que representa un 47.2% de todos los 

que estudiaron. 

Las combinaciones con grado académico encontramos 

que en Maestría tenemos porcentaje de 54.7% y solo el 6.2% -

obtuvo el Doctorado; de la muestra total el 46.8% se concen
tran entre los 27 y 35 años. 

El Doctorado logr6 un 91.7% de éxito académico -

siguiendo la especialidad académica, maestría y el entrenam~en 
to técnico con un 84,7%, 79.6% y 78,3% respectivamente. 

Con respecto a sueldos y grados académicos, tene

mos que de los 211 casos en maestría el 91% tienen sueldo ba 
jo y medio; es de notarse que todos los grados Gnicamente 

los que estudiaron la maestría perciben sueldos altos; en 

cuanto al grado académico y sector laboral tenemos que el 

73.6% labora en el sector pGblico del que el 54.6% estudi6 -

maestría y observa que solo 60 de los 386 individuos que es

tudiaron, son mujeres y esto representa un 15.5%, 
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En el cruce de edades se observa que el 57.8% se

concentra entre las edades de 27 a 35 años con un total de -

223 individuos, de estos últimos un 78.9% se titu16 y de --

ellos el 65.9% trabaja para el sector público. 

En cuanto a las combinaciones con sexo, donde se -

observa que solo un 20.7% del total corresponde a la partici

paci6n del sexo femenino con un éxito académico del 83.8%, con 

un 98.8% de coherencia, que laboran con un 55% en el sector -

público. Ninguna percibe salario alto mientras que el 66.3%

tiene un salario bajo; estos resultados muestran comparativa

mente semejanza con el sexo masculino. 

En las combinaciones con el estado civil encontra

mos que el 47.7% son casados, de estos el 76.6% se titula y

entre los solteros un 84.7%; ambos grupos, solteros y casados 

tienen un porcentaje alto de coherencia con el trabajo ----

(97, 6% y 91.4%): Con respecto a los sueldos un 54.5% de los

solteros percibe sueldo bajo y un 50.5% de los casados, como 

se ve no hay diferencia significativa entre los solteros y -

los casados. 

En lo relativo al éxito académico solo el 6.4% de 

los titulados percibe sueldo alto, esto es 20 individuos de

los 312, de estos el 72.4% labora en el sector público. En

cuanto a sueldo, coherencia y sector, tenemos que 366 son c~ 

herentes con sus estudios y de ellos el 53.8% perciben suel

dos bajos y comparando con los que no tienen coherencia el -

55% tiene sueldos medios de los 285 que trabajan en el sector 

público, 144 tienen sueldos bajos que representan un 56.9% -

mientras que los que trabajan en el sector privado el 50.4%

tienen un salario medio; en ambos sectores el porcentaje de

salarios altos es bajo (5.5% y 5.3%). De los 285 que traba

jan en el sector público, 279 son coherentes con sus estudios 
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esta cantidad representa el 97.9%. 

En ~Jtima instancia tenernos los cruces de grado,

éxito académico y pa!s de estudio con el origen socioecon6rnl 
co; aqu! tenemos que el 53.6% de los exbecarios proviene de
familias de recursos econ6micos bajos de las cuales un 93.2% 

se titula, mientras que aquellos cuyas familias tienen ingr~ 

sos familiares altos solo se titula el 43.8% de los 146 ind~ 

viduos de origen socioecon6mico bajo (53.6%) el 52.7% reali

z6 maestría aunque no hay mucha diferencia en porcentaje con 

los de origen socioecon6rnico medio y alto; se puede observar 

el mismo comportamiento para aquellos que estudiaron Doctor~ 

do y Especializaci6n, pero no así para los que realizaron En 
trenamiento Técnico en una marcada disminuci6n en el porcen
taje de origen socioecon6mico alto (4.7%, de los 215 indivi

duos de la poblaci6n total que realiz6 sus estudios en Méxi

co el 66% son personas de origen socioecon6mico bajo mientras 
que los porcentajes de individuos de origen socioecon6mico -

bajo que estudiaron en otros países son menores del 10% exi~ 

tiendo mucha semejanza entre los porcentajes de individuos -
de origen medio y alto respecto a los paises en que realiza

ron sus estudios. (63.) 

(63) - Informaci6n obtenida del muestreo del 10% de exbeca-
rios, y del contrato con el BID. 1984. 



CUADRO I. 

PAIS DE ESTUDIO 

PAIS MEXICO PAISES 

AREA 
A B e D 

Ciencias de la.inves 
tigaci6n básica y Pi! 
ra. 17 54.8 7.9 8,0 

Ciencias de la in--
vestigaci6n tecrx:>l~ 78 49.l 
gica aplicada al --
oroaeso prcx:luctivo. 

41.2 

e 
Ciencias de la in-
vestigaci6n bioqu_! 33 63.5 15.4 13.5 
mica aplicada. 

Ciencia de la in--
vestigaci6n social 86 59. 7 40.2 22.3 31 37.3 
y econ6nica. 

'l O T A L 214 100 55.4 83 100 21.4 71 ¡100 18.4 18 
1 

·100 4.7 rBG ¡ 100 

A: Número de becarios por área de la ciencia Y_,P.~1'.°. P'<'f.'s.: ' .. ·. 
B: Variaci6n . porcentual por pa!s . 

, .... 

C: va.riaci6n porcentual por área. 
o: variaci6n porcentual por área de la ciencia y por pa!s. 



CUADRO II. 

AREA DE LA CIENCIA- GRADO ACADEMICO 

ESPECIALIZACION 

Ciencias de la in
ves tigaci6n básica 
y pura. 

Ciencias de la in
vestigaci6n tec:no-
16gica aplicada al 
proceso productivo. 

A 

4 

9 

Ciencias de la in
vestigaci6n bioqu.f 3 
mica aplicada. 

Ciencias de la in
vestigaci6n social 8 
y econónica. 

TOTAL: 24 

DOCroRADO 

1.00 ¡ 6.2 211 100 

A: Núrrero rie becarios por grado por área de la ciencia 
B: Variaci6n porcentual por grado. 
C: Variaci6n porcentual p:>r área de la ciencia 
D: Variaci6n porcentual por grado y por área de la ciencia. 

,_,, ... -· 

l\CADEMICA. 

59 15.3 

c D 

8.0 

41.2 

13.5 

37.3 

92 . 100 23.8 i386 100 



N ..... ..... 

CUADRO III. 

AREA DE LA CIENCIA-EXITO ACADEMICO. 

'l'ITUI.J\00 
sr 

·-,._ ¿_ _____ B_ C D. 

Ciencias de la investiga ... 
ci6n básica y pura. 22 71.0 7.l 5,7 

Ciencias de la investiga-
ci!Sn tecnol6gica aplicada 122 
al proceso productivo • 

Ciencias de la investiga~ 
ci6n bioqulini.ca apJ.icada. / 4i · 

Ciencias de la investiga
ci6n social y eoon6nica. 

TOTAL: 

127 88,2 

' 312 
L. _ _J 

100 so.a 

A: NCimero de becarios titulados por área de la ciencia 
B: Variaci6n porcentual de titulados 

74 

e: Variaci6n porcentuai par ~ de la ciencia 
Di· Variaci6n porcentuai de titulados por Mea de la ciencia, 

:100 
1 

,1 

37.3 

19.2 386 100 



CUADRO IV 

AREA DE LA CIENCIA-SUELDO 

M 

SUEUX> 

AREA 

DE lA CIENCIA A 

Ciencias de la investigaci6n 
básica y ¡:ura. 17 

Ciencias de la investigaci6n 
tecnol6gica aplicada al P"2 80 
ceso productivo. 

;::: Ciencias de la investigaci6n 
bioquímica aplicada. 43 

Ciencias de la investigaci6n 
social y econ6nica 66 

TOTAL 206 

i 

BAJO 

B c D A 

54.8 

100 ' 
1 ' 
L __ I 

A: Núrrero de becarios por área de la ciencia y por sueldo 
B: Variaci6n ¡:orcentual ¡:or sueldo 
C: Variaci6n ¡:orcentual ¡:or área de la ciencia. 
D: Variaci6n porcentual por sueldo y par área de la ciencia 

MEDIO 

' ., 
: 

D 

e.o 

41.2 

13.5 

37.3 

100 



.... .... .... 

CUADRO V. 

AREA DE LA CIENCIA-COHERENCIA 

r···-
1 ARFA 

¡ SI 

!--- ··--r--·-T 

1------ ' A B C 
·-------····- ··-· L 

: Ciencias de la investiga
! ci6n l:ásica. y pura. 

1 

31 

t--- - . ··I 
1 

! Ciencias de la investiga
; ci6n tecnol6gica aplicada 

al proceso productivo. 

Ciencias de la investig~ 
ci6n bioqutrnica aplicada • 

Ciencias de la investiga 
ci6n social y eccOOnicá." 

TOTAL 

135 

367 

¡··· 
! 
1 

100 

A: Número de becarios que trabajan en la misma ~a de estudio (coherencia por áreas. 
B: Variaci6n porcentua1 por =herencia. · 

· C: VariaciOn porcentual par área.. . . . 
D: Variaci6n porcentual por =herencia y por área. 

·t 
,. D 

37.3 

100 



T 
S:EX:TOR 

Ciencias de la investigaci6n 
básicas y puras. 22 

-} -
Ciencias de la investigaci6n, 

· tecnel6gica aplicada al pro- · 121 
ceso productivo. 

· Ciencias de la investigaci6n 

CUADRO VI. 

AREA DE LA CIENCIA-SECTOR. 

PUBLIOJ, PRIVADO 

:::: bioqufrnica aplicada • 
..... 

Ciencias de la investigaci6n 
social y ec:onánica. 

-~· 

TOTAL 100 73.6 

L_ 
101 100 25.6 ,386 

~--j ___ i 
A: NGl!ero de becarios por área de. la .cíe.ria y sector .. de .anpleo ~~tual 
B: Variaci6n ¡;orcentual por sector. 
C: Variaci6n porcentual por área de la ciencia 
D: Variaci6n porcentual por área de la ciencia y sector. 

'-1 

37.3 

100 



PAIS 

..... ..... 

SUELDO 

PAIS 

MEY.ICO 

p¡,'rsES EUROPEOS 

OTROS 

T J. TA L 

BAJO 

A D 

203 

A: Núrer::;. de becarios ¡;or pa.l'.s y por sueldo actual 
B: Vari.aci6n porcentual por sueldo 
C: Var.aci6n porcentual por país. 
D: Vari=i6n porcentual por país y por sueldo. 

1 

CUADRO IX 

DE ~STUDIO-SUELDO 

MEDIO 

D 

55.4 

\21.5 

18.4 

4.7 

100 

.1 



..... 

...... 

...... 

CUADRO X 

PAIS DE ESTUDIO-COHERENCIA 
·f--··. 
1 

·· ... 
CQHERENCIA 

PAIS 

MEXICO 

. E.U.A. 

PAISES EUROPEOS 

OTROS 17 

TOTAL 367 

A: N!lrrero de becarios por país de estudio y coherencia. 
B: Variaci6n porcentual por coherencia. 
C: Variaci6n J.X>rcentual por país. 
D: yariaci6n porcentual por país y =herencia. 

18.4 

¡4. 7 
¡ 

' 100 
____ _¡ 



co .... .... 

CUADRO XI 

PAIS DE ESTUDIO-SECTOR 

SECI'OR 

PAIS 

MEXICO 

E.U.A. 

PAISES EUroPEROS 

TOTAL 286 '100 74.1 100 

A: Nanero de becarios ¡::or pais de estudio y sector de enpleo 
B: Variaci6n ¡::orc:entuaJ. por sector. 
e: Variaci6n porcentual. por país de estudio. 
D: Variaci6n porcentual. ·por pa!s de estudio y sector de empleo. 

100 25.9 !306 100 



GRADO 

DOCroRADO 

ESPElCIALIZAClON. 
l\CADEMICA. 

ENl'RENl\MIENID 
TECNICO. 

TOTAL 

CUADRO XVI 

GRADO ACADEMICO-COHERENCIA. 

1 1 

1 SI 

-- ¡----·: 
---.........___'.A : B 

.... ·1-··-----···-· 

100 81.9 70 

A: NGrrero de becarios por grado y =hei:encia. 
B: Variaci6n ¡;:orcentual ¡;:or coherencia. 
C: Variaci6n porcentual por grado. 
O: Variaci6n (XlrCE!l'ltual por grado y· coherencia~·"' "' ·.- '· 

18.1 386 

1 
1 ¡ 100 



TITULADO 

SI 

. 69 \93.2 

-···+-·- + • 1 

TOTAL 1367 ¡ 

Oll\DRD XXXII 

SI 

i1~~ 95.1 
l J 

T.O TAL 

A: NGmero de becarios tituladores que trabajan en 1a misma área de estudios (~cia) 
B: Variaci6n porcentual por =herencia. 
C: Variaci6n porcentual de titulados. 
D: Variaci6n porcentual de titulados que trabajan en la misma área de estudio. 

p 

80.8 

·19.2 

100 
¡ 

--- ·--4 



CUADRO XXXIV. 

SUELDO- COHERENCIA. ··r-· .. -·- .. -·--. ·-· ... ····· .. r .. 
¡ 

SI 
... 

i T r SUELDO 

-~ A B c, o A B c i o 

1 
197 97.0 30;0 

,. 
1.6 

";,-

l 
' ·.1 .: 

j ! 
l.. 

MEDIO 151 ! 93.2. 1 
2.8 

1 
·t---

¡_ 

ALTO 18 85.7 4.9 4.7 3 14~3 ! 15;0 J o.a 
..... 

! . -1- -N 

''" 
..... ¡ ... .. 

! 
i ' 

'IUI'AL ~º~ 
! 94.8 20 1 100 5.2 1 _j __ . i. .L 1 

A: Número de becario que trabajan dentro del área que estudiaron, (cxiherencia) 
B: Variaci6n porcentual por cxiherencia. 
e: Variaci6n porcentual por sueldo. 
O: Variaci6n porcentual por cxiherencia y por sueldo. 

TOTAL 

A B 

.. 
203 ·! 100 

,. 
1 

1 
1 
\ 
¡ 

162 '! 100 

21 100 

.. 
386 

por sueldo 

l 
52.6 l' 

.42.0 
! 

.. ,. 
1 

5.4 

100 

i 
1 



N 
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CUADRO XXXVI 

COHERENCIA-SECTOR 

SECTOR PUBLICO PRIVADO TAL 

COHERENCIA 

. --·---------~ -~-.:--~ c D A c D 

Sl 
, " ' -~ : .. -.~- . - .- ; . 

279_ 76,0 97.9 .::12~:3 88 24:0 01.1 22;0 367: 'loo 95.1 

NÓ 6 31.6 2.1 1.6 - 4.9 

- ------· 
T o T A L 285- 100 73.8 100 

A: Número de becarios gue trabajan en la misma área de estudio (coherencia) por eector 
B: Variaci6n porcentual por sector público. 
C; Variaci6n porcentual por coherencia. 
O: Variaci6n porcentual por coherencia y por sector. 



CUADHO X:faVII 

ORIGEN SOCIOECONOMICO-pAIS. 
¡-

-ORIGEN SOCIOElCXJNO- BAJO MEDIO 

e D A B 
PAIS 

' ~ro. . r 
···-. : A B 

MEia:CX> 142 66.0 68.6 

E.U.A. 21 23.9 

PAISES EUROPEPS. .34 so.o 

10 

TOTAL 207 L:i 53.6 'ns 

A:Narrero de becarios por país de estudios y origen socioecon6ni=. 
B: Variaci6n porcentual por origen socioeconóni=. 
C: Variaci6n porcentual por pa!s de estudio. 
O: Variaci6n porcentual por país de estudio y origen socioe=nOnico. 

o 

. 100 



GRADO 

ORIGEN SOCIOECO
NOMICO. 

DECTORADC 

MAESTRIA 

.,.. i::SPECIALIZACION; 
:::! ACADEMICA, ' , -- -

ENTRENAMIENTO 
_ TECNICO --

TOTAL 

CUADRO XXXIX 

BAJO 

207 100 53.6 

/\: Nlirrero de becarios por grado obtenido y =igen socioecorónioo. 
B: variaci6n porcentual p::ir origen socioeeonO'nia:> 
e: Variación porcentual por grado. 
o: variaci6n porcentual por grado obtenido y origen socioe=n6nico. 

L 

D 

- ; 15.3 

-23.B 

! 100 

__j_ ___ _ 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha otorgado de -

1971 a 1985, 36, 376 Becas, distribuidas de la siguiente ma

nera. (64) 

POSTDOCTORADO 

DOCTORADO 
MAESTRIA 
ESPECIALIDAD ACADEMICA 
ENTRENAMIENTO TECNICO 

INTERCAMBIO 
PROYECTOS ESPECIALES 

ACTUALIZACIONES 
IDIOMAS 
BECAS SABATINAS 

TOTAL 

POR AREA DE LA CIENCIA: 

ADMINISTRATIVAS 

AGROPECUARIAS 
BIOLOGICAS 

BIOMEDICAS 

EDUCACION 

FISICAS 

INGENIERIAS 

MATEMATICAS 
QUIMICAS· 
SOCIALES 

CS. DE LA TIERRA 
IDIOMAS 
TOTAL 

142 

3 602 

16 297 

3 363 

3 217 

3 854 

926 

2 588 

2 347 

40 

36 376 

3 163 

3 811 

2 484 

2 624 

1 418 

1 093 
9,'.:.118 

'; ~· ,; "·'·. 
·l:' 023 

2 018 

6 ·227 

10 007 

2 390 

36 376 

(64) .- Inforrnaci6n Obtenida de la Direcci6n de Programaci6n -
y Presupuesto de CONACYT. 
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1ª.- La educaci6n, es la más representativa de los fen6menos 

sociales, pues mediante ella se preserva y tranS»i.te la 

cultura de los pueblos. 

2ª.- La educaci6n obedece al sistema prod~ctivo imperante en 

una época y tiempo determinado, por ello podemos calif~ 

car a la educaci6n en México, como clasista y elitista, 

pues obedece al sistema capitalista. 

3ª.- Las contradicciones se manifiestan en la educaci6n en -

México a través de factores y procesos que mantienen a

una mayor. parte de la poblaci6n alejada o al marge~ de

este beneficio.· 

4ª.- La educaci6n que brinda el Estado se encuentra des:'azada 

desde el nivel elemental al profesional, además de no 

corresponder a las debidas necesidades sociales de la 

poblaci6n. 

5ª.-· El proceso educativo, y en sí el sistema educativo en 

.México, ha sido objeto de grandes derivaciones, en un 

afán de reorientarla, dirigiéndola hacía la producci6n

de mano de obra y educaci6n tradicional, teniendo al. -

educando como un instrumento de la política educativa,

más que como por un ser pensante y actuante, es:t.o e.s d_:h 

rigiéndolo como si fuera un producto de constimá;.·: .. 

6ª.- La educaci6n, el sistema educativo, y la política e<luc~ 

tiva,al no corresponder con las necesidades sociales y

econ6micas de la poblaci6n, causan el doble efecto de -

atraso individual la carencia de mano de obra califica

da, así como el atraso científico y técnico de nuestro-
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pueblo. 

7A.- Una sociedad corno la nuestra, que requiere personal -
preparado para cumplir con su rnisi6n histórica, pol!t~ 
ca, econ6mica y social, ha hecho incorporar dentro de
algunas legislaciones el derecho a la capacitaci6n y -

adiestramiento para elevar el nivel socio-econ6rnico de 

los trabajadores. 

BA.- Las deficiencias en el aspecto técnico y científico, -

que ha mostrado el Estado Mexicano, ha hecho sentir la 

necesidad de crear un organismo encargado de proporci2 

nar este servicio al pueblo Mexicano. 

9A.- Así se cre6 el CONACYT, como un organismo pablico decen 

tralizado, ,cuyo objetivo es preparar al personal neces~ 

rio en el aspecto científico y técnico, acorde a las n~ 
cesidades prioritarias de nuestra naci6n. 

lQA.- El otorgamiento de becas por parte del CONACYT, debe de 

ser mediante un examen de conocimiento que le apliquen
ª los candidatos, y no corno se vienen dando. 

. -
:, ' -.,,,,,, <!,- • .;;..,;;.·.,,!><..::;.;,..;~ ....... ;;•,: ., ,., ·~<+>.>-.,·.,,;;",,; .. ,;o:,,;=">.¡;,;.¡.,,,,,¡'.:' ...... ·'"'·-··"~.·~ '' ,,:,_'.,. 



Alegria Paula 

Oe Acevedo Fernando 

Alvarez H. Benjamln 

~!....--- .. 

Bravo Ugalde José 

Castrejór. Diez Jaime 

Cerroni Humerto 

Chinoy Ely 

Durkhein Emilio 

Durkh.ein Emilio 

Flor~s Etal Edmundc 

B 1 B L 1 O G R F 1 A 

La Educación en México antes y 
después de la conquista, Seer~ 
tarta de Educación Pública, M! 
xico 1963. 

Sociologfa de la Educación, Ed.!_ 
torial Fonfo de la cultura eco
nómica, México 1981. 

El Futuro en la Educación, Edi
torial Apex, Buenos Aires Argen_ 
tina 1978. 

La EdLlcación er. México, Editor.!_ 
al Jus, México 1963. 

La Educación Superior en México 
Editorial Edicol, Méxicc 1970. 

Marx y el Derecho moderno, edi
torial Grijalbo, Méxicc 1981. 

Introducciór. a la Sociolog1a,-
Editorial Paidos, Tercera Edi-
ción, México 1985. 

El Método Pedagógico. Editorial 
Schapier S.R.L. Buenos Aires Ar_ 
gentina, 1974. 
Educación y Sociologfa, Edito-
ria! Schapire S.R.L., Buenos- -
Aires Argentina 1974. 

La Ciencia y la Tecnologfa er. -
Méxicc, Editorial Conacyt, Méx.!_ 

.. cc.1982 •... 



De Vasconcelos José y 

De Lora Cecilia 

Vladimir Ilich Lenin 

Metodologra de la Educación 
Editorial Búsqueda, Buenos
Aires Argentina, 1964. 

Obras Completas Tomo 23,-
Editorial Fondo de Cuitura
Popular, México, 1980. 



Gómez Saér.z Leoncio y 
González Avelar Miguel 

Hermoso Nájera Salvador 

Larroyo Francisco 

Larroyo Francisco 

Lopez Rosado Felipe· 

Pratt Fairchi Id H'é"~~Y 

Ramlrez Fonseca Frandsco 

Senior Alberto F. 

Trueba Urbina Alberto 

Legislación Mexicana de Enseña!!_ 
za Superior. Editorial, lnstit_!!. 
to de INvestigaciones Juridicas 
México 1969. 

Ciencia de la Educación, Edito
rial Nueva Biblioteca Pedagoglca 
México, 1983. 

Historia de la Educaciór. Univer
sal, Editorial Uthea, México - -
1985. 

Historia de la Educación, Edito
rial Uthea, México 1985. 

Introducción a la Sociologla, 
Trigésima Edición, Editorial Po
rroa, S.A., México 1980. 

Diccionario de la Sociología EdJ. 
torial Fondo de la Cultura Econ_Q. 
mica, Méxicc 1980. 

Manual de Derecho Constit_u_cional 
Editorial Pac, Segunda Edición.
México 1982. 

Sociolog!a, Quinta Edición, Edi
torial y Distribuidora: Francis
co Méndez Oteo, México 1974. 

Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo;- Editorral' Porr'oit ·Méx'¡'~ 
co, 1980. 



CONACYT 

CONACYT 

CCNACYT 

CONACYT 

CONACYT 

CCNACYT 

CONACYT BID 

LN~ I.C. 

SEC~~TARIA DE GOBERNACION 

PUBLICACIONES. 

Programa Nacional de Ciencia 
y Tecnologla 1978-1982, Méx.!_ 
co 1982. 

Plan Nacional Indicativo de
Ciencia y Tecnologla, México 
1986. 

Plan Indicativo de Beca, Di
rección Adjunto de Formación 
de Recursos Humanos, 1986. 

Ley que crea al CCNACYT, Mé
xico 1978. 

Manual de Organización, 1986. 

Manual de Sistemas, 1986. 

Manual de Procedimientos ---
1986. 

Contrato, CONACYT-BID, Mues
treo del 10% exbecarios, Mé
xico 1984. 

Política Nacional Y Programa
en Ciencia y Tecnologfa, Méx.!_ 
co 1971. 

Programa Nacional de Educación 
Cultural, Recreaciór. y Deporte 
México 1904:.'.1980. ·· · · · · 
Diario Oficial 21 sept. 1984. 



S.E.P. 

SIGLO 21, COPLAMAR 

EDITORIAL LAROUSSE 

Ley Federal de Educaci6n. 

Necesidades Escenciales -
en México, situación act_!! 
al y perspectiva al año -
2,000. México, 1985. 

Diccionario Pequeño Larousse. 
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