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1, Introduccilin y planteamientos metodollSgicos. 

En la ciudad de ~xico, temprano, los niños se preparan para que los 

lleven y los manden a las escuelas que hay regadas por todas partes, 

Llegan en camiones anaranjados, en carro, de la mano de su madre IS 

s6los y sin prisa. A las oclD las escuelas cierran, los niños llega

ron "tarde", los danás lo consiguieron, las madres corrieron lo sufi

ciente, los coches estorbaron bastante. Para los del transporte ese~ 

lar las puertas pennanecen abiertas. 

Los maestros ya están en el "trabajo", algunos est!Ín "entrando" y los 

dem!Ís están "enfennos", f-:n las aulas las clases se inician con sufi

ciente aire, luz, mesas bancos y material didáctico en unas, y con dE_ 

rnasiado o nada de aire, poca luz, bancos rotos y cuadernos de un peso 

en otras. A la hora del 1·ecreo, correr, jugar y comer por los patios 

y jardines IS bajar cuatro pisos a pararse codo con codo a compartir la 

comida en el reducido patio de mnento, De nuevo al aula, a seguir 

aprendiendo 6 a soñar mientras donnitan hasta que llegue la Jura de la 

salida. 

Un poco mlis tarde llegan a sus oficinas los ingenieros, los arquitectos, 

los licenciados, los profesores, los pasantes y los estudiantes. Después 

de algunas "discusiones" repasan la lista de danandas y disellan, supervJ.. 

san y visitan las escuelas, Son quienes las hacen y reportan la rapidez 

con que se deterioran. 

Mis tarde a!in, llegan a sus centros de investigaci6n los ttknicos inter

nacionales, los expertos en escuelas, preparan "misiones" y "cursos" pa

ra instruir y adiestrar en el llenado de fonnularios y solicitudes de 

crlidito del Banco Interamericano de Desarrollo, 

Por la tarde, algunos de los que hacen las escuelas se reunen en las aulas 

de la Universidad¡ unos para ensef\ar y otros para aprender a disef\ar, co~ 

truir y planear, ¿Las escuelas7, no, todo, en general. 



Asi., la escuela tiene una significaci6n diferente para cada persona: al

gunos trabajan en ellas, otros las hacen, enseílan y aprenden algo que de 

alguna velada y misteriosa manera contiene, entre otros edificios, a las 

escuelas; para los padres de familia representa una esperanza y, con ella, 

la obligacilln de mandar y llevar a sus hijos a la escuela; para los niflos 

la escuela será recuerdos. Sin embargo, a pesar de éstas múltiples sign.!_ 

ficaciones que la fraccionan y dividen, la escuela se manifiesta y prese!!. 

ta COllD una unidad, coDKJ el edificio escolar y, más alln, corno la "educa

ci6n". La escuela unifica, concreta en su edificaci6~, en un elemento f.1 

sico y tangible, rnúl tiples significaciones de la educación y por otra par 

te, pasa a fonnar parte de la ciudad, 

Este trabajo se centra en el estudio de los edificios escolares en el Aren 

Metropolitana de la Ciudad de México; surge de un contacto directo con las 

diferentes significaciones y de su aparente unidad. Se analizan en dos ni 

veles, llllO, c:omo producto y e~acio necesario del aparato educativo del 

Estado, de la pol1tica educativa, de los planes de estudio y otro, coro 

parte de la ciudad, coJlD un edificio rnás, condicionado por y condiciona

dor de la ciudad, 

Desde el punto de vista de la educacHin y partiendo de que los espacios en 

general y las escuelas en particular existen y tienen sentido s6lo en fun
cil5n de las pr!lcticas sociales para las que son utilizados, tenernos que 

los edificios escolares son producto de las actividades educativas forma

les y, más all!I de las relaciones sociales que las determinan, las de fo! 

rnaci6n y capacitaci6n de la foerza de trabajo, Thcisten rnuch:>s estudios 

que, desde todos los enfoques y corrientes de pensamiento han analizado a 
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la educaci6n en tanto su historia, su papel en la sociedad, la política ed.!! 

cativa del Estado, su relaci6n con la produccilln, los planes y programas de 

estudios, la fonnacilln de maestros, etc. Los resultados obtenidos por l!s

tos análisis han llevado a tratar las cuestiones educativas en t!irrninos de 

democratizaci6n de la educaci8n; servicio a la poblnci6n; aparato ideoldg!_ 

co de Estado; dananda y capacidad instalada medida en aulas; poblaci6n ate!!_ 

dida, y dl!ficit; nivel de escolaridad, nivel de ingresos, necesidad de inve!. 

si6n, etc. Los edificios escolares nunca son tomados en cuenta ni en los 

estudios ni en los discursos sobre la educaci6n, en el mejor de los casos 

quedan :irnpl1ci tos coJ11J algo que se dá por hecro; tampoco explican sus sign!. 



... 

ficaciones, es decir, sus relaciones con la educaci6n misma, con la ciudad, 

con quienes las "demandan", con quienes las hacen, con quienes trabajan en 

ellas, y, sobre todo, con quienes son enviados a ellas, 

Desde el punto de vista de los edilicios escolares, considerados como elcme!!. 

tos ftsicos que se insertan en tnl territorio sobre el que existen edificios 

para la realizaci!Sn del conjunto de las actividades sociales y que por lo .. 

tanto, pasan a ser parte de lo que aqu! denominamos "confornnci6n ftsica", 

que en este caso se refiere al Arca Metropolitana de la Ciudad de México, y 
a interactuar con los elementos físicos y sociales que la estructuran, enco!!. 

tramos que es a partir de la <locada de los afias 40, y más espedficamente de!!_ 

pulís de la Segunda Guerra Mundial en que, el desarrollo del capitaliSIOO y las 

fuerzas productivas originan en los paises dependientes o periféricos y con

cretamente en México el lllllll1do "acelerado proceso de urbanizaci6n", y con lil, 
la agudización y rnanifestacitin de los problemas de los elementos fisicos (su!!_ 

lo, infraestructura y espacios). Sobre este tema se han realizado mCiltiples 

estudios que siempre con predominio de los enfoques funcionalistas y estructu• 

ralistas, han anal.izado el fon6meno como consecuencia de la industrializaci6n, 

la mecanizaci6n del campo, la migraci!Sn rural urbana, la falta de planeaci6n, 

etc. COOD resultado de listos anlilisis el feniiineno urbano es manejado en tlÍr• 

minos de: explosión derrográficn; segregaci6n•mnrginalidad urbana, macrocefa• 

lia urbana; zonas conurbadas; !\reas metropolitanas; desequilibrios regionales¡ 

ciudad predominante; hipcrurbanizaci6n¡ etc. Al igual que en su relación con 

la edocación, los edificios escolares quedan sin ser mencionados, implícitos 

en esas expresiones. Tampoco en liste caso es explicada su relaci6n con la ci!:!. 

dad y cuando listo se ha intentado, se ha hecoo con criterios estrictamente gCQ_ 

métricos que nada tienen que ver con las actividades que generan su producción, 

ws edificios escolares linicamente han sido considerados COllD objeto de disel\o 

arquitectónico, es decir, en su relaci!Sn directa con las materias contenidas 

en los progrmnas de estudios, para determinar las características y el nlÍlnero 

de sus locales. Los estudios en este sentido son realizados por organiS100s Pl!. 
blicos especializados, nacionales e internacionales que, desgraciadamente, re• 

ducen el disello y construcción de los edificios escolares, a unidades aisladas 



que son ':instrumentos para resolver presiones sociales para unos y objeto de 
especulación te01ócr!lticas para otros, 

Esta situaci6n, caracterizada por la carencia de anUisis de los edificios 

escolares, tanto en su relaci6n con la educacitin, colllJ en su relación con 

la ciudad, hace necesaria la elaboraci1in de estudios que rebasen los llinites 

del aislado y obligado disefio arquitectónico, El trabajo que presentruoos se 

propone, ademlis de l:uscar el origen de las significaciones de los edificios 

para la educaci6n; desmistificar el tratamiento que en tlínninos de planeación 

y de demanda se mee COll1UlDllente de problemlitica, En general se busca la sol!!_ 

citín en la planeacitin para atender a la dE!llllllda pero nunca se explica lo que 

es esa planeaci!Sn, no se realiza, sin1Jlemente se refiere a la dananda, a la 

masa de nillo s en edad escolar, en la que todos son iguales, y en la que su di 

versificacitin en grados y niveles escolares no es tomada en cuenta, y 11UJCho 

menos, claro, sus diferencias econ!Smicas y sociales, 

Por otra parte, a travl!s del ~lisis de las formas de prodoccitin do los edi

ficios escolares, es decir, a travlís del estudio de las fonnas específicas en 

las que participan y se articulan los agentes sociales (organismos p!iblicos, 

empresas privadas y organizaciones populares) en el proceso cuya !iltima mani

festaci6n son las escuelas, los edificios escolarcs,se pretende obtener ele• 

mentos de juicio que puedan generalizarse a otros tipos de edificios y que pe!. 

mitan explicar su fllllcitin social y los procesos de concentracitin y centraliza· 

ci15n de las actividades econ!Smicas y pol:lticas en las grandes ciudades, en el 

Area Metropolitana de la Ciudad de ~ico, m1is objetivamente que, las descriE_ 

dones del proceso de lll'banizacHSn en México derivadas de los ~isis deioogr! 

ficos y de la industrializacil5n. 

Para el anrtlisis de los edificios escolares en su relación con la conformaci6n 

física en la que se insertan, se desagregan en sus elenentos componentes (te~ 
rritorio, infraestructura y espacios), para diferenciar los que son comlllles a 

otros, tipos de edificios de los que le son espectficos, particulares. En es

te enfoque queda impl1cito que, la producci6n de edificios escolares y de edi· 

fidos en general tiene una vinculación directa con las relaciones sociales en 

la medida en que listas se concretan en actividades que invariablemente se rea• 
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lizan sobre un territorio adecuado con una cantidad de infraestructura y de 

espacios, detenni.nados por las fonnas en que se realizan las actividades y 

los recursos financieros y tecnolligicos, A su vez, la producci!5n de espa• 

cios e infraestructura so vincula con las relaciones sociales de producci(Ín, 

en tanto que, por una parte, el territorio, la infraestructura y los espacios 

estlln sujetas a fonnas de apropiaci6n, control, producci!5n, distribucilin y 
utilización que generan la renta urbana, el col1SlmXl de insunos y el anpleo de 

mano de obra en la construccifln. 

Conviene aclarar la diferencia que existe entre la industria de la construcci!5n, 

que es el sector de la industria dedicada a la fabricacilin de insunos para cons• 

truccilin y, la actividad construcci6n, 

El análisis do los edificios escolares en relacilln con la educacilln, se realiza 

a partir de las relaciones entre sociedad y medio, es decir, entre actividades 

sociales (concreci!Sn de las relaciones sociales) y sus requerimientos de terri• 

torio, infraest:iic tura y espacios y, particularmente entre las actividades edu· 

cativas (concrcci!Sn de las relaciones sociales de formacilin y capacitaci!5n de 

la fuerza de trabajo) y sus requerimientos de territorio, infraestructura y es· 

pacios. 

El planteamiento metodol6gico descrito, queda expresado en el siguiente esqul:Jllll: 
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Con base en la metodologia esbozada, se trazó lDl plan de trabajo en el que que

dan contenidos aspectos teóricos que sirven para orientar y fundamentar el aná

lisis del caso de estudio. 

En el plano teórico se intenta que, en mayor o menor medida queden cubiertos -

los aspectos que a continuación se describen. La profundidad de su tratamiento 

depende de la importancia de su relación con los objetivos: 

- las relaciones sociales, las actividades sociales y los requerimientos de es

pacios e infraestructura. 
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- las relaciones sociales de producción, las actividades económicas y la ciudad, 

es decir, el territorio, espacios e infraestructura estructurados conforme a 

los requerimientos e imposiciones de la organización social !J 

- las relaciones sociales de formación y capacitaci6n de la fuerza de trabajo, 

las actividades educativas y sus requerimientos do territorio, espacios e in

fraestructura ubicados dentro del contexto de una ciudad concreta. 

- las relaciones sociales, las relaciones sociales de producción y las relacio

nes sociales de formación y capacitación de la fuerza de trabajo, en la soci!:_ 

dad a que nos referimos. 

- las actividades sociales, las actividades econ.6micas y las actividades educa

tivas. 

• El territorio, espacios e infraestructura en general¡ el territorio, espacio 

e infraestructura estructurados por las formas de apropiación, producción, 

distribución y utilización derivadas de las relaciones sociales prevalecien· 

tes y de sus manifestaciones económicas, politicas, juridicas, ideológicas,· 

etc.¡ y el territorio, infraestructura y espacios para la educación ubicados 

en ese conjunto estructurado. 

1/ Este punto nos referimos a las determinaciones que sobre lo espacial impone 
- una Sociedad concreta, que en este caso, es una sociedad capitalista <lepen· 

diente. 



Con la referencia a una sociedad y una conformación fisica concretas, se pre

tende que, en el análisis del caso de estudio, ''El Area Metropolitana de la 
Ciudad de 116xico", se cubran los siguientes plDltos: 

- La confonnación fisica, 

- La politica educativa. 

- La politica urbana. 

- Las formas de producción de los edificios escolares identificando los age!!_ 
tes sociales que intervienen en los procesos de producción, distribución y 
utilización del territorio, infraestructura y espacios que los componen. 
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- Las situaciones que generan esas fonnas de producción. 

El trabajo, con listos lineamientos se desarrolla en las partes marcadas en el 
indice y que, a grandes rasgos describimos: 

- Revisión de las principales corrientes de pensamiento que explican las confo!. 
maciones f1sicas, 

En esta parte se analizan de manera muy general, las corrientes sociológicas, 
espacialistas y, sobre todo, las m1is recientes en las que se está intentando 
analizar a las conformaciones físicas CtlllO \ID elC!11(lnto de la sociedad, como 
parte de ella. 

- La relación entre Sociedad y Medio fisico: 

Con base en la conceptualización de las confonaaciones físicas cama expresión 
de la relación entre sociedad y medio, coroo producto de las relaciones socia
les; en ésta parte del trabajo se analizan los t6minos de las interacciones 
entre el61lentos físicos y elementos sociales considerados CClllO partes del pr,e. 
ceso de adecuaci6n-transfonaaci6n del territorio por medio de la producción 
de infraestructura y espacios. 

- Relaciones sociales, actividades sociales y requerimientos de infraestructura 
y espacios: 



... 

Se hacen algunas consideraciones referentes a: el marco en el que se estruc· 

turan las relaciones sociales; acerca de la detenninaci6n de las relaciones 

sociales de producci6n (lo econ6mico); de la interacci6n con las relaciones 

poUtico-juridicas y las concepciones ideológicas; asi como, de las activi

dades sociales derivadas de la estructura social capitalista compuesta de E!!_ 

trulo , Clases , Sectores y Fracciones de clase , 

- Relaciones sociales de fonnación y capacitación de la fuerza de trabajo: 

En esta parte se analiza el papel de la educaci6n en el funcionamiento de la 

sociedad, como un aparato ideológico que sirve al Estado para cumplir con sus 

funciones, Se hace también una primera delimitación del objeto de estudio al 

diferenciar la educación no fonnal, la educación infonnal y la educación for

mal. 

- El territorio, infraestructura y espacios para la educación: 
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Se mencionan algunas do las situaciones a las que, de manera general y en ti!!_ 

minos de producción, apropiación, control, distribuci6n y utilización, quedan 

sujetos estos elementos de las confonnaciones físicas en las sociedades capi

talistas; centrando el análisis en los agentes sociales que detenninan las r~ 

ladones sociales en torno a los elementos físicos que aquí tratamos, 

El caso de estudio, "La planeación de la red escolar en el Area ~tropolitana 

de la Ciudad de México" 

Se hace una descripción de: la división político-administrativa del Area ~tro 

politana de la Ciudad de México; de la política urbana; de la Política Educat!_ 

va; de las Fonnas de Producción de territorio, espacios e infraestructura para 

la educación y, de los edificios escolares en el área de estudio. 

- Síntesis y Conclusiones: 

En función de los análisis anteriores (teóricos y prácticos), se identifica el 



papel que tienen los edificios escolares en particular y la producción de in

fraestructura y espacios en general, en la reproducci6n·circulad6n del capi

tal y, en el proceso de urbanización que caracteriza a la Ciudad de 116xico. 

Tambi6n se describe la utilización política que el Estado hace de la produc

ci6n·dotaci6n de los edificios escolares y la concepción ideol6gica que la P2. 
blad6n tiene de ese proceso. Por otra parte, se llega a la conclusión de que 

no existe una planeaci6n de la red escolar en la medida en que, la localización 

de los edificios escolares en la Ciudad no se deriva de acciones que la organi. 

cen y la prevean, sino de resoluciones para responder a presiones políticas. 



y 
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2, Revisión de las principales corrientes teóricas que explican las 

fonnaciones fisicas. 

Una revisión del desarrollo de las principales teorias que se han el!!_ 

horado en torno a las confonnaciones físicas, nuestra que las explic!!_ 

ciones de ellas derivadas son sumamente parciales debido a que invari!!_ 

blemente han puesto mayor 6nfasis en el análisis de uno u otro t6nnino 

de la relación entre sociedad y medio fisico, No es sino hasta la d6-

cada de los af\os 60, cuando surge una corriente que considera a las co!}_ 

fonnaciones como parte de la sociedad y, por lo tanto, realiza sus ~

lisis a partir del estudio de la relación sociedad/medio físico y no de 

sus t6rminos aislados. Las toorias generadas por el primer término de 

la relación a las que denCl!rl.ruuocis sociológicas se han centrado en el e!!_ 

tudio del comportamiento de los individuos y de la sociedad en su medio 

que, siempre es considerado explícito o impUcitamente en forna indire!:_ 

ta, mientras que, por el contrario, las teorías que parten del segundo 

t6rmino de la relación a las que denomi.ruuoos especialistas, normalmen

te han aislado para su análisis, a las fonnaciones fisicas de todo pro

ceso social, y cuando los han considerado ha sido de una manera simpliJ!. 

ta, mecánica u organicista. Recientemente, de la sociología, de las 

concepciones sociológicas, surge una corriente de investigación que con 

los n;isultados obtenidos del análisis critico de las teorías existentes, 

intenta encontrar las relaciones concretas entre la sociedad y su medio, 

considerándolos como partes de un mismo proceso social que difkilmente 

pueden separarse, tanto en la realidad como para su análisis teórico. 

A lo largo de su desarrollo, las teorías sociológicas han laborado ·~ 
delos teóricos de la sociedad urbana pensados ante todo, en oposición 

a la sociedad rural, al analizar el paso de la segunda a la primera en 

los t6rminos empleados por Tonnies, como la evolución de una fonna co

llUJllitaria a una forma asociativa" Y. La principal corriente en este 

sentido es la escuela Chicago, fundada por Park a raíz de los cambios 

Cnstells,Manuel. "La Cuestión Urbana" F.clit. Siglo XXI, primera edición 
en espaf\ol, Madrid 1974. pag. 95. 



que en esa ciudad originó la rápida industrialización en la década de los 

al\os 20. Como mencionruoos, desde su inicio la investigaci6n sociológica 

considera las cuestiones físicas en forma indirecta, ésto es, en tanto a 
su influencia en la evoluci6n de la ·sociedad, desde Wirth que parte para 

su análisis de los conceptos de dimensión, densidad y heterogeneidad, ha! 
ta los evolucionistas encabezados por Redfield con su "Continl.llll Folk-Urb!!. 

no". 

Posteri9noonte llemey cuestiona las teorías evolucionistas y sellala que -

" .•. si bien es verdad que existen diferencias entre Ciudad y campo, éstas 
no son mlís que la expresión empírica de una serie de procesos que producen 

al miSJOO tiempo toda una serie de efectos específicos a otros niveles de la 
estructura social" y. Esta crítica al evolucionisn.:i viene a ser confil'lll!!. 
da y profuOOi zada por el estudio que Sjobert hace sobre las ciudades pre
industriales y" ••. muestra la diferencia total de contenido social y cul

tural entre estas ciudades y las. ciudades de principios de la industriali
zaci6n capitalista o de las regiones metropolitanas" 1f. 
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Paralelamente en el tienqio, se desarrollan las teorías que intentan dar una 
explicación a las fonnaciones espaciales. Este tipo de estudio proviene b! 

sicamente de cientificistas para quienes la sociedad y su comportamiento o 

desarrollo son realidades completamente ajenos a lo espacial. Realizan su 
análisis de los fen6mcnos espaciales dotlíndolos de una falsa autonomía con 

respecto a los procesos sociales y comparándolos con sucesos naturales. De!! 
tro de esta corriente, destacan las teorías organicistas que consideran a 
las ciudades COllXl unidades cuyo crecimiento y evolución están sujetos a: las 
leyes naturales que detenninan el crecimiento de los organismos vivos¡ a las 
relaciones y proporciones geométricas¡ o bien a las leyes fisicas de la gra

vedad. Es tas concepciones desembocan en las teorías fwlcionalistas de la 
postguerra que, basadas en el desarrollo de las fuerzas tecnológicas, orga
nizan el crecimiento y ordenamiento de las ciudades a partir de las vías de 
comunicaci6n. La máxima expresi6n de lista corriente la representan los co!)_ 

ceptos expresados por la Carta de Atenas que ejemplifica la limitada conceE, 
ci6n que los autores de éstas teorías tienen de la sociedad en la medida en 

y !bid. p. 100 

4/ !bid. p. 101 



OJ¡\J]\Q , l. VISIONES ALTERNATIVAS Y SICNIFICAro DE SU AOOPCION. 

VIS ION i\NALISIS DB ~IERB BSPECIFICACION DB trrILIZAcION DB <XlNClll'TOS B INSlllU-
MEITTOS TALES CXMl: 

Elementos Flujos Relaciones Procesos. 

Conjunto lo- Configuraci6n Distancia, superficie, densidad, 
calizado. de elementos. Si No No No dispersi6n, concentraci6n. 

Red localizada Conf iguraci6n Accesibilidad, conectividad, di· 
de flujos y recci6n, intensidad, 
elcmentos. Si Si No No 

Estructura Sistema Masa, fuerza, potencial, modelos 
cspncinl. Espacial. Si Si Bspacinles Espaciales gravitatorios, equilibrio, 

Estructuras Sistema 
Sociales. Social. Si Si Sociales Sociales Ciencias sociales y humanas, 

Puente: Coraggio, Jos!I Luis "Configuraci!ln espacial y visi!ln del todo Social". Apuntes de clase de la maestría 
en Desarrollo Urbano del Colegio de MWcico; ~ico, 1976, 

.... 
V1 



que hacen depender su funcionanúento y organización de la realización de 

las actividades: habitar, recrearse, trabajar y circular. 

Un resumen de las consideraciones hechas en tonio al desarrollo de las teo

rias, sus relaciones, y los conceptos e instrumentos analizados lo encon
trruros en el siguiente cuadrn: 

Del an.1lisis crítico de éstas teorias y de la :incorporación de la concepción 

marxista de la sociedad, ha surgido una tercera corriente de investigación 

que, como señallllllOs considera a la sociedad y su medio fisico conX> partes i!}. 

separables de un misnv proceso social, de una misma estructura social. El 

grado de desarrollo que ha alcanzado ésta teoría y sus investigaciones está 

proporcionando elementos metodológicos para profundizar en el estudio de: 

las relaciones entre soc:i edad y medio f{sico; las formaciones f!sicas que de 

ellas se derivan y, por lo tanto, de cada uno de los elementos que la cstruE_ 

turan. 

16 

Para un análisis de la operatividad o influencia que, en la práctica han te

nido los 111Jdelos derivados de estas concepciones en el desarrollo de las fo!:_ 

maciones físicas, nos refer:inlJs al estudio histórico del urbaniSlllJ realizado 

por FrMcaise Cheay '§}. En 61, puede observarse que por las condiciones ecQ_ 

nómicas y politicas m las que surgieron los nxxlelos derivados de las corrie!!. 

tes espacialistas de la postguerra en las que prevalecen los criterios de hi

giene, ftmcionalidad, técnica, han sido los que más se han llevado a la prác

tica, y por lo tanto, los que más han influenciado en el desarrollo do las 

conformaciones físicas. 

'§} Choay, Francoise "El Urbanismo, Utopías y Realidades" Ec!it. Lumen. Colección 
Palabra en el Tiempo, No. 74, Barcelona, 1970 (primera edición en espafiol). 
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3. . La relaci6n entre sociedad y medio físico. 

Hareims ahora un análisis de los principales aspectos que deben consi

derarse en la relaci6n que nos ocupa (sociedad-medio físico), tomarnos 

corno referencia las criticas a las teorías existentes y corno punto de 

partida, los planteamientos de la teoría más reciente, que tornan en 

consideraci6n a las relaciones entre los t!!rminos más que a los t!!rrni 

nos en si misioos, y que, por tanto, consideran a las confonnaciones 

fisicas como partes de la estructura social y las analizan en funci6n 

de las relaciones sociales. Desde este punto de vista, las confonna -

cienes físicas son, en última instancia, el resultado del proceso se

guido por las interacciones entre la sociedad y su medio físico, son 

la manifestaci6n espacial del estado al que han llegado las interacciQ. 

nes entre las actividades de una sociedad y el medio en el que se re!!_ 

lizan. Nos referimos espeGíficarnente a las actividades y no a las re· 

laciones sociales que las detenninan por que, 'corno qucd6 expresado en 

el esquema te6rico, es en las primeras en las que se concreta la rela • 

ci6n de la sociedad con su medio físico. 

De lo expresado, podernos abstraer dos conceptos que caracterizan a la 

relaci6n sociedad-medio y que, en cierta medida definen dos aspectos 

rnetodol6gicos con los que se trabaja en !ista investigaci6n. Uno se r.!:_ 

fiare a la temporalidad y surge de que la relaci6n objeto de estudio 

sigue un proceso en el tiempo que nos lleva a considerar a las confor· 

rnaciones f1sicas corno fen6menos espaciales en transfonnaci6n. m otro, 

se refiere a la interacci6n que se da primera entre sociedad y medio y, 

como consecuencia: externamente entre las confonnacioncs físicas de una 

sociedad¡ e internamente entre los el~ntos de esas confonnaciones. 

Estas ideas, dejan de lado las concepciones mecanicistas de causa-efec

to que otorgan a las relaciones un carácter estático y lineal. Con es

ta base, hacemos a continuaci6n un análisis de la manera corno se da la 

relaci6n Sociedad-medio, hasta llegar a manifestarse en las conforrnaciQ_ 

nes físicas. 

El aspecto más general de !ista relaci6n queda expresado en la ocupaci6n 

del medio físico por parte de la sociedad. Esta ocupaci6n se particu· 

lariza y especifica en la manera corno cada sociedad disponga la utili· 
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zación del medio, implícita en la ocupación, así cooo en las fonnas de 

apropiación, control y distribución que sobre ese medio se disponen. Por 

el sólo hecho de ser ocupado por una sociedad, el medio físico natural -

queda sometido a formas de apropiación, control y utilizaci6n que se ex

presan en delimitaciones y subdivisiones con las que pierde su carácter 

general de medio natural, "pre-social", para convertirse en territorio. 

Esta transición, estará entonces, invariablemente determinada por: las C!!_ 

racteristicas de la sociedad (modo de producción, fonnas de apropiaci6n y 

control, grado de desarrollo tecnológico, organizaci6n de las clases y ses 

tares sociales, etc.) ¡ y además, por las características del territorio -

(locnlizaci6n, recursos naturales, topografía, agua, suelo, subsuelo, cli
ma, etc,) 

Todo ésto significa que la utilizaci6n de un territorio depende directame!!_ 

te, de sus potencialidades naturales de uso y de la fonna de tenencia o -

propiedad a la que esté sujeto, así como, de la clase o fracción de clase 

a la que pertenezcan él o los propietarios, ya que de ello dependerá·, tan

to el interés de utilizar el territorio para la realizaci6n de una activi

dad especifica, como las posibilidades reales de utilizarlo, en tanto que, 

de su condición de clase o fracci6n de clase dependerá también su capacidad 

e intereses de inversión, su acceso a los adelantos tecnológicos, etc. En 

los casos en los que el Estado es el propietario de un territorio o parte 

de 61, su utilización va a depender también de las características de ese 

territorio y de los intereses, necesidades y posibilidades del Estado, 

Por otra parte, la utilizaci6n de un territorio implica, invariablemente, 

su adecuaci6n-transformaci6n que se concreta a través de la producci6n y 

mantenimiento de infraestructura y espacios, es decir, de la construcción 

de elementos ffsicos tales como caminos, obras hidráulicas, redes de dis

tribución de agua, luz, gas y edificaciones para todo tipo de actividad. 

Retomamos los conceptos de temporalidad e interacción, tenemos que, la 

decisi6n de utilizar un territorio o alguna de sus partes, implica siempre, 
requerimientos de determinadas cantidades (por mínimas que listas sean), de 

infraestructura y/o espacios que a su vez, influyen en las futuras decisi~ 

nes de utilización y adecuación de ese mismo territorio y las zonas que lo 

18 



circundan. Asi las adecuaciones sucesivas con la producción de diferentes 

cantidades y tipos de infraestructura y espacios van transfonnando el terri_ 

torio. §} 
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De las consideraciones anteriores podemos obtener ya algunos elementos de 

análisis que nos servirán para ubicar y comprender la problemática de los 

edificios escolares. Tenemos una diferenciación y explicación del medio n!!_ 

tural, territorio, infraestructura y espacios que, nonnalrnentc, son utiliz!!_ 

dos indistinta e iruliscriminadarnente para designar d ifcrentes aspectos y et!!. 

pas de la relación sorifl<l•d-m('(Jir.>. I'~t0~ cr>::c~;1tc:; :;e refieren al segundo 

término de la relación y surgen como resultantes del análisis de la relación 

en su .:onjunto; de igual manera, en las si¡,'lticntes páginas nos abocaremos al 

análisis del primer tlinnino para posteriormente volver a estudiar el caso 

concreto que nos ocupa (la planonción del territorio, espacios e infracstruc 

tura para la educación), es decir, la relación en su conjtmto. 

Conviene aclarar que la fonna en que presentamos el proceso ele generación de 

las confonnaciones fisicas, es una abstracción metodológica para obtener el !O. 

mentas que faciliten el análisis y que, de ninguna manera lo exponemos como 

una descripción de los procesos actuales en los que, aparece la superficie t~ 

rrestre dividida y apropiada prácticamente en su totalidad y con partes sig

nificativas de los territorios nacionales adecuados para su utilización con 

espacios e infraestructura que condicionan los procesos de generación de las 

confonnacioncs físicas. En otras palabras, estamos concientes de que éstos 

procesos de utilizaci6n-adecunci6n del territorio no parten de w1 medio natu

ral, sino de un territorio ya apropiado y adecuado, con lo que ol esquema me-

dio natural-territorio-infraestructura-espacios, se modifica en función ele 

las condiciones existentes. Tenemos entonces los siguientes conceptos: 

El medio natural que en éste análisis queda representado por la superficie 

terrestre sin relación alguna con la sociedad y, por lo tanto, al margen de 

toda forma de apropiación y utilización. En una perspectiva más concreta, 

derivada del hecho de que la totalidad de la superficie terrestre est.'i divi-

6/ Con estas interacciones entre adecuación y decisiones de utilización entra
- IOCJS de lleno en la problemática de la "renta urbana". 



dida en territorios nacionales, referiremos el medio natural a aquellas par. 

tes de los territorios nacionales (ésto implica propiedad de la naci6n), que 

no estlin sometidos a ninguna forma de utilización. 
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Territorio; corresponderá a la parte de las superficies nacionales que se e~ 
tan utilizando, 6 que están en proceso de adecuación para su utilización y, 
mlís aún, aquellas partes que a pesar de que no estén siendo utilizadas ni e:!_ 

tén en proceso de adecuación, tienen algún fin o uso destinado para el futu· 

ro, (resen•as territoriales, parques nncionales, etc.) Es en éstos dos con

ceptos en donde encontrrunos expresada la parte más general de la relación e!!_ 

tre sociedad y mc<lio, en la que, el medio físico se transfonna de medio nnt!!_ 

ral a territorio al entrar en relación con una sociedad que lo limita, le ~ 

pone formas de propiedad, le asigna usos y lo adecúa para la realización de 

las actividad es propias de su organización. 

Infraestnictura y espacios, son los elanentos de las conformaciones fisicns 

a través de lo:; cuales la relaci6n sociedad-medio se particulariza y manifie~ 

tll. En éste nivel de análisis son tratados de la misma manera debido a que 

su naturaleza, dada por la función específica que ctnaplen, es la misma, es d~ 

cir, ambos son producidos para adecuar el territorio y posibilitar la realiz~ 

ci6n de las actividades sociales. Sus diferencias surgen en niveles de anlíl,i 

sis m.1s específicos y consisten básicrnnL'nte en que, por tma parte la infraes

tructura (entendida COJ"'l los elementos necesarios para la dotación de agua, 

luz, gas, drennjc, etc.), es prácticamente común a tmlas las actividades, mieg 

tras que los espacios, son tlifcrentes pnrn cada tipo de actividad. Por otra 

parte, desde el ptmto de vista pununente fisico la diferencia entre estos cil~ 

mentas radica en el hecho de que, los de infraestructura hacen posible la re~ 

liznci6n de las actividades sin que ellas mismas contcngrm en su interior a 

los agentes sociales que las realizan, mientras que, por el contrario, los es

pacios, son construidos específic:unente para que, en su interior, los agentes 

realicen las actividades. 

Las confonnaciones físicas se van definiendo por la utilización que la socie

dad hace del territorio que ocupa y la fonna c6mo lo adecúa, que a su vez, d~ 

pende directamente de las actividades para las que esa sociedad utiliza el t~ 

rritorio. Tendremos entonces que profundizar en el estudio de las relaciones 



sociales que determinan esas actividades, lo cual nos lleva a situa111os 

ya no en el análisis de "la sociedad", sino en el de una organizaci6n so

cial concreta con el objeto de identificar: las relaciones existentes en

tre los individuos, grupos e instituciones que la integran, sus fonnas e~ 

pedficas de apropiaci6n, control, producci6n y utilizaci6n del territorio, 

infraestructura y espacios, las posibilidades tecnológicas y las potencia

lidades de su territorio, etc, para poder comprender los mecanismos y for

mas específicas que adopta la relación entre la organizaci6n social y su m~ 

dio físico. 

Surge también la necesidad de análisis concretos del medio, lo que nos si

tlia ya no en la situación original del medio físico natural, sino en situ~ 

cienes concretas de territorios sometidos a una utiliznci6n y con un grado 

determinado de adecuación, es decir, con una cantidad de infraestructura y 

espacios ya construidos y estructurados fundamentalmente, en funci6n de las 

relaciones sociales de producci6p y las actividades econ6micas que determi

nan el mercado de suelo y las posibilidades de acceso de los agentes socia

les y con ello, la localizaci6n del espacio y la infraestructura en el con

junto. 
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Aparece también una primera aproximaci6n a una concepci6n de las confonna

ciones f!sicas en la que son consideradas no s61o conn una configuración -

fisica, sino como conjwlto de interacciones entre elementos físicos o sopo!_ 

tes materiales (territorio, infraestructura y espacio), y sociales o agen

tes (individuos, grupos, asociaciones e instituciones), con su correspondie~ 

tes formas de apropiación, producción, control y utilizaci6n del territorio, 

infraestructura y espacios. Esta manera de considerar los asentrunientos su

pera con mucho a las concepciones "espacialistas" en las que exclusivamente 

se consideran los elementos físicos, a los que se intenta explicar en sí mi:?._ 

mas, sin tanar en cuenta las relaciones sociales que los determinan. 



... 

22 

4, . Relaciones Sociales - Actividades Sociales - Requerimientos de terri-

torio, infraestructura y espacios. 

Para pasar a un nivel de análisis más concreto, tendremos que analizar 
una orgnnizaci6n social, cuando menos en sus aspectos que inciden so
bre las confonnaciones fisicas, ésto es, en aquellos que de alguna ma -
nera interactúan con los elementos físicos ya que, corno seilnla Castells 
11 • , , la ciudad, más que imágen de la organizaci6n social es parte de -
esa organizaci6n social, y por tanto, se rige por las leyes mismas de 
la forrnaci6n social a la que pertenece" ?J, En nuestro caso, tendre· 
rnos que profundizar específicamente en las relaciones sociales de for
maci6n y capacitaci6n de la fuerza de trabajo, las actividades educati 
vas y, el territorio, infraestructura y espacios para la educación. 

Nos referirnos al análisis que hace Manuel Castells iniciador de la co
rriente de investigación que hemos tomado como punto de partida para 
la elaboraci6n de éste trabajo y, tomaremos corno base algunas criticas 
a su concepción de la "estructura urbana" (dirigidas al enfoque econó

rnicista althusseriano del que deriva su análisis), para obtener ele
mentos que nos permitan abordar el tema que nos ocupa. 

Castells parte de la idea de que ", , , toda sociedad concreta, y por -
tanto, toda fonnaci6n social (el espacio por ejemplo) puede comprende.!:, 
se a partir de la articulaci6n histórica de varios modos de producci6n, 
Por JOOdo de producci6n no entenderoos el tipo de actividades productivas, 
sino la matriz particular de combinación entre las instancias (sistemas 
de prácticas) fundamentales de la estructura social: económica, políti
ca-institucional e ideológica esencialmente" ?J • De éstos tres siste
mas (el econ6mico, el político-institucional e ideológico), el económi
co, que no es sino la manera o fonna específica cOl1l:l se producen los -

7 / Castells, Manuel. "Problemas de investigaci6n en sociología urbana" F.clit. 
Siglo XXI. sexta edición; Mt'ixico 1976. pag. 131 

§..! Castells, Malluel "La cuestión Urbana" Op. cit. pag. 153 
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bienes necesarios a la existencia social, " ... detennina en fütima instancia 

la fonna particular de la matriz, es decir, las leyes del modo de producci6n" 

2f, Esto no significa que lo econ6mico, o conjunto de actividades econ6mi
cas, sea predominante a todo 11Xldo de producci6n, pero si será siempre el de· 

tenninante. 

C.On base en ésta conceptualizaci6n de la organizaci6n social, Castells ana
liza el "espacio" a partir de la manera COIOO participan los elementos de los 

sistemas econ6mico, político e ideol6gico en su elaboraci6n. Con relaci6n 
al espacio, el sistema econ6mico se organiza en torno a: " .. , la producci6n, 

conjunto de actividades productoras de bienes, servicios e informaciones, 

ejemplo, la industria, las oficinas¡ el co11SUJOO, conjunto de actividades re· 
lativas a la apropiaci6n social individual y colectiva del producto, ejemplo, 
la residencia, los equipos colectivos; el intercambio, intercambios produci

dos entre la producci6n y el consumo, en el interior de la producci6n y en 

el interior del consumo, ejemplo, la circulaci6n y el cooiercio" 10/ 

Respecto a la relaci6n del sistema político con el espacio, Castells lo re· 
fiere, al "proceso de regulaci6n-gcsti6n" que es en fütima instancia llllll in
tervenci6n de lo político sobre lo econ6mico, ejemplo, gesti6n mmicipal y 
planes de urbanismo. 

"Por último, el sistema ideol6gico organiza el espacio marcándolo con una 
red de signos, cuyos significantes se componen de formas espaciales y los 

significados, de contenidos ideol6gicos, cuya eficacia debe medirse por -
sus efectos sobre el conjunto de la estructura social" 11/. 

Castells hace una aclaraci6n con respecto a los ejemplos de espacios a los 

que se refieren las actividades de cada uno de los sistemas de prácticas y 

dice " ... estos ejemplos son extremadamente peligrosos y no tienen más que 

un valor indicativo, pues no existe coincidencia entre un elemento te6rico 

y una realidad empírica que contiene siempre todo a la vez (por ejemplo, -
la vivieIXla es econ6mico, político e ideol6gico, aunque, su esencial con

tribuci6n es sobre el plano de la reproducci6n de la fuerza de trabajo .. )" 12/ 

'1.1 !bid. 
10/ !bid. p. 155 

11/ !bid 
12/ Ibid (nota aclaratoria a pié de página) 



Si bien los planteamientos te6ricos hechos por Castells han abierto una 

nueva vía para la comprensi6n de las fonnaciones físicas, los resultados 

a que ha llegado deberán ser trabajados hasta superar las limitaciones 

expresadas en la aclaraci6n citada. Los principales problemas que habrá 

que superar son los que se derivan de afinnaciones tales como: "no exis

te una coincidencia entre un elemento teórico y una realidad empirica que 

contiene a la vez todo" (lo econ6mico, lo político y lo ideológico). Pe!!_ 

swoos que éstas limitaciones tienen su origen en el enfoque economicista 

con el que se trata de explicar el funcionamiento de la organizaci6n so

cial y sus conformaciones fisicas. 
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El enfoque economicista a que nos referinvs se ha derivado de los estudios 

que Althusser y Poulantzas hacen de los escritos de Marx para intentar ex

plicar las formaciones sociales capitalistas y se centra en la divisi6n que 

hacen de los niveles o instancias diciendo que, "... un modo de producción ... 

. • . comprende diversos niveles o instancias: lo econ6mico, lo poUtico y lo 

ideológico ... " 13/ , agregando lo técnico e indicando que puode operarse una· 

división más completa. Dejan aquí una fisura en su conceptualización que no 

es resuelta. 

Esta divisi6n de una fonnaci6n social recibe severas críticas en el sentido 

en que no se deben considerar tres instancias sino tma estructura o base -

económica y una superestructura ideológica en la queda incluido lo politice, 

lo religioso, lo 1ooral, las fonnas de conciencia social, etc. y, "si se co!!. 

sidera el nivel económico como base, como detenninante, todos los demás ni

veles se diferencian de !il por erigirse sobre la base que él proporciona, 

por ser determinados por él. Hay pu!is algo conúin a todos los niveles no 

económicos de la totalidad, que en cierta fonna los une por diferenciación 

del nivel económico" 14/ 

Otras criticas importantes al enfoque economicista son los que se refieren 

al hecho de que sus análisis intentan describir el funcionamiento de las -

formaciones sociales a trav!is de las relaciones entre los sistemas de prá_s 

13/ Poulantzas, Nic.os "Poder político y clases sociales en el Estado capita
lista" Ed. Siglo XXI, séptima edición; México, 1973. Pag. 4 

14 / Limoneiro Cardo so, M. "La ideología dominante" Ed. Siglo XXI. , primera edi
ci6n en español, M!ixico 1975, pag. 49. 



ticas o estructuras en las que no introducen a las clases sociales con lo 

que quedan fuera de sus estudios las relaciones de clase y las relaciones 

sociales, y con ellas, el concepto de transformación de ésas fonnaciones 

sociales. En el nivel o instancia ideológica, la principal crítica que se 

hace a los Al thusserianos es la de trabajar con la ideología dominante y 

con los aparatos ideológicos de Estado encargados de mantenerla y difundir

la sin considerar la existencia de las ideologías dominadas. 

Por no ser el objetivo de este trabajo el análisis critico de los plantea

mientos hechos por Castells en sus estudios sobre las relaciones entre so

ciedad y medio que él concentra en lo urbano, referimos la critica de los 

enfoques economicistas a la obra de Miriwn Limoneiro Cardoso, y dejamos -

planteada la posibilidad de, con base en ésa critica, intentar un análisis 

que supere las limitaciones que presenta el realizado por Castells. Com 

Clltiml ejemplo en éste sentido citamos una observación derivada de los aná

lisis criticas de las teorías economicistas "Es curioso ver como proceden 

estos autores cuando se proponen una tarea m1is global que el análisis de 

una linica instancia ••. " 15/ y que se manifiesta clarruoonte en la aclara

ción hecha por Castells (Ver nota No. 12). 

Ambos enfoques coinciden en que la base o estructura económica o, el sis-

tema econ6mico, es en fil tima instancia el que detennina las relaciones s~ 

ciales, lo cual significa que, las relaciones sociales de producción son 

las que determinan las relaciones sociales, políticas, jurídicas, mrales, 

est6ticas, ideológicas, etc., La superestructura, la critica o los Al.thu~ 

serianos y lo que diferencia a éstos enfoques es que, en el análisis que 

hacen no consideran " .•• la eficacia de la autonomía relativa de las supere!!_ 

tructuras en lo que se refiere a la transfonnación de la estructura ... " 16/ 

Esto implica que, la detenninaci6n de la estructura económica sobre las su

perestructuras va a:ompafiada de una acción de regreso, de éstas sobre la e!!_ 

tructura, y que, ninguna de las dos (determinación y acción de regreso), se 
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dá de una manera directa e imnediata. Aplicando 6stos conceptos a diferen

tes formaciones sociales, encontramos que: a cada estructura económica corre~ 

panden superestructuras específicas y que; dependiendo de las famas y meca

nisms por los que la estructura económica las determina y, de su grado de 

15/ !bid. pag. 48 

16/ Ibid. pag. 74 



.. 

autonomía relativa y las fonnas y mecanismos con los que actúan sobre la 

estructura, esas superestructuras reproducen o transfonnan las relacio

nes sociales de producción, y can ello, la formaci6n social en su conjll!!. 
to. Asi, cada fonnaci6n social se presenta como una totalidad en la que 
tendrán que analizarse las relaciones de determinación y autonomía rela
tiva que existe entre la estructura econ6mica y las superestructuras ide2_ 
16gicas, politicas, religiosas, etc., para poder entender las actividades 

sociales y sus requerimientos y formas de producci6n, apropiación y utili 
zación del territorio, infraestructura y espacios. 

Desde ésta perspectiva, el siguiente nivel de concreci6n estará dado por 
un análisis de la estructura económica capitalista dependiente y sus co

rrespondientes superestructuras, asi cOJOO, las interacciones que entre • 
ellas existen. Este análisis deberá enfocarse a la comprensi6n de las • 

fonnas y mecanisros con que la estructura econ6mica y las superestructuras 
ideológica, polftica, moral, estlitica, etc. deteTittinan y cordicionall las 

fonnaciones fisicas. 

En la práctica, las relaciones entre estructura y superestructura se pre
sentan entrelazadas de tal manera que, en la mayoria de los casos, las as_ 

tividades y las relaciones sociales cumplen a la vez, funciones dentro de 
la estructura y de las superestructuras. lle igual manera la determinaci6n 
y ccndicionamiento se las formaciones físicas se dan unidas, por ésto, se
parruoos a las actividades sociales en funci6n de las relaciones sociales 

que las especifican, para ver de qué manera las actividades econ6micas, -

ideol6gicas, politicas, filosóficas, etc. determinan, condicionan y estros 
turan el territorio, infraestructura y espacios en los que se realizan. 
En este análisis de las actividades queda implicito el estudio de los age!}_ 

tes sociales que las realizan y el lugar que, en la divisi6n social del -

trabajo, les es impuesta por el modo de producci6n, esto es, por las rela

ciones entre los individuos para producir los bienes materiales necesarios 
a su existencia que, en el caso del capitalisrro se refieren a las relacio
nes de propiedad y apropiación real de los medios de producción, la fuerza 

de trabajo y los productos. De listas relaciones sociales de producción e;!_ 
pecificas, se derivan las actividades asignadas a cada clase social, a ca

da fracci6n de clase y a cada individuo, asi como, las instituciones encar. 
gadas de mantener y/o transfonnar esas relaciones, (básicamente el Estado). 

... · 
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En primer ténnino, separareioos las actividades que cumplen funciones dentro 

de dos o más sistemas de prácticas de las que claramente pertenecen a uno 

de ellos, sea estructural o superestructura!, y por otra parte, por la na

turaleza de los objetivos que nos planteamos y por ser co111J11es a todos los 
sistemas de prácticas, se tratarán por separado las actividades encaminadas 

a la adecuaci6n del territorio, ésto es, a la producci6n de infraestructura 
y espacios. 

Con base en listas consideraciones clasificaJOOs tentativamente las activida
des sociales, haciendo referencia a los espacios e infraestructura para su 
realizaci6n y tratando de abarcar todos los elementos fisicos. 

- Actividades ecoOOmicas (estructurales) 17/ 

Producci6n: de bienes de capital, bienes de consuoo, insuoos y servicios. 

Referencias físicas: campos de cultivo, de extracci6n de materias primas, 
industrias, oficinas. 

Intercambio: se refiere a la distribuci6n y el collSUIOO de bienes de capi
tal, bienes de consll!D e insuoos • 

Rerferencias físicas: vias de c0111J11icaci6n, almacenes, silos, bodegas, es
tablecimientos comerciales. 

Mantenimiento, conservaci6n, arnpliaci6n y/o nxxlificaci6n de: bienes de ca
pital, bienes de consuoo 

Referencias físicas: Talleres, lavanderias, etc. 

27 

Producci6n, intercambio y mantenimiento: de insuoos y bienes de capital uti
lizados para la construcci6n. 

Referencias físicas: extracci6n de materiales, fábricas de materiales y de 
maquinaria, oficinas, almacenes. 

Producci6n y manteniJlliento: de infraestructura y espacios. 

Referencias físicas: Oficinas de planeaci6n y discfio, de adrninistraci6n de 

17 / Por el tipo de análisis que aquí se está realizando se tendrán que tratar 
- por separado y de manera específica la producci6n y distribuci6n y consumo 

de insuJoos y bienes de capital para la construcci6n de la infraestructura y 
espacios. 



la construcci6n, talleres, etc. 

• Actividades conumes a los sistemas de prlicticas estructurales y superes· 

tructuralcs . 

A nivel de la fonnaci6n, capacitaci6n y sostenimiento de las condiciones de 

la fuerza de trabajo: habitaci6n, salud, educaci6n, recreaci6n. 

Referencias físicas: vivienda, centros do salud, hospitales, escuelas, Pª!. 

ques, cines, gimnasios, etc. 
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A nivel de la cammicaci6n no fisica: correos, editoriales, telecanunicaci2_ 
nes. 

Referencias frsicas: Oficinas de correos, oficinas de telégrafos, imprentas, 
canales de radio y televisi6n, etc. 

- Actividades superestructurales. 

Pol1tico·institucionales y jurídico-administrativas, religiosas, filos6fi

cas, etc. 

Referencias fisicas: Congresos, cfunaras de diputados, oficinas de organis
mos de Estado, oficiJJas de los partidos políticos, iglesias, etc. 

m anlilisis hasta aqui realizado, nos permite separar cada \DlO de los ele
mentos de las confonnaciones fisicas y referirlo a las activ.idades y rela

ciones sociales que los generan, lo cual, nos permitirá identi!icar. las d! 
terminaciones y condicionantes estructurales y superestructurales de cada 
una de ellas y de las configuraciones fisicas en su conjlUlto y, a su vez, 
descubrir el papel que juegan en la superestructura y en la estructura ec2_ 

nómica y, por tanto en el mantenimiento o transfol1lllción de las relaciones 
sociales existentes que las generan. 

lll siguiente paso consistirá en buscar las relaciones y actividades soci!!_ 

les, estructurales y superestructurales, que detenninan y condicionan ca -
da uno de los elementos de las confonnaciones fisicas y las estructuran de 

tal manera que se nos presentan c0100 ciudades, lireas mctropoli tanas, pobl!!. 
dos, villas, etc. con caracterfsticas y funciones especificas al desarrollo 



de la sociedad que las produce. " ... la organización geográfica de las 

actividades socioeconómicas constituye, cualquiera que sea el sistema ~ 

perante, una estructura dentro de la cual las regiones desempeñan funci!!_ 

nes que responden a los intereses de ese sistema ••. " 18/. Buscaranos 

entonces, las estructuras funcionales de la fonnaci.ón social capitalista 

dependiente que determinan la organización del uso del territorio y, por 

tanto, las que han ocasionado que el proceso seguido por esa utilización

adecuaci6n, haya desembocado en las actuales confonnaciones ffsicas en las 

que prevalece la concentración y centralización, de población y activida

des económicas y politicas en detenninados puntos del territorio, con sus 

consecuentes disparidades y desequilibrios entre regiones y ciudades (CO!!. 

fonnaciones físicas) • 

Una de las principales caracter1sticas que detenninan el uso del medio y 

explican la situación de las confonnaciones ffsicas está representada en 

el hecho de que " .•• la lógica inevitable del sistema está dirigida hacia 

la concentración". 19/ • A partir de la Revolución Industrial, la expre

sión de 6sa lógica a nivel de las conformaciones físicas, quedó represen

tada por las ciudades que se corwierten en elementos indispensables para 

el oodo de producción capitalista y se transfonnan en función de " .•. un 
tipo de organización econánica que encontró en la existencia de mano de 
obra libre y disponible, y en la concentración de los medios de producción 

en manos de un tipo de propietario, la relación fundamental y necesaria Pi!. 

ra que llegara a darse la fonna de producción capitalista" 20/ y sus co

rrespondientes prlicticas ideológicas, politicas, religiosas, juridicas ,etc. 

con las que, los elementos de las fonnaciones fisicas (territorio, infraes

tructura y espacios) pasan a ser dete1111inados, condicionados y estructura

dos por relaciones sociales diferentes y a su vez, adquieren una JU1eva sig

nificación, dada por su interacción con las relaciones sociales. 

- El Territorio. Eleioonto comfÍll y necesario para la realización de todas 

las actividades sociales, tiene que ser-.adecuado para su utilización. SUs 

18/ ODELPLAN (Oficina de Planificación Nacional), ''Tesis Central de Desarrollo 
- Espacial" en Revista EllRE Vol. III. No. 7; Chile, 1973. 
19/ Al111strong Warwick. "Critica de la Teoría de los polos de Desarrollo" en Re
- vista EURE Vol. III No. 7; Chile, 1973. 
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20/ Cardoso, F.H. "La Ciudad y la Politica" en Urbanización y Dependencia en Am~ 
rica Latina. Comp. de M. Shtengard F.d. SIAP. 



detenninantes econlímicas y sus condicionantes ideol6gicas y políticas -

(principalmente) se resumen en la llamada "renta del suelo" agraria y U!. 
bana. La renta agraria se refiere básicamente a: la productividad dife

rencial entre los terrenos derivada de sus características naturales (re!l 
ta diferencial I), a la diferencia de productividad en funci6n del capital 

invertido (renta diferencial II) y, a la institucionalización de la apro
piación de la producción marginal o excedente derivada de la renta difere!!_ 

cial I y de la renta diferencial II, en las fonnas de propiedad de la tie

rra (renta absoluta). Te!le!OOs asS., en el medio rural dos determinantes -
económicas del uso del territoiio y, una politice-jurídica. En este caso, 
la acción de regreso de la supereestructura politice-jurídica sobre la es
tructura econ6mica, se dá en tanto que, de la posici6n de los propietarios 

en la divisi6n del trabajo dependen: primero, que se explote la tierra y 

segundo, el capital que se invierta en la explotación. 

La renta urbana, no se refiere a la productividad de manera directa, sino a 
las posibilidades de adecuación del territorio, esto es, a la facilidad 6 
dificultad de producir la infraestructura y espacios. Encontramos determi • 
nantes económicas en tre5 niveles: en las caracter!sticas del terreno que 
determinan el tipo de adecuación que puede hacerse; en su localizaci6n en 

el conjunto y, en la cantidad de infraestructura y espacios existentes en 
el terreno y la zona en que se encuentra. Todas en función de la facili
dad de distribuci6n u obtención de los productos y materias primas ó, de la 
facilidad de transportaci6n de la fuerza de trabajo. Por otra parte tcne· 

Jll)S una condiciolllll1te ideológica que se refiere a la adecuaci6n del territ!!_ 
rio en base a consideraciones tales cOIOO: paisaje, belleza, confort, etc., 

que hacen que su utilizaci6n estli orientada principalmente a las activida

des de vivienda, salud y recreaci6n. Finalmente, está la condicionante P2. 
l!tico-jur!dica que se refiere a la propiedad del suelo. Al igual que en 

el caso de la renta agraria, la acci6n de la superestructura ideológica y 

politico-jur!dica se dá a travlis de los propietarios, de su posición en las 

clases y fracciones de clase, que, en éste caso determinan su capacidad de 
inversión, el tipo de adecuación, sus gustos, etc. 

- Infraestructura. Elemento de las conformaciones físicas necesario en 111!!. 

yor o menor medida para la realización de todas las actividades sociales 
(agua, drenaje, energía, co111Jnicaciones), sus determinantes y condicionan-
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tes son las del territorio sobre el que se construyen, su renta agraria o 

urbana y además, las propias de la actividad social para la que se constf!! 
yen (productivas, de intercambio, de mantenimiento, etc.), es decir, las 

pertenecientes a los agentes sociales que producen y utilizan la infraes

tructura. 

- Espacios .. . elementos de las fonnaciones físicas específicos de cada ti

po de actividad para la que se construyen, sus detenninantes y condicionan
tes estructurales y superestructurales son las contenidas en la renta del 

suelo (la urbana principalmente), las de la infraestructura, y las propias 
de cada una de las actividades para las que se construye, vivienda, salud, 

producción, intercambio, etc. 

En resúmen, los elementos de confonnaciones físicas se estructuran en fun

ción de detenninantes y comicionantes que son principal.mente: la producti 
vidad y las posibilidades de adecuación del territorio, la cantidad de in· 
fraestructura y espacios con que cuenta el territorio o la zona en que se 
encuentra, y principalmente, la propiedad, ya que de la posición de los prQ_ 
pietarios (individuos o instituciones) en las clases y fracciones de clase, 
depemen las posibilidades e intereses de inversión, las actividades y las 

consideraciones productivas, funcionales y estéticas del territorio, la in· 
fraestructura y los espacios. 

En las dos siguientes partes del trabajo, tratareJlXJs, la manera en que las 

relaciones sociales de fonnaci6n y capacitación de la fuerza de trabajo se 

concretan en las actividades educativas y, las detenninantes estructurales 

y superestructurales del territorio, espacios e infraestructura para la • 
educación. e.cm lista base, abordareioos el objeto de csttxlio, los edificios 

escolares, la red escolar. 
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5. Relaciones sociales de capaci taci6n y formaci6n de la fuerza de tra-

bajo- actividades educativas. 

Las actividades educativas, concrcci6n de las relaciones sociales de 

capacitaci6n y fonnaci6n de la fuerza de trabajo son, c0100 menciona

mos, actividades c0111.Jnes a los sistemas de prácticas estructurales y 
superestructurales, al nivel del sostenimiento de las condiciones de 

la fuerza de trabajo para la reproducci6n-ampliaci6n del modo de prQ_ 

ducci6n, en liste caso el capitalista que, implica, una sociedad es

tructurada por las relaciones entre las clases sociales, estratos y 

fricciones de clase, y, el Estado. Este (iltimo surge c0100 una enti

dad por encima de las clases sociales cuya función principal es la 

de mantener el orden en todos los aspectos de la unidad social y que, 

" ••• en la medida en que listas funciones tienen conr:> objetivo prinr:>r

dial: la conservación de esa unidad, corresponde a los intereses de 

la clase dominante ... " 21 /, y más específicamente de la fracción de 

la clase dominante en el poder. 
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En liste contexto podemos hacer una diferenciación entre las relaciones 

de capacitación y las de fonnación, refiriendo las primeras a la es

tructura económica en tanto que preparan a la fuerza de trabajo y apo!. 

tan elementos tecnológicos para el desarrollo de las actividades econ§. 

micas¡ las de formacilin a las superestructuras ideológicas en tÍlnto 

que reproducen o transforman las formas de conciencia de la sociedad¡ 

y, ambas, a la superestructura política en tanto que listas relaciones 

y sus actividades asignan posiciones en la división del trabajo y re

producen o transforman las relaciones entre las clases. 

Las actividades educativas adoptan y se presentan fundamentalmente b!!_ 

jo tres formas diferentes: 

21/ Poulantzas, Nicos. Op. cit. pag, 57' 



- La: educaci6n informal, que se refiere a todas aquellas actividades que 

de alguna manera, por cualquier medio y por el solo hecho de vivir en 

sociedad, transmiten conocimientos e ideologias. Este tipo de activi

dades educativas no :implican una planificación ni una sistematizaci6n. 

Educaci6n no formal, se refiere a aquellas actividades que transmiten 

conocimientos y formas de pensamiento de manera planificada y sistema

tizada, con intenciones bien definidas y dirigidas a la poblaci6n en 

general a travl!s de los medios masivos de colTDJllicaci6n. Este tipo de 

educaci6n está siendo utilizado actualmente co!I() apoyo a la educaci6n 

fonnal debido a la incapacidad de atención de la demanda de éste. 

- Educación fonnal, se refiere a las actividades educativas académicas, 

listo es, institucionalizadas, planificadas y sistematizadas, dirigidas 

a grupos de la poblaci6n con características especificas (de edad pri!!_ 

cipalrnente) que representan la futura y actual fuerza de trabajo, y a 

la que se les trasmiten conocimientos y habilidades para el trabajo y 
foll11a5 de conciencia. 

Estas tres fonnas que adoptan las actividades educativas, y con ellas las 

relaciones de fonnaci6n y capacitaci6n de la fuerza de trabajo, se practi 

can por la sociedad en su conjunto simultáneamente, pero conviene difere!!. 

ciar los agentes sociales que las practican y, sobre todo, el carácter de 

su participaci6n, esto es, si es en calidad de transmisor de conocimientos 

e ideologias, o, do receptor. En general, podemos identificar que: las -

prácticas educativas infonnales las practican todas las fracciones de cla

se con base en su ideología, sus posibilidades econ6rnicas y a través de la 

costunbre; las prácticas educativas no foTIIUlles las realizan, corno traJlSll\!. 

sores, aquellos grupos e instituciones con acceso a los medios masivos de 

comunicaci6n, y CO!lfJ receptores, los grupos a quienes se dirigen, a la po

blación que tiene acceso a los medios de cOllllllicación utilizados; finalme!!_ 

te, las prácticas educativas fonnales las realiza principalmente el Estado 

como transmisor y la población com receptora. Algunas fracciones de la 

clase dominante, organizan sus propias prácticas educativas fonnales, aun

que siempre con la incorporación o los lineamientos marcados por el Estado, 
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En adelante, nos referir!lll<ls en forma especifica a las actividades educati

vas fonnales, ya que, el objeto de estudio, la red escolar y su planeación 
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en el Area Metropolitana de la Ciudad de México, son el territorio, espa
cios, e infraestructura necesario para la realización de liste tipo de prlic
ticas que, por ser realizadas por el Estado a partir de un sistema educati
vo fonnal institucionalizado, son consideradas como uno de los aparatos ideQ_ 
lógicos con los que el Estado cuenta para cumplir con su principal función, 
la de mantener las condiciones necesarias para el sostenimiento y reproduc

ción de las relaciones existentes entre las clases sociales y, con ellas, el 
modo de producción capitalista. Los principales análisis de los aparatos -

ideológicos de Estado los ha realizado Luis Althusser. Con el enfoque alth!!. 
sseriano, los brasileños Marini y Speller, y los franceses Baudelf y Esta
blet, analizan a la educación formal COllYJ uno de los aparatos ideológicos 

del Estado. En sus estudios, refieren las funciones de la educación fonnal 
a 1115 tres instancias (econ6mica., política e ideológica), que en ésta concep_ 

ción, articulan la sociedad capitalista. La ñmción de la educación con re.!!_ 
pecto a lo ideológico es la de reproducir la división del trabajo y el sist.!:_ 

ma de valores¡ con respecto a lo económico, la capacitación de mano de obra 
calificada y n la investigación de ttknicas de producción que pennitan la re
producción y ampliación del sistema econ6mico¡ con respecto a lo pol1tico, f!!_ 
cilitar las alianzas de clases necesarias para el mantenimiento de las rela • 

cienes existentes. 

Si bien ésta aplicación del enfoque economicista al análisis de las funcio· 
nes que en la estructura social cumple la educación fonnal toca los princi· 

pales aspectos sociales que sobre los que incide, nos parece que al igual 
que los resultados obtenidos por Castells en el nivel espacial, presenta al 
gunas Hmitaciones ya que, si bien es posible separar las funciones con re.!!_ 
pecto a la estructura econ6mica y las superestructuras ideológicas y poUt!_ 

cas, resulta sumamente esquemático ya que estas ñmciones, al igual que las 
interacciones entre la estructura y superestructura se presentan silrultáne!!_ 

mente y en función .del estado de las relaciones entre las clases y fraccio· 
nes de clase. Por otra parte, las funciones del sistema educativo formal en 

la reproducción o transformación de la sociedad capitalista se multiplican y 

diferencian seg(jn los niveles que estructuran ese sistema educativo formal, 

(preescolar, elemental, medio, superior), y los tipos de educación (areas -
tlicnicas, sociales, estiticas, etc.) 



Vistas como lU1a unidad, las principales funciones de la educación formal 

son: con respecto a la estructura econ&nica, la capacitación de la fuer
za de trabajo para la realizaci6n de las actividades econ6micas y la in
vestigación de mejores técnicas de producci6n; con respecto a la supercl!_ 
tructura ideológica, la reproducción de valores y concepciones propias 

de las concepciones de la clase dominante y, con ello, legitimar la div!_ 

si6n de la sociedad en clases y la relación entre nivel de escolaridad y 
nivel de ingresos; con respecto a la superestructura poll'.tica, la de re

producir y definir la división de clases. Conviene mencionar que si bien 

el aparato educativo en las sociedades capitalistas dependientes, tiene 
ingerencias en la estructura y las superestructuras, es fundamentalmente, 
un aparato ideológico en la medida en que las actividades educativas están 

desligadas de las actividades productivas. 

Sin embargo, a la aparente unidad del sistema educativo fonnal corresponde 
una pirámide escolar (es decir el nGmero de alumnos que ingresan y que lo

gran recorrer el sistema completo), consecuente con la divisi6n de los niv~ 
les elemental, medio y superior que estructuran el sistema de tal forma -
que, bajo ning{!n punto de vista representa ima unidad. El Estado toma a 

su cuenta la totalidad del nivel elemental y la mayor parte del medio y de
ja que el nivel superior funcione en fonna aut6noma y privada, con lo que, 
liste nivel queda sujeto a las posibilidades económicas de los educandos y 

reproduce la divisi6n de las clases sociales ya que, las posibilidades de 
conseguir enpleo y las relllJIJ0raciones van a depender principalmente de los 
niveles de escolaridad y las relaciones familiares. Así, la educaci6n su

perior fonnará los cuadros mlis calificados a los que s6lo tendrán acceso 

las lílites y, por otra parte, investigará JUJevas t!icnicas de producci6n que 
amplían y reproducen las fornias de producci.6n. 

El Estado entonces toma a su cargo, con los niveles medio y elemental la 
formación de cuadros medios y bajos para las actividades económicas, y la 

representacilin ideológica de la escuela, listo es, la presentación de un -
aparato educativo democrático en el que todos los nifios en edad escolar, 

sin importar la clase social a la que pertenezcan, tienen derecho a recibir 

una educación que li Estado se obliga a proporcionar indiscriminadamente, 
Esta ñmci6n específica de h educaci6n elemental y media corresponde y es 
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consecuente con" ... la ideolog!a jur1'.dica burguesa, que proclama la 

'libertad' y la 'igualdad' de todos los individuos ••. " 22/. "Juridica

mente, la burguesfa no reconoce la existencia de las clases y aún menos 

su lucha: la escuela única y ramificada (libertad, igualdad, diversidad 

de los talentos) es la fonna desarrollada del aparato escolar capitali~ 

ta" 23/ que se presenta bajo una ilusión democrática que "· •• consiste en 

la idea de que la escuela única tiene por función esencial la de dar a 

cada alllllll\O el lugar q¡e le corresponde de acuerdo con sus aptitudes en 

una sociedad concebida corro l.D1 conjunto de profesiones técnicas y jera!. 

quizadas: los buenos alumnos podrán ocupar los pues tos complejos de la 

c!íspíde de la jerarquizaci6n. Los alumnos medios se volverán cuadros rn~ 

dios. Los alumnos débiles podrán ocupar puestos sencillos que no requi~ 
ran facultades especiales de empleados u obreros, por ejemplo" 24/ 

Estas observaciones delimitan el objeto de estudio de éste trabajo, que 

se centrará en el análisis de las actividades educativas fonnales a nivel 

elcsnental y medio con sus correspondientes poUticas educativas, demandas 

generadas por esas políticas y los requerimientos de espacios, territorio 

e infraestructura para su desarrollo, que, por lo demás, se modifican en 

forna pennanente dependiendo de las relaciones entre clases y alianzas e!!_ 

tre fracciones de clase con objeto de seguir cumpliendo con su funci6n. 

"En este sentido se explican los incesantes reacrnoodos que sufre el apar!!_ 

to escolar: refonnas, cnmbios de programas, arreglos, aperturas y enclalJ.!!. 

trarnientos ••. " 25/ 

r 22/ Baudelot y Establet "La escuela capitalista", lld. Siglo XXI, tercera edi
- ci6n¡ México 1976, pag. 19 

23/ lbid. pag. 45 

24/ lbid. pag. 222 

25/ !bid. pag. 153 
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6, Territorio, infraestructura y espacios para la educación. 

Para terminar de delimitar el objeto de estudio de éste trabajo, la 

planeaci6n del territorio, espacios e infraestructura para las as_ 

tividades educativas fonnales básicas (nivel elemental y media), 11!!_ 

renK>s una última distinción entre los espacios que se requieren pa

ra que el sistema educativo fonnal opere en éstos niveles, se refi.!:. 

re a la diferencia entre los espacios para la administraci6n de la 

educaci6n (oficinas administrativas), y los espacios para la ense!la!:!. 
za, para la formaci6n y capacitaci6n de la fuerza de trabajo (escue

las) 26/, Con ésto el campo de estudio, queda inscrito al análisis 

de las situaciones inherentes a la intervención del Estado y las el!!_ 

ses sociales en la producci6n (planeaci6n, progTamaci6n, construcción 

y operaci6n), de los espacios para la educaci6n, ésto es, a la plane!!_ 

ci6n de la red escolar, En las partes restantes del trabajo nos ref~ 

rireioos a las relaciones del Estado y las clases sociales con edifi

cios escolares (territorio, infraestructura y espacios para la educa

ci6n), y a las funciones de !\stos en la superestructura econ6mica y 
las superestructuras política e ideológica, es decir, al papel que -

juegan en el proceso de reproducci6n -circulación del capital y, en 

la reproducción de las relaciones de clase, 

37 

Como ya analizBlllls antes el territorio, la infraestructura y los esp!!_ 

cios para la educaci6n son solamente una parte del conjunto del terr!. 

torio infraestructura y espacios que una sociedad requiere y, por tll!!. 

to produce y utiliza para la realizaci6n de sus actividades y que, son 

estructurados por las interacciones entre la base econ6mica y las su

perestructuras ideológicas,politicas, etc, Viloos también que el te

rritorio o suelo, es necesario para toda actividad; que la infraestrus_ 

tura (agua, energ!a, drenaje), es también común a todos los sistemas 

de prácticas y que, los espacios son diferentes y específicos para ca

da actividad. Con ésta base, podeoos observar que: el territorio para 

la educación, queda, al igual que el conjunto del territorio deteI11Ü.Jl!. 

26/ .Esta separación no deja de tener en consideraci6n que ambos tipos de edifi
cios son necesarios y complementarios para el funcionamiento del aparato C.!!_ 
colar. 
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do por la propiedad privada, y, aunque en algunos casos existen otras 

fonnas de propiedad, siempre predomina la primera. lle hecho, las par-

tes del territorio que son utilizadas para la educaci6n pasan a ser pr~ 

piedad del Estado y con !isto, a ser propiedad de la sociedad en general. 

lle cualquier fonna, el Estado s6lo pasa a fungir como propietario en la 

misma fonna que cualquier propietario privado, El territorio en general 

y el territorio para la educaci6n en particular quedan pues, determinados 

por el mercado del suelo, y 6ste, por la renta urbana 27 / que es prácti

camente 1n que estructura la utilizaci6n de un territorio por parte de las 

clases sociales y, con ello, la •distribuci6n de las actividades en ese t!!. 

rritorio y la producción de infraestructura y espacios, 6sto es, las con

fonnaciones ff sicas. 

"Fuera del tratamiento de la renta urbana coroo fuente de beneficios, sus 

relaciones con el proceso de acumulaci6n y las consecuencias sobre la di! 

tribuci6n del ingreso, quedan por considerar las implicaciones en t6rminos 

de la configuraci6n espacial urbana y el medio ambiente de los sectores s~ 

ciales. La renta no es solo un resultado, un producto consecuente de de

tenninados mecaniSIWs. Al mismo tiempo, es una variable en las decisiones, 

aparecien:lo como un "costo" para los usuarios del suelo, a la par que coro 

un beneficio anticipado para los inversionistas. Por ello cumple un papel 

fundamental en la asignación econ6mica de la tierra y en la segregaci6n -

ecol6gica." 28/ 

La renta es pues, la concreci6n de las formas de propiedad jurídicamente 

institucionalizadas, y sus consecuencias son las conformaciones físicas r!!_ 

.sultantes. El Estado en su funci6n de "capacitar y fonnar la fuerza de -

trabajo" precisa de territorio para 6stas actividades y con ello, entra al 

mercado del suelo y se incerta en las contradicciones que 6sto implica, 

"El valor del suelo plantea así ciertos límites a cualquier especil1 de po

lítica urbana, pero, en contrapartida, hay que decir tambi6n que son muy ~ 

27/ Ver página de este trabajo, 

28/ Yujnovsky, Osear. "La renta del suelo y la configuraci6n del espacio y 
del medio ambiente urbano" Revista Interamericana de Planificaci6n Vol. XI 
No. 41 Fd. SIAP. México, 1977, pag. 95. 
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cas las actuaciones urbanísticas de los poderes públicos que no inciden 

de una u otra fonna sobre el mercado. Cualquier mejora en las vias de 

transporte, o la densificaci6n de tal o cual zona residencial, repercu

te ineludiblemente en el precio del suelo" 29/. Vemos con ésto, como la 

adecuaci6n del territorio con infraestructura y espacios reproduce y reas 

tiva los fen6menos derivados de la renta urbana originada por las formas 

de tenencia prevalecientes, 

- La infraestructura para la educaci6n, es decir la dotaci6n, de agua, 

energía el~ctrica y drenaje principalmente, está a cargo de diversos or

ganismos del Estado, diferentes de los que integran el aparato educativo. 

Esto significa que la infraestructura no es construida en forma especial 

para la realizaci6n de una sola actividad, sino que, i!sta se construye -

para el conjunto de actividades en forma de redes de las que se van tOlJla!!. 

do conexiones para los diferentes espacios en los que se realizan las ac

tividades, en éste caso los educativos. 

- Los espacios para la educaci6n en los niveles elemental y medio básico -

son producidos básicwnente por el Estado, aunque caoo consecuencia de que 

algunas fracciones de clase organizan sus propias prácticas educativas -

formales, algunos edificios escolares son construidos fuera de i!sta gene

ralidad. En un primer iiivel, del diseño arquitect6nico, los espacios pa

ra la educaci6n están detenninados por los planes y programas de estudio 

en los que se especifican los conocimientos que se :imparten y la manera 

en que han de ser transmitidos, lo cual va a determinar las dimensiones y 

formas de los espacios requeridos. En otro nivel, el de las conformacio

nes fisicas, los espacios para la educaci6npasan a relacionarse con el 

conjtmto de la infraestructura y el suelo estructurado por la base econ6-

mica y las superestructuras jur1dicas, políticas e ideológicas que, junto 

con las demandas generadas por las políticas educativas del Estado, van a 

detenninar la localización de los espacios para la educaci6n en la confo!, 

¡,,.--· 29/ Granelle, Jean Jaques "Los precios del suelo en zonas urbanas" en El aná-
lisis interdisciplinario del Urbanisnx>. Ed. Instituto de Estudios de Admi 
nistraci6n Local. Colecci6n Nuevo tJrbaniSIOO No. 19, Madrid 1976, pag. 241. 
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maci6n urbana. 

En los edificios, se resumen y manifiestan las relaciones econ6micas, jurí

dicas y políticas del suelo, la infraestructura y los espacios para la edu

caci6n, por lo que, a través del análisis del caso del Area Metropolitana 

de la Ciudad de ~xico intentaranos detectar las funciones que están CLDn

pliendo en la estructura social. 
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7, El caso de estudio. "La planeaci6n de la red escolar en el krea 

Metropolitana dé la Ciudad de M6xico" 

Las consideraciones anteriores nos han servido para delimitar el obj.!!_ 
to de estudio de éste trabajo y nos proporcionan elementos te6ricos 
para abordarlo. Nos ocupareioos de: los edificios escolares para la 
educaci6n elemental y media; la sociedad específica que los produce¡ 
la confonnaci6n f1sica en la que se localizan; para intentar esclare
cer el papel que en ésta sociedad tienen los edificios en los que se 
realizan las actividades educativas, las actividades de uno de los -
principales aparatos ideol6gicos del Estado, atrnv!is del análisis de 
sus relaciones con la estructura econ6mica y las superestructuras ide.Q_ 
16gicas, jurl'.dico, política. En otras palabras, intentnreioos determ!, 
nar el papel que los edifiCios escolares tienen en la reproducci6n o 
transfonnaci6n de las relaciones de clase existentes y en el proceso 
de reproducción del capital. 

El objeto de estudio serli pulís, las escuelas primarias y las escuelas 
secundarias generales y tl!cnicas, espccl'.ficamente las producidas por 
el Estado. Bl caso que se analizará será el del krea Metropolitana 
de la Ciulad de MWcico, por lo que, el análisis cubrirá: una descri12_ 
ci6n de la confonnaci6n f1sica; un análisis de las poll'.ticas educat!. 
vas del Estado y el sistesna educativo fonnal que de ellas se deriva, 
en su relaci6n con la demanda que generan; un análisis de los organi~ 
ms de Estado que producen los espacios para la educaci6n y los proc~ 
dimientos, mecanismos e instrumentos que utilizan proceso de produc
ci6n-dotaci6n; para finalmente Jiacer una descripci6n de las consecue!!. 
cias a nivel de los edificios escolares aislados y COm:l red escolar. 

La elecci6n del krea t.kltropolitana de la Ciudad de M6xico cooo caso 
de estudio se debe fundamentalmente a que: 



- Para efectos del análisis en el nivel económico encontrruros que es en 

6sta parte del país, en donde se realiza la mayor inversi6n en constru!:_ 

ci6n de escuelas y en la que, se concentra la mayoria de las industrias 

que producen insumos para la construcci6n de empresas constructoras y 
de inmobiliarias. Por otra parte, es el lugar en donde los derivados 

del mercado del suelo, de la renta urbana, se manifiestan más claramen

te a travlis de la escasez y los elevados costos de los terrenos. 

- A nivel de las superestructuras, es en el Area Metropolitana de la Ciu

dad de Mlixico en donde el dlificit de espacios para la educaci6n es menor 

y, por lo tanto, en donde más evidentemente se puede detectar el papel 

ideol6gico de la educaci6n democrática, de la política educativa, en la 

medida en que no se atiende al total de la demanda generada. Por otra 

parte, es aquí, en donde la relaci6n entre presi6n política y construc

ci6n de escuelas se presenta cotidiaruuncnte. 
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a), El Area Metropolitana de la Ciudad de México. 

La descripción que se hará de ésta confonnaci6n física, parte de las consi

deraciones hechas a partir del análisis de la relación entre sociedad y me

dio, de la utilizaci6n-adecuaci6n del territorio a través de la producción 

de infraestructura y espacios, y entendiéndola como el estado actual de la 

relación entre una sociedad capitalista deperoiente y su medio físico. La 

descripción se centrará en aquellos aspectos de la confonnaci6n que se re

lacionen de manera directa con los edificios escolares y la red escolar, 

es decir, en aquellos que inciden sobre el territorio, infraestructura y 
espacios para la educaci6n, sobre su producción y utilización. Entre esos 

aspectos destacan por su importancia, la estrecha relación que existe entre 

los edificios para la educaci6n elemental y media con las diferentes zonas 

de habitación. Otro elenento iirqxirtante es la densidad de construcción y 

de poblaci6n en esas zonas que, detenninan la existencia de terrenos, el 

volGmen y localizaci6n de la demanda. Otro aspecto importante son los re

girnenes de tenencia a que está sometido el suelo, de los que van a depender 

las posibilidades y mecanisioos que el Estado utilice para adquirir los te

nenos. Los usos del suelo y la calidad de la infraestructura instalada 

también deberán ser tornados en cuenta, ya que éstos y la localización en el 

conjunto detenninan el costo de los terrenos, etc, 

Abordareioos a la conformaci.6n desde dos puntos de vista, el aspecto fonnal, 

que se concreta en la división poU:tico-adm.inistrativa del territorio sobre 

el que se asienta y, los aspectos reales que se refieren a las fonnas de t~ 

nencia, distribución y utilización de ese territorio por los diferentes es

tratos y fracciones de clase, así COOIO, la intervención del Estado en estos 

dos niveles (real y fonnal) de análisis. Se hará una diferenciación lo más 
clara posible, entre la división fonnal del territorio y su ocupación real 

para enteooer algunas de las situaciones contradictorias que afectan a la 

administración y localizaci6n de los edificios escolares. 

El territorio ocupado por el Area Metropolitana de la Ciudad de México com

prende el Distrito Federal con sus 16 Delegaciones políticas y, los munici-
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pios del Estado de Hrudco que lo lilllitan al norte, este y oeste. (Yer lllJ!. 
pa N 1). Esta división del territorio que concreta su ocupaci6n y su uti_ 

lización (adec:uaci.6n, apropiaci6n, control, administración), responde a 

intereses y necesidades ch diferentes fracciones de clase o de la sociedad 

en su conjunto en condiciones y épocas diferentes, por lo que en nuchos C!!_ 

sos no responde a las necesidades y situaciones de la actual sociedad. 

Las divisiones fonnales del territorio sobre el que se ha desarrollado la 

Ciudad de MSxico, se inician (sin considerar la época colonial), con el sur 

gimiente del pr:ÍlllOr sistenn federalista de 1824, cuyo gobierno eligi6 como 

lugar sede de los poderes a " •.• la Ciudad de México con un Distrito Federal 

c001prendido en un círculo cuyo centro sea la plaza mayor de esta Ciudad y 
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su radio de 2 leguas, y orden6, además, que se nombraran peritos del Estado 

de Mtíxico y el Gobierno General para que entre ambos hicieran la demarcaci6n 

y se selialaran los términos de dicho distrito ... " 30/. En 1826 se determina 

por ley, " ... que Jos pueblos cortados por la línea de dcmarcaci6n, pertene

cieran al Estado de M6xico si la mayor parte de su actual población quedase 

fuera del cfrculo distrital". 31/. Con éstas medidas, ''El Estado de México 

se sinti6 despojado y provocó un incidente con el Qibierno general. Toda

vw en 1827 en el manifiesto que precede a su constituci6n particular, se 

atribuyen muchos males del Estado a la cuesti6n del Distrito Federal 32/. 

La creaci6n del Distrito Federal original, 11'4lestra claramente c0J1XJ, el hecho 

de que se haya copiado un sistema de gobierno ajeno a las condiciones reales 

del país y de su época, llevó, en el nivel de las divisiones territoriales a 
decisiones irracionales que se han venido aCUlllllando hasta la fecha. Por • 

otra parte, ésta división muestra claramente el nivel superestructura! de lo 
jurídico-administrativo en el sentido de que si bien condiciona, no detenni

na, ya que, los poderes, independientemente de la decisión de instaurarlos 

en la Ciudad de México, siempre habrlin estado ahí, por razones económicas 

principalmente. 

Despu6s de :innumerables oodificaciones a la división territorial del Aren 

30/. O'Gonna:n, 1'.dmundo. 11 1listoria de las divisiones territoriales". Bd. Porrua, 
México, 1966 pag. 70 

31/ Ibid. 

32/ Ibid. 
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létroi>olitana de la Ciudad de MWtico, que le eran impuestas con cada cambio 

de sistema de gobierno y que, en general se derivaban de las intenciones de 

transladar la sede de los poderes a las ciudades de Aguascalientes o Q.Jeré

taro, ó a la de dejarlos en la Ciudad de México, así como, a la de crear el 

Estado del Valle de México¡ la Constituci6n de 1917 en su Artículo 44 otor

g6 " ... mayor extensi6n al D.F. a expensas del Estado de México ... " y, "En -

términos generales el Congreso rechazó el exámen de todas las cuestiones sg_ 

bre división territorial alegando cOllll razón la falta de tiempo y por éste 

IOOtivo los dictámenes fueron, en su mayoría en sentido de aceptar los artit:!!_ 

los del proyecto sin proponer modificaciones y aprobarlas sin discusi6n• . , • " 

33/. Las intenninables JOOdificaciones a la divisi6n territorial el área que 

estruoos analizando han sido siempre, en mayor o menor medida, tan arbitra

rias coIOO la demarcación original del D.F. La última JOOdificaci6n fué hecha 

en 1973 por las autoridades del Departamento del Distrito Federal y consis

ti6 en dividir la parte central del D.F., la antigua Ciudad de ~Víxico que e!!_ 

taba dividida en cuarteles, en cuátro Delegaciones (Venustiano Carranza, Be

nito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhteiooc) 34/ para descentralizar la admini!!_ 
traci6n. (Mipa H 1). 

La poUtica-administrativa del territorio del Area Metropolitana de la Ciu

dad de México no corresponde en absoluto con la ocupación de que ha sido ob

jeto (Ver Mapa H 2). Esta, responde rrás bien al lugar preponderante y hege

m6nico que ha tenido siempre la Ciudad de México en el funcionamiento del -
pais, desde la época prehisp!inica en la que era el centro del Imperio Azteca 

que se convierte con la conquista, en la localidad desde la que se dirigen 

las operaciDnes religiosas, militares y de explotaci6n de los colonizadores 

espaJ!oles. 

Desde el Jll)Vimiento de Independencia hasta principios de éste siglo, se su

ceden una serie de cambios en los sistemas de gobierno, sin que ninguno de 

ellos, en ning1in ioomento, haya alterado la posici6n predominante en térmi

nos de centralización del poder político y de concentración de poblaci6n y 

de'., riqueza, de la ciudad, por el contrario, esa situación no sólo se con

servó sino que se reforz6 y acrecent6 con relación a las demás ciudades del 
pais; 

33/ !bid pag. 149 

'MJ Ley Orgánica del D.D.F. pag. 
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H~A # 1. 

AREA METROPOL 1 T ANA DE LA CIUOAO DE MEXICO 

-- DISTRITO FEDERAL 

-- LIMITE DE OELEGACION V MUNICIPIO 

FUENTE El Ouorrollo Urbano dt MÍ•lco 
Lula Uniktl, El Colt;lo do M4•1co. 



M\PA f 2. 

AREA 
DE 

MET ROPOL 1 TANA 
LA CIUDAD DE 

- DISTRITO FEDERAL. 

··-·--· LIMITE DE OELEGACION V MUNICIPIO 

•·----- AREA METROPOLITANA 

::=:::!ZONA URBANA 

FUENTE : El Dt1arrallo Urbana dt MÍKICO 
Lula Unlktl , El Coltglo de MÍKlco 

V ZONA 
MEX 1 C O 

URBANA 
1970 
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O:m la Revolución de 1910 se imprimen cambios sustanciales a la propiedad 

agraria que posibilitaron la ioovil:i¡:lad de la fuerza de trabajo campesina 

y con ello, la iniciaci6n de la fonnaci6n del proletariado industrial, -

que posterioTillente, con la política de sustituci6n de importaciones y el 

desarrollo del capitalisJOO generado por la Segunda Cherra M.mdial, origi 

nan la rápida concentraci6n de la poblaci6n y de las actividades econ6mi 

cas en las principales ciudades ésto es, el acelerado proceso de ur bani

zaci6n de México en particular y de los paises capitalistas dependientes 

en general, 
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A partir de 1950 " ... el conglomerado se ha extendido sobre dos wiiclades a~ 
ministrativas, el Distrito Federal y el Estado de México, que mantienen PQ_ 

líticas divergentes, Los intereses del úl tiioo llevaban a un crecimiento 

tan fuerte que acogi6 la expansi6n urbana, mientras que las autoridades fe

derales buscan deternerla" 35/, Actualmente en el Area Mitropolitana de la 

Ciudad de México tiene una funci6n predominante de servicios, a pesar de lo 

mal, concentra casi el 20'!. de la poblaci6n total del pais y se produce al

rededor del 30\ de Producto Bruto Interno nacional. En los cuadros 2 al 9 

y en las gráficas 1 y 2 se presentan algunos datos que caracterizan la si~ 

ci6n y tendencias del área y, ejemplifican y denuestran la hege11J:mia y el -

predominio que en los aspectos deioográficos y econ6micos, ti•ene la Ciudad 

de México con respecto a otras ciudades importantes del país y con respecto 

al país en su conjunto. 

A pesar de ésta situacitin pradominante, el Arca Metropolitana de la Ciudad 

de México vista en fonna aislada presente grandes problemas ",,, el progre

so de los servicios urbanos sigue sienlo lento, los mejoramientos evidentes 

en el Distrito Federal alcanzan menos rápido lo~ suburbios· del Estado de ~ 

xico, dome se ha registrado el mayor indice de crecimiento urbano y donde 

limpieza, agua y albafiales hacen llllcha falta en las colonias proletarias .. , 

Wís a!in, las dimensiones alcanzadas por el conglomerado hacen crecer rápid!. 

mente .la prolongaci6n y el congestionamiento de los transportes, asi COJJIJ 

la intensidad de la contnminaci6n at:JOOsft!rica, !..os incovenientes de la vi-

~ Jlataillon y Riviere "La Ciudad de México" Ed. SEPI' SETENTAS No, 99, México 
1973. pag. 150. 

~ Ibid, p. 151 
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da urbana aumentan notablemente, s:in que n:inguna autoridad pública haya ayu

dado a dominar este problema" 36/. En el contexto de los paises capitalistas 

dependientes no existen autoridades ni políticas urbanas con los recursos fi

nancieros suficientes para resolver a través de la construcci6n y dotaci6n de 

equipamiento, infraestructura y servicios, los problemas implícitos en la ur· 

banizaci6n rnacrocefálica provocada por la explotación para la acurnulaci6n ca· 

racterizada por, " ... la constituci6n de grandes concentraciones de población 

sin desarrollo equivalente de la capacidad productiva, a partir del éxodo ru· 

ral y s:in asimilación de los migrantes en el sistema econ6mico de las ciuda

des" 37 / y que, a nivel del territorio, infraestructura y espacio tiene como 

resultante " ... la fonnación de un tejido urbano truncado y desarticulado, cu· 

ya caracteristica más sorprendente es la preponderancia desproporcionada de 

las grandes aglomeraciones y en particular del crecimiento urbano en una gran 

región metropolitana que concentra la direcci6n econ6mica y política del 

pais" 38/ 

La forma especifica de urbanizaci6n del A:rea Metropolitana de la Ciudad de -

México ca-responde ampliamente a la de la ur banización capitalista dependie!!. 

te que implica adernlis una estratificaci6n que, a nivel de la conformación -

física, se manifiesta en la " ••• segregaci6n residencial del espacio urbano y 

la incapacidad del sistema de producción de viviendas para tomar en cuenta 

las necesidades sociales OJalldo lista demanda no es rentable" 39/. Como con· 
secuencia la población se distribuye en el territorio en funci6n de su capa· 

cidad económica, de la que tambil!n depende la cantidad de infraestructura y 

espacios con que cuenta •• 

36/ Ibid. p. 151 

37/ Castells, Mmuel "La ur banizaci6n Dependiente en América Latina" en Impe· 
rialismo y Urbanizaci6n en América Latina, canp. Manuel Castells, F.d. G.is 
tavo Gili, S.A. Barcelona, 1973, pag. 12. -

38/ !bid. p. 14 

39/ !bid. 
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POBLAC!ON Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXlCO, DELEGAClO 
NES DEL DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXlCO QUE.= 

FORMAN LA ZONA 

Población {mlles de habitantes) Tasa de crecimientoº 
Unidades polftlco- 1930 1940 1950 1960 
administrativas <1. 1930 1940 1950 1960 1970c 1940 1950 1960 1970 

Zona Metropolltana de la 
Ciudad de México d - 1 644 2 953 5 125 8 815 5.7 5.1 5. 4 

Ciudad de México 1 029 1 448 2 235 2 832 2 907 3.5 4.4 2.4 0.3 
Adyacentes 128 222 697 1 879 3 986 5.7 12. 1 10. 4 7.8 
Distrito Federal 118 208 667 1 793 3 594 5.9 12.3 10. 4 7.2 

Azcapotzalco 40 63 188 371 549 4.6 11. 6 7.0 4. o 
Coyoacán 24 35 70 170 347 3.8 7. 1 9.3 7.4 
Gustavo A. Madero 42 205 579 1 205 17.3 1]. o 7.6 
lztacalco 9 11 34 199 488 ]. 9 11. 7 19.3 9.4 
Iztapalapa 22 25 77 254 539 l. 5 11. 7 12.8 7. 8 
Alvaro Obregón 23 32 93 220 466 3.7 11. 2 9.0 7.8 

Estado de México 10 14 30 86 392 3.5 8.0 1]. 1 16. 4 
Naucalpan 10 14 30 86 392 3.5 8.0 11. 1 16. 4 

No adyacentes 128 157 236 515 1922 2.0 4.2 8.2 14.0 
Distrito Federal 70 85 132 221 432 2.1 4.4 5.4 6,9 

Cuajlmalpa 5 6 10 19 38 1.1 4. 8 7. 1 7.0 
Magdalena Contreras 10 13 22 41 77 2.9 5.3 6.4 6.6 
Tláhuac 12 14 20 30 63 l. 6 3.5 4,4 7.8 
Tlalpan 15 19 33 61 135 2.5 5.5 6.4 8. 2 
Xochlmllco 28 33 47 70 119 l. 9 3.5 4.1 5.4 

Estado de México 58 72 104 294 1 490 2.0 4.0 10. 9 17.6 
Coacalco 1 2 2 4 14 2.4 2.9 5.6 13. 1 
Cuautltlán 9 11 14 21 42 ]. 6 2.4 4.2 7.4 
Chlmalhuacán 6 7 13 Jlf 20 1. 8 5.8 ,. 5.7 
Ecatepec 9 11 15 41 221 l. 8 3.8 10.4 18. 4 
Hulxqullucan 11 12 13 16 34 l. 2 l. 2 l. 9 7.8 
Nezahua lcóyotl 65f 651 26.0 
La Paz 3 3 4 8 33 2.0 3.2 ó.5 15. 4 
Tlalnepantla 10 15 29 105 377 3.7 7.1 13.8 13.6 
Tultltlán 6 7 9 15 53 l. 3 3.4 5.3 13. 2 
Zaragoza 3 4 5 8 45 l. 5 2.2 5.3 18.8 

"- Estas unidades político-administrativas constituyen la zona metropolitana de ln ciu
dad de México en 1970, según estudios elaborados por el autor en el Centro de Estudios 
Económicos y Demográficos de El Colegio de México. 

b Tasas geométricas obtenidas a partir de las cifras exactas y no las redondeadaH. Pa 
ra la ZMCM se obtuvieron tasas geométricas netas utilizando las poblaciones de 1940, -: 
1950 y 1960 de la ZMCM de 1970. 
e Población estimada al 30 de junio de 1970. 
d La ZMCM de 1940 Incluía a la ciudad de México más las delegaciones de Azcapotzal 

co, Coyoacán, Gustavo A. Madero, lztacalco, La Magdalena Contreras y Alvaro Obregon 
en 1950 se agregaron la delegacilin de lztapalapa y el municipio de Tlalnepantla; en 1960 
las delegaciones de Cuajlmalpa, Tlalpan y Xochlmllco, así como los municipios de Chl-
malhuacán, Ecatepec y Naucalpan. Véase l. Unlkel, "La Urbanización y la zona metropo 
lita na" , , . , op. cit. La población censal de Chimalhuacán en 1960 fue de 76 740 habitan 7 
tes. 

• Formaba parte de la ciudad de México en 1930. 
f Estimación de la población de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl tomada de Panorama 

socloeconómico del estado de México.,., loe, cit. El municloio de Nezahualcóvotl se 
creó el J de enero de 1964 con áreas de Chimalhuacán y Texcoco, principalmente, 
Véase la nota 15. 

'} Por perder Chlmalhuacán parte de su territorio y con él parte de su población, no 
se elaboró la tasa correspondiente al período en cuestión. 

FUENTE: Censos generales de población, Dirección General de Estadística, SIC y 
SEN; Estado de México, Panorámica socloeconómlca al inicio del año de 
1963, tomo U, Gobierno del estado de México, Toluca, 1963. 
( Unlkel Luis, "La dinámica del crecimiento de la Ciudad de México" 

Ensayos sobre el Desarrollo Urbano de México, SEP·SETENTAS No, 143) 
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aJADRO # 3, p o 13 L A e 1 o N 
p )!; s "/í. R E )!; l'\'í E I R o p o e )!; ¡;;;¡ 

POb. total Población Urbana Población Rural !'oblación total Distrito Federal Estado de 
(+ 2, 500 hab, ) (-2, 500 hab.) 

Jasa '[asa %re~ lasa %res lasa %re!! Dens1 1 asa %re!! lusa 
de de pee de pe~ ele pee- dad - de pe~ llab/ de 

cree! cree! lo creci to cree! [O Km2 llab/ creci to Ha. crecí 
A!'lO HAB!T. mieñ HABIT. mlen- al llABIT. míen al llA131T. mT al área Ha. HAIJIT.mieñ al Km2. Den- llAl31T. mieñ 

LO, to. país to. país en to país to AMCM área si-
dad 

lO 

1900 13.607.259 3.94QOOO 29 9,66QOOO 71 344.721 2.5 27.13 127.06 344.721 100 27. 1 3 ¡ 27. 06 
1.03 1.14% ¡, 03% 3.03 3.093 

1910 J5.J6Q369 4,420000 29. 37 10,710000 70. 7471066 3.0940.10 117.4 471,066 100 40. JO 117. 4 
-0.5% 1.123 -o. 82% 3.33 3.30% 

1920 14.834760 4,470000 31. 2 9,860000 68. 8 661.708 4.4.'i 46.38 142.7 661.708 100 46.38 142.7 
1.6% 2. 133 1.103 4.53 4 .. 53 

1930 16552722 5,540.000 33,.5711.010000 66. 5 1,04 9.000 6. 387 86.08 121. 8 1.049.000 100 86.08 121. 8 
l. 73 2.113 l. 47% 3. 93 3.93 

1940 1Q653b52 6,890000 35, 17 12760000 64. 9 l.560DOO 7.9 117.5 132. 7 l,56QOOO 100 117.5 132. 7 
2.83 2.87% J. 483 5.93 5. 8% 

1950 25.791.()17 1Q980000 42. 6 14,810.000 57. 4 2.872POO 11. 2 240.6 119.3 2.861.000 99 238,6 119.9 11.000 
3.0% 5.98% l. 423 s.23 4. 83 363 

1960 34933.129 17-55QOOO 50. 7 17.070000 49. 3 4,910DOO 14. 2 .336.6 91. 5 4,677.000 95 391. 7 119. 4 :133000 
3.21~ ' 4.85% J.323 5.43 3. 73 223 

1970 411313.438 28.800000 60. o 1%00000 40. 7 8,567.000 17. 8 682.6 125.5 ú855.000 78 487.6 140.5 1.712000 
3.33 ' 4.56% l. 40% 4.53 2. 83 15% 

1975 56.828931 3r2.991 63. 122 .. 1'966 36. 211l>7ú11'9 IR. 1 821.2 130.0 7.90ü200 74 544.8 145.0 2.775.839 
3.33 4.23 1.47% 4 .. 53 2. 443 93 

1980 61l84.'i338 4 745.302 66.9 22J00036 33.0 13.304283 19.9 985.5 135.0 &913.869 67 594.2 150.0 4,390,414 
3. 33 3. 993 J. 40% 3. 73 2.63 5,93 

1990 92tl85.642 6 .08Q236 . 72.5 25,396,406 27.4 19.424.234 21.0 1380.0 140.0 11.635..538 59.9 750.6 155.0 7.788,696 
3.33 3.863 1.403 3.43 1.94% 4.93 

2000 121138&120 9 .180130 77.1. 29.407.993 22. 8 27.13ú2JO 21.1 1798. 7150.0 .J4J57.736 52. 1 884, 8 160. o ' 12978~74 

•Hasta 1970 se basal en datos censales y estadísticas. De 1975 en adelante son proyecciones. 

FUENTE: lnstituttj de Acción Urbana e Integración Social. Auris 
"Guía de Acción Urbana para el Valle de México". 

)!; 

México 

%re~ %re!! 
pe~ pee 
to to 
al al área 

AMCM Edo. 

0.31 o. 78 2.0 

4.5 16. 7 144.9 

22 44. 7 195. o 

26 54.8 276.4 

33 63. 75 391.2 

40. 09 71. 00 630. 1 

47.82 77 913 

Den 
si-= 
dad 

55 

23. 8 

69.0 

76. 7 

112. 2 

123. 6 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

CUADRO I 4, 

POBLAC!ON DE LA CIUDAD DE MEX !CO, DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL AREA URBANA 
DE LA CIUDAD DE MEX!CO, 1900·1970 

(miles de habitantes) 

Unidades territoriales 1900 1930 1940 1950 1960 

Ciudad de México 345 1 029 1 448 2 235 2 832 
Distrito Federal 542 1 229 1 757 3 050 4 870 
Area urbana de la ciudad de Méxlco•b 345 1 049 1 560 2 872 4 910 
- en el Distrito Federal b 345 1 049 1 560 2 861 4 677 
- en el estado de México b •• e 11 233 

(1 )/(3) X 100 (3) 100.0 98.0 92.9 77. 8 57. 7 
(4)/(3) X 100 (3) 100.0 100. o 100.0 99.6 95.3 
(5)/(3) X 100 (3) o.o o.o o.o 0.4 4. 7 

1970 

2 907 
6 967 
8 567d 
6 855d 
1 7¡2d 
33.9 
so.o 
20.0 

• El área urbana de la ciudad de México contiene una parte en el Distrito Federal y otra en el estado de 
México. 

L Estimaciones hechas en el Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México: pro· 
grama de Investigación sobre el proceso de urbanización en México 

' Hasta 1940 el AUCM estaba totalmente contenida dentro del Distrito Federal. 
J Datos estimados con base en las cifras del censo de población de 1970 y llevados, aproximadamente, al 

30 de junio de ese a110. 

FUENTE: Censos generales de población, Secretaría de industria y Comercio, de Economía Nacional y Minia 
terlo de Fomento; Centro de Estudios Económicos y DemogrMlcos, "Urbanización", Dinámica de -
la población en México, El Colegio de México, México, p. 137; cuadro v-12, Instituto de Geografía, 
op. cit. 
(Unlkel Luis, "La dinámica del crecimiento de la Ciudad de México", Ensayos sobre el Desarrollo 
Urbano de México, SEP·SETENTAS No. 143). 



CUADRO H S 

LA IMPORTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA NACION 
ÍNDICE DE SUPREMACIÍ\ EN 1940-1970 

En la población En la iFcblaclón 
En relación con : t o t a l c t 1 va 

1940 1950 1960 1970 1940 1950 

la 2a, ciudad 6.5 7.2 6.1 5.8 6.7 a.o 
(Guadalajara-
Monterrey) 

2.B 3.Z tres ciudades 2.7 2!'; 2.7 3.1 
Guadalajara-
Monterrey - Puebla) 
cinco ciudades 2.0 2.2 2.1 2.1 2.3 2.4 

En los sectores de trabajo 
En relación con : secundarlo terciario 

1940 1950 1960 1940 

la 2a. ciudad 5. 4 7.1. 6,5 B.O 
tres ciudades 2.4 2. 7 2.8 3. 7 

FUENTE: L. Unikel, Demografía y economía, núm. LV- l. p. 22 
(Batalllon y Rlvlére. "La ciudad de México",) 
SEP-SETENTAS No. 99 

OJADRO H 6. 

1950 

8.9 
3.6 

1960 

7.0 

.,,.\ 

2.4 

1960 

7.2 
3.3 

PARTE DE LA POilLACION ACTIVA DEL CONGLOMERADO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA POBLACLON ACTIVA NACIONAL, POR~MA DE ACTIVIDAD, EN 
PORCENTAJE. 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Industria 13 16 13 18 21 29 38 36 
Transportes 8.5 11 12 23 26 28 23 30 
Comercio 15.5 13 14 23 29 27 28 30 
Empleos del 

Estado 14 23 24 30 36 41 
Total de servicios 28 34 31 27 37 38 38 38 

FUENTE: C. Bataillon, LB ciudad y el campo en el México central, p.58 
(!lata Ilion y Rlvlére. "La ciudad de México") 
SEP-SETENTAS No. 99 

54 

1 
l. 

1 
1 



CUADRO # 7. 

PARTE DEL CONGLOMERADO DE LA CIUDAD DE MEX!CO 

EN LA POBLAC!ON ACTIVA URBANA MEXICANA (DE LAS 

CIUDADES DE MÁS DE 50 000 HABITANTES). 1940 - 1960. 

(en % del total) 

1940 1950 1960 

Primario 17. 1 20.5 29.0 

agrícola 17, 2 18.6 24.6 
extracción 16.7 27.9 49.4 

Secundario 47. 1 49. 7 52.0 

Industria de transformación 47.0 50.6 53.l 
construcción 48. 1 46.0 47.2 
electricidad-gas 40.6 52.3 53.5 

Terciario 51. 8 52. 1 51.5 

comercio 47.1 47.9 46.8 
comunicaciones 40.0 43.9 46.l 
servicios 57.8 56.9 55.4 

Total 47.9 49.8 50.8 

FUENTE: L. Unlkel, Demografía y economía, núm. IV - 1 , 
p. 23 
(Batalllon y Rlviére. "La cludad de México".) 
SEP-SETENTAS No. 99 

55 



ruAIJRO ' 8 

POBLACIÓN ACTIVA DEL CONGLOMERADO DE LA CIUDAD DE MEXICO (1900-1970) 
(En mlllares de habitantes) 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Población del conglomerado 390 560 740 1 100 1 757 3 050 5 177 8 752 
Distrito Federal 541 720 906 1 229 1 757 3 050 4 870 6 874 

Población activa ¡x>r sector : 

Industria 70 90 75 124 175 356 701 1 030 
Comercio 37 51 51 60 153 187 305 364 
Servicios 122 186 129 139 165 332 589 977 

(Servicios públicos) 9 15 15 46 69 169 
Transportes 5 6 9 24 39 60 102 112 
Agricultura 44 52 36 42 38 51 46 70 
Sirvientes 40 54 154 401 82 178 280 

FUENTE: Batalllon, Claude. Lo ciudad y el campo en el México Central. Siglo XXI, México, 
1972, p. 57. 
(Bataillon y Rlvlere. "La ciudad de México". SEP-SETENTAS No. 99) 



CIJADRD # 9. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA DEL CONGLOMERADO. 
(cifras absolutas en millares) 

Población Población 
total activa industria Comercio Transporte 

a b b/a c c/b d d/b e e/b 

1940 1 757 570 32.4 175 30.6 153 26. 8 39 6.8 
1950 3 050 986 32.3 356 36 187 18.9 60 6 
1960 4 947 35. 2 701 40.2 305 17. 4 102. 5.8 
1970 8 752 2 681 30.5 1030 38.5 364 13.5 . 112 4.2 

Servicios 

f/b 

165 28. 9 
332 33.6 
589 33.7 
977 36.5 

FUENTE: C. Batalllon, La ciudad y el campo en el México central, p. 130 

Otras actividades 
(agrícolas, etc. ) 

g g/b 

38 6.9 
54 5.5 
46 3 

102 7.3 

(Batalllon y Riviére. "La ciudad de México". SEP-SETENTAS No. 99) 
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b). Pol~tica.educativa y Sistema educatiYo formal. 

Entendernos por política educativa a aquellas declaraciones incluidas en los 

discursos politico-ideol6gicos de los organiSJOOs estatales, nacionales e ~ 

ternacionales, que explicitan los objetivos de l:ístas entidades y organismos 

con respecto al aparato de fonnaci6n y capacitación de la fuerza de trabajo¡ 

a los estudios y leyes que institucionalizan las TIYJdificaciones y reforzas 

al sistema educativo fonnal existente¡ a las propuestas de los nuevos planes 

y programas de estudio, esto es, de las actividades educativas modificadas; 

y a sus correspondientes requerimientos de territorio, infraestructura y es

pacios para la educaci6n. Nos referilllls en primer tfamino a las políticas 

disef\adas por la UNESOO para la regi6n "Latinoamérica y el Caribe", con la 

participaci6n de las Secretarias y Ministerios de Educaci6n de cada uno de 
los Estados que integran la regi6n. En seguida, citaremos los aspectos que, 

para tiste estudio, consideramos más relevantes de la política nacional, así 

co11P, sus efectos en materia juridica (leyes que institucionalizan esas po

liticas) y, en los plane~ y programas de estudio. Pondremos especial tinfa

sis en lo que se refiere a los niveles educativos elemental y medio. 

La inexistencia de una política educativa especifica para el Area Metropolit!_!. 

na de la Ciudad de México, tiene su origen en el hecho de que la educaci6n es 

un aparato idcol6gico de Estado que se maneja a nivel nacional. La udminis

traci6n de la educaci6n si puede ser tratada a nivel de las diferentes confo!_ 

maciones físicas y de unidades politice-administrativas cOJlP los estados, nu

nicipios, regiones, etc. Las refonnas y modificaciones a la administración 

de la educaci6n en México han sido tratadas de manera general, dentro del -

contexto de las politicas y refonnas administrativas que abarcan la totali

dad de las actividades que en tiste campo realiza el sector público, es decir, 
el Estado. 

En el nivel internacional, y más especificamente en lo que la UNESOJ ha de

nominado la "Regi6n de Aml:írica Latina y el Caribe", con el reconocimiento 

de que los procesos politices y socioecon6micos nacionales son diferentes 

para cada pais, "en 1956, la UNES<Xl y los gobiernos de Aml:írica Latina empre!!. 



59 

dieron la realización de un Proyecto Principal relativo a la extensión y el 

mejoramiento de la educaci6n primaria , , • " 40/, Desde esa fecha, se han 

realizado conferencias que, sucesivamente han tratado de identificar los 

problemas COl11Jl\lls que en materia de educación tienen los paises de la "~ 
gión" y, con lista base, han fol'llD.llado las recomendaciones, políticas y es

tra tcgias que se han amplicado en cada país. Citarernos algunos de los pr~ 

cipales aspectos de las declaraciones resultantes de la Conferencia celebra

da en Venezuela en 1971, a la cual le fu!i otorgada especial importancia por 

su carácter evaluativo de los "avances y problemas de la d6cada del 60", y 

prospectivo para la d!!cada que se iniciába, 

"A) Ikls objetivos, intimamente relacionados, deberían constituir las mo

tivaciones y las líneas directivas comunes de las acciones en materia 

educativa de los gobiernos y de la llNESCXl en la región: la democrati

zación y la renovación de la educación. La democratización que no s§. 

lo responde a la necesidad. de asegurar el derecho a la educación, sino 

que es condición de Wlll efectiva democratización de la sociedad y del 

desarrollo de todo el talento de que ella dispone. La renovación, c~ 

rno cambio de la orientación, de las estructuras, del contenido y do -

los procesos de la educación, para asegurar su convergencia con los r~ 

querimientos de las sociedades y las aspiraciones de las personas en 

una !!poca de rápida evolución" 41/ 

"F) La dem:>eratizaci6n implica no solamente la igualdad y la posibilidad 

de acceso a la educación, sino tambi!!n poder continuarla hasta nive

les satisfactorios para el individuo y la sociedad, Este no es el C!!_ 

so de la región, en donde millones de educandos abandonan la educación 

prematuramente por Jl'fJtivos que provienen tanto de su origen económico 
y sociocultural cOIOCl de inadecuaciones y deficiencias de los sistemas 

educativos rnisl!'fJs , , . " 42/ 

" •. , Despu!!s de la <locada pasada en la que la atención se concentró en 

40/ Declaración General de la Conferencia convocada por la UNESm y realizada 
- en Venezuela en 1971. Trascripción publicada en "Evolución Reciente de la 

F.ducación en Arn!irica Latina" (estudio de la UNESaJ) Tomo I, SEP-SIIT!NI'AS 
No. 229, ~ico, 1976, pag. 148 

41/ Ibid. pag. 140 

42/ Ibid. pag. 142 
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la expansión, parece ahora ammciarse y debería seguir una década de 

acciones intensas y sistemlí.ticas, dirigidas a la renovación global -

de las estructuras y de la sustancia misma de la educación" 43/ 

"Los métodos de educación deberán orientarse hacia la vigencia de és

te nuevo humanismJ que integra en tm todo coherente la formación cul

tural, cientifica y tecnológica, así C0!1Xl, una aplicación social y -

económica. Dichos métodos debieran incorporar para enriquecerse, los 

modernos medios de transmisión de conocimientos que la tecnología ha 

puesto a disposición del hombre y que ampll'.an las posibilidades de la 

educación" 44 / 

"J) Las refonnas, sin embargo, tanto en su concepci6n como en ejecu

ción, deberian estar acompafiadas de las condiciones que les aseguren '· . 

acierto y eficacia, de manera que no queden en el plano de los propó

sitos o se frustren en el camino ... 

. • • A ésto ha de afiadirse la rcorientación del magisterio en el sen
tido de las innovaciones, mediante una participación efectiva del mi~ 

mo en su gestión con la de todos los sectores de· la sociedad implica

dos en el proceso educativo. 

"L) Por otro lado, la renovación debe abarcar también las estructu

ras y métodos de los mecanismos encargados de dirigir y coordinar su 

proceso . En otras palabras, la renovación de la educación tendria que 

coroonzar por una revisión a fondo de la administración de la educación" 

45/ 

Otro de los aspectos a que se hace referencia es el de la necesidad de apoyar 

la renovación de la educación en la investigación y la experimentación, y el 

de los gastos de la educación. 

''H) Otro problana al que la Conferencia di6 especial importancia es -

43/ !bid. Pag. 143 

44/ Ibid. Pag. 144 
45/ !bid. Pags. 144 - 145 
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. el relacionado con los gastos en educación y las dificultades que ha

brá en el futuro para elevar los niveles alcanzados en los diversos 

paises. No es de esperar que los gobiernos y los pueblos puedan ir 

mucho más allá de estos niveles que son ya considerables. Sin embar_ 

go, es necesario seguir desarrollando cuantitativrunente la educación 

para asegurar su deioocratizaci6n, as1 coJOO para comprender la renovi!_ 

ci6n de sus sistE111aS. La ayuda exterior será útil y valiosa, pero -

significará solamente una mínima parto de los recursos econ6micos -

que corresponderá reunir a los gobiernos con este objeto .•. " 46/ 

La deJOOcratizaci6n de la educaci6n y la renovaci6n de los planes educativos 

que caracterizan a la po11tica educativa para Am6rica Latina y el Caribe, -

produjeron en Mlixico efectos consecuentes. La expansi6n-democratizaci6n se 

inicia con el "Plan de once alias para la Expansi6n y Mejoramiento de la En

sef\anza Primaria", proyectado para el período de 1960-1970, durante el pe

r1odo presidencial de Adolfo L6pe~ Mateas (1959-1964). furante el período 

1965-1970, _en el que fué presidente Qistavo D1az Ordaz, decrece en t6nninos 

relativos al tiempo que se inicia la preparaci6n de cambios en el sistema -

educativo fonnal. Bajo el mandado de Luis Echeverría (1971-1976), la poli· 

tica de expansión no puede ser mantenida y se pone en marcha el proceso de 

JOOdificación de los sistemas educativos, la ''reforma educativa". A conti

nuación, ejemplificarCJOOs éstas afinnaciones con algunas citas de los dis

cursos de la poHtica educativa del Estado, y, con algunos datos de la in

versión que en los diferentes períodos citados se realizó. 

46/ Ibid. ~g. 145-146 



En el Cuadro # 10, podenDs observar corno la política de dellllcratizaci6n-ex

pansi6n del sistema educativo, que se inici6 en 1956 en América Latina y el 

Caribe, en México, alcanza su nfil:ima expresión en 1964 y declina en el si

guiente período presidencial; ésta declinaci6n va acompafiada por el inicio, 
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a nivel de discurso político, de las lllldificaciones a los sistemas de ense

iíanza. "En síntesis, la Alrninistraci6n Educativa que oper6 en el sexenio -

1965-1970 no sólo ha sido la primera en acusar un abatimiento en el ritllll -

de crecimiento del sistema educativo en su conjunto, sino trunbién aquella -

en que se han manifestado más agudamente las disfuncionalidades sociales -

que viene arrastrando desde hace tiempo la educación nacional. Careció del 

em¡ruje necesario para acometer con eficiencia y, pese a· haber sef\alado la n~ 

cesidad de una reforma educativa a nivel nacional, no pudo hechar mano de -

los instrumentos requeridos para plasmar en acto las expectativas que despeL 

t6 en el país" 47/ 

Conviene hacer notar que los mayores incrementos en el sexenio anterior, se 

presentan en la educación media, y, específicamente en la educación media -

b!isica, (125\ y 140\ respectivamente), y que de 1965 a 1970 el decrecimiento 

fu!i proporcional (al rededor del 22\) en todos los niveles educativos. Trun

bién conviene mencionar que, el surgimiento de proposiciones de cambios en 

la educaci6n coincide con una !!poca de inestabilidad general que culmina en 

los llllVimientos sociales de 1968, 

Estos aspectos, serán tratados con mayor deteninúento en los siguientes pun

tos de este trabajo, cuando se analice la confonnación física en su relación 

con la sociedad, es decir, en su relación con el Estado y las clases socia

les. Por otra parto, conviene apuntar que, con respecto al objetivo trazado 

por la política educativa del sexenio 1965-1970, que continuaba con el Plan 

once al\os, que se proponía "mejorar el rendimiento terminal del sistema pri

mario, de rodo que el 38\ de los nifíos que inicien su primaria en 1965 per

manezcan en la escuela hasta matricularse en el 6o. grado en 1970". 48/; en 

su ú1 tillll infonne de gobierno el Presidente Díaz Ordaz, sef\aló que en 1970 

M.lf\oz, Batista Jorge "Juicio Crítico sobre la labor Educativa durante la 
administración del Lic. G.Jstavo Díaz Ordaz. 1965-1970" Revista del Centro 
de Estudios Educativos, Vol. I. No, 1, México 1971, pag. 127 

!bid. pag. 123, 

1 

· I 
1 

1 

1 
1 
1 
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CUAmJ" 10. 

Incrmento absoluto y porcentual de los diferentes niveles del sistema educa

tivo durante los períodos 1958-1964 y 1965-1970. 

Niveles educativos Matrículas totales Incremento porcentual 

@iles de alumnos) 

1958 1964 1970 1958-1964 1965-1970 

Ensellanza preescolar 193 314 440 62.7 40.1 

Enseftanza primaria 4,105 6,530 8,948 59.1 37.0 

Enseftanza media 348 783 1,502 125.0 91.8 

Ensel\anza básica 253 608 1,192 140.3 96.0 

llnseftanza superior 95 175 310 84.2 77 .1 

Ensel\anza superior 64 117 194 82.8 65.8 

Totales 4,710 7 ,744 11,084 64.4 43.l 

========================================ª============ 

Puente: l>Ul.oz Batista, Jorge, "Juicio crítico sobre la labor educativa durante 
la administraci6n del Lic. Gustavo Díaz Ordaz: 1965-1970. "Revista del 
Centro de Estudios &lucativos. Vol. I, No. 1, 1971. p!íg. 122. 



el índice de tenninaci6n del nivel elemental se babia incrementado en llll 

69\ respecto a los del sexenio anterior, "Lo que cambia totalmente la ~ 

presión que dejan listos datos es conocer con exactitud el número de nllíos 

que iniciaron la primaria en 1965 y la proporción que representan de los 

mismos, los que concluyeran.,. en 1970 representan el 30.6\ de los prime

ros" 49/ 

Estas observaciones ponen en evidencia la incongruencia que existe entre 
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el discurso poUtico y los hechos concretos, ya que, además de no coinci- -

dir las cifras de llllOS y otros, se propuso para el nivel elemental un plan -

a mediano plazo (el plan de once alíos) y, en la práctica, se incrementó pri!!_ 

cipalmente el nivel medio. A pesar de ésta declinación en la deioocratización 

de la educación, el sistema aumentó su capacidad de atención a la demanda en 

llll 6%. "La magnitud total de h demanda potencial que equivale a la totali

dad del grupo de la población con edades comprendidas entre los 6 y los 24 

al\os pasó de 11.6 millones en 1964, a 22 millones en 1970. Y el porcentaje 

de satisfacción de esa chmanda, que habfa sido del 44% en 1964 pasó al 50% 

en 1970" SO/ 

furante el siguiente sexenio 1971-1976, las recomendaciones de la UNESCD en 

el sentido de modificar los sistemas educativos sin descuidar la demicrati

zación de la ense!'lanza, a pesar del reconocimiento de las dificultades fi

nancieras que significaba seguir expandiendo el sistema educativo y la no 

menos dificil situación política y t!conómica que prevalcda en el pais, hi

cieron que la expansión del sistema se incrementara ligeramente con respec

to a la administración anterior y, que se introdujeran modificaciones sign!_ 

ficativas en los sistemas de enseflanza en todos los ;úveles. Respecto a la 

expansión, el cuadro 11 nos nuestra que, a pesar de que fué mayor que la -

del sexenio anterior, no superó la que realizó durante el periodo de gobie!_ 

no el Presidente l.6pez Mate6s (1959-1964). Si a ésto, agregruoos el incre

mento de la población y, las condiciones económicas de inflación y aumento 

de gastos de administración de la educación, podemos afirmar que a pesar del 

incremento, los índices de atención a la demanda se redujeron con respecto 

a los periodos antes analizados. 

49/ Ibid 

SO/ Ibid. pag, 121 



CllADRO 11 11. 

EXPANSION ESCOLAR LOGRADA 1llRAITTE LOS OOBIEIOOS DE LOPEZ MATOOS 1 DIA.Z ORili\Z 
y ECHEVERIA. 

(millones de educandos) 

L6EeZ Matees Diaz Ordaz Echeverrfa 

().959) '1964) (1970) (1975) 
Niveles educativos 

Elemental 5,148 7,216 9,567 12,700 

Tasa geom6trica de creci-
7.o miento ¡mual (\) 4.8 5.a 

~ildio 0.369 0.727 1,533 2,800 

Tasa geom6trica de creci-
miento anual (\) 13.3 13.2 12.8 

Superior 0.069 0.115 0.229 0.450 

Tasa giom6trica de creci-
miento anual (\) 10.8 12.2 14.5 

Total 5,586 8,058 11,329 !É.i22.Q. 

Tasa geom6trica de creci-
miento anual (\) l.& 5.8 Ll. 

Fuente: Elaborado con base en las estadísticas continuas de la Secretaría de 
Industria y r.omercio, y con los datos proporcionados en el Informe 
Presidencial. 
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(Centro de Estudios Educativos: "Comentarios del C.F.E. a los aspec
tos educativos del V Informe Presidencial. Revista del CFE Vol I. No. 
3, Ml\xico 1975). 



CUADRO # lZ, 

TASA DE CRECIMIEITTO DE LOS PRF.SUPIJESTOS DE EOOCACION 

EN TRES PBRIOOOS PRESIDENCIAS. 

(a precios constantes) 

Régimen presidencial Periodo Tasa de crecimiento 

L6pez Matees 1969-1964 16.1\ 

Diaz Ordaz 1965-1970 9.3\ 

Bcheveria 1971-1975 17.U 

Fuente: Elaborado con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación, 
y los índices de ¡recios del Banco de México; S.A. 
(Centro de Estudios Educativos: "Comentarios del CJlB a los aspectos 
educativos del V Infonne Presidencial". Revista del CEE. Vol. I. t«>. 
3, Mtfucico 1975). 
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De manera general, podemos observar que la expansión del sistema: en el ni

vel eleinental se redujo de 1959 a 1975 pasando de una tasa de crecimiento de 

7 .O\ anual en los primeros seis años, a una de 4 .B\ en los seis siguientes y 

a una de 5. B\ en los úl tiloos seis años en el nivel medio mantuvo una tasa que 
varió del 13.3\ al 13.2\ y al 12.B\ en los misrros períodos, y que, en el ni
vel superior aumentó pasando del 10.B\ al 12.2\ y al 14.5\ respectivamente. 
La tasa de expansión total anual para esos sexenios se redujo de 7.6\ a 5.8\ 

y a 7 .1\ 

Por lo que se refiere a las modificaciones a los sistemas educativos, bajo 
el título de "Refonna Jlducativa", se introdujeron iru1ovaciones y se adopta

ron medidas relevantes en todos los niveles entre las que destacan: 

"a) La introducción de JU1evos programas de educaci6n primaria y la actuali
zación de los libros de texto para éste nivel. 

b) la diversificaci6n de la ensefianza media, tanto básico (general, técni 
ca, agropecuaria) como superior (creación del Colegio de Bachilleres). 

c) Los esfuerzos por mejorar la calidad de la ensefianza superior por ejem

plo, en la creaci6n de la Universidad Aut6noma Metropolitana" 51/ 

Destaca también, el apoyo a los sistemas abiertos de ensefianza que, de alguna 
manera fueron una fonna de expansi6n del sistema en la medida en que abrieron 
oportunidades de educaci6n. Uno de los principales problemas que tuvo que en

frentar 6sta poUtica de modi.ficaci6n de los sistemas de ensefianza fué la fal
ta de profesores calificados que, unida a la creciente proporción de alumnos 

por maestro se tradujo en una fuerte reducci6n de la "calidad de la educación" 

La Refonna iliucativa concentr6 la expansión en la educación superior y mantu-
. vo los índices de crecimiento en el nivel medio. Esta tendencia, que se man

tuvo a lo largo de todo el per:íodo de gobierno y se manifestó a través de los 

discursos poUticos y los infonnes presidenciales, se inició antes de que Luis 

Echeverria asumiera el poder. C:Omo ejemplo, citamos algunas declaraciones he

chas antes del ejercicio de la Presidencia. 

51/ Centro de Estudios Jlducativos, "Comentarios del CEE al Capítulo educativo 
del IV Infome del Presidente Luis Echeverría. Revista del Centro de Estu
dios F.ducativos, Vol. IV, No. 4, México 1974. pag. 101 



"La educación primaria es obligatoria pero tambi6n tiene que ser posible. 

Qlererros decir con listo que su universalidad depende de la producción de 

maestros y aulas, así COITO de la capacidad, de los nucleos populares para 

tener acceso a la escuela. Cada nueva aula es otra puerta para el progre

so de Mlixico, 
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En los demás niveles, la educación se convierte, de una sociedad de la sub

sistencia en tul instrumento clel desarrollo. Por eso pensamos que las SCCl.J!!. 

darias y las preparatorias, las normales, los tecnol6gicos y las universid!!_ 

des son fuerza 1TOtriz para la transfonnación de nuestra patria, para su ad~ 

lanto en los diferentes ordenes" 52/ 

"La pedagogía ioodia y superior no será ajena a nuestro inter6s, porque si la 

concentración industrial causa dafios a la econom1a, el centraliSITO educativo 

ocasiona plírdidas lamentables que deb(llTDs evitar en bien de la provincia do]! 

de la cducaci6n, con idénticos programas y maestros igualmente capacitados, 

es tan completa corro eticiente, COITO lo pueden ser la que se imparte en la -

capital de la República. Las universidades de provincia y los Institutos -

Tecnol6gicos encontrarán el apoyo que reclama la preparación de la juventud 

mexicana a nivel técnico-acad6mico" 53/ 

Por otra parte, esta !lefonna Educativa que COJID ya vinlls se centra en la ex

pansi6n del sistema de educaci6n superior, el apoyo a los sistemas abiertos, 

y la introducción de innovaciones t6cnicas en todos los niveles, se instrumen 

ta con la crcaci6n y modificaci6n de leyes y la instauración de nuevos organi~ 

mas de diferente índole; basándose siempre en los dictámenes que en materia de 

educación contiene la constitución poUtica de 1917 (principalmente las expre

sadas en el artículo 3o.) La principal acción en este sentido, fué iniciativa 

de Ley Federal de Educación enviada por el Ejecutivo al H. Congreso de la Unión 

el 18 de septiembre de 1973. Esta iniciativa futí reforzada ante la Cámara de 

Echeverría Al varez, Luis "Discurso al Protestar como Gandida to del PRI a la 
Presidencia de la Reptíblica" Palacio de los Deportes, PI Convención Nacional 
15 de noviembre de 1969. Ibcumentos sobre la Ley Federal de Educación. SEP 
M6xico 1974. pag. 19 

53/ Echeverria Alvarez, Luis. "De lós discursos de la Campaña Electoral" lloC!:!_ 
mentas sobre la Ley Federal de Educación, SEP, México 1974. pag. 21. 
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Diputl\dos con una intervención del Secretario de Educación Pública el 27 

de septiembre. Los dicUmenes de la <:runara de Diputados y la Cámara de Se

nadores se dieron a conocer el 9 y el 27 de noviembre del mismo año. La -

nueva Ley Federal de Educación se publicó en el Diario Oficial del 29 de n~ 

viembre y entró en vigor el 14 de diciembre de 1973. 

La estructura jur1dica del sistema educativo nacional se complementó en és

te sexenio, con los siguientes ordenamientos: 

"Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a, expedida el 23 

de diciembre de 1970: 

'Ley Federal sobre f.tlnumentos y Zonas Arqueológicas Artisticas e Históricas, 

expedida el 13 de diciembre de 1973; 

Ley Orglinica del Instituto Politécnico Nacional, expedida el 22 de diciembre 

de 1974; 

Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica (carácter transit2_ 

rio); 

Reglruiiento interior de la Secretaria de Educación Ptíblica y Reglamento de E~ 
calafón de los trabajadores al Servicio de la Secretaria de Educación Públi

ca" 54/ 

Por otra parte, por Decreto Presidencial se crearon entre otros los siguien

tes organis!oos: 

"Centro para el Estudio de ~ios Avanzados y Procedimientos Avanzados de la 

llducaci6n; Consejo Nacional de Fomento Educativo; Instituto Nacional de As
troftsica, Optica y Electrónica¡ Centro de Estudios Filosóficos, Politicos y 
Sociales "Vicente Lombardo Toledano"; Centro de Investigación Cientifica y de 

Educación Superior de Ensenada, Estado de Baja California; Centro de Investi

gaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropologia e Historia; Cole

gio de Bachilleres¡ y Comisi6n Intersecretarial para coordinar las activida

des que realizan las diversas Secretarias y Departamentos de Estado, para el 

mejoramiento social, económico, educativo y cultural de las corrrunidadcs rura-

54/ Secretaria de Educación Pública. "Politica Educativa, Acciones más Rele
VWltes 1970-1975". Direcdón General de Planeación F.ducativa. México 1975, 
pags. 71-72' 
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les e indigenas del pais" 55/ 

Otros Decretos se avocan a la reorganización de otro buen número de organis

mos, como caso notable, encontramos que en ninguno de los instrumentos lega

les, leyes, decretas, reglamentos, que se refieren a la educación se mencio

na la relación de ¡;sta actividad con la producción, té11Ilino que aunque en P2. 
cas ocasiones y can grandes reservas encontrnmos en los discursos políticos. 

En general se maneja en las leyes los té11Ilinos democráticos de "redistribu

ción", "beneficio", "conveniencia", "integración", "vida social y económica", 

etc. " ... las principales disposiciones del Proyecto de Ley cuya inoperancia 

en la práctica puede anticiparse en caso que no se modifiquen otras condicio

nes sociales, económicas y politicas, son las siguientes: 

l. - Que los beneficios de la educación se extiendan a quien carece de ellos, 

para contribuir a eliminar los desequilibrios económicos y sociales, 

Z. - Que el educando pueda incorporarse a la vida económica cualquiera que 

sea el grado en que suspenda sus estudios, 

3. - Que la educación infunda el conocimiento de la democracia COIOO forma 
de gobierno y de convivencia; de manera que permita a todos partici

pir en la toma cb decisiones orientada a la transformación de la so

ciedad ..• " 56/ 

Es notoria la incongruencia existente entre éstas citas textuales del Proyes_ 

to de Ley y las declaraciones del discurso al protestar como candidato (ver 

pag. 6S) • Por otra parte, si relacionruoos la expansión y apoyo al nivel su

perior del sistema educativo, con algunas de las situaciones concretas que 

prevalecen en la consecución de empleo (cuadro 13), podemos concluir que, la 

política educativa en M~ico durante los últimos doce afias tiende a reforzar 

y reproducir las relaciones de clase existentes en la medida en que solo las 

!ilites con poder económico siguen teniendo acceso a la educación superior, 

El sistema educativo formal resultante queda expresado en las gráficas 3, 4 

y 5 tomadas del folleto "Sistema Nacional de Educación T601ica", publicado 

por la Dirección General de Planeación Educativa de la Secretaría de Educa

ción Pública, en 1976. 

55/ !bid. pag. 7Z 

56/ Editorial de la revista del Centro de Estudios Educativos (en el que se 
comenta el Proyecto de Ley Federal de Educación). Vol. III, No.4. ~ico 
1973. pag. 8 



aJADRO H 13, 

ABSORCION DEL EGRES'.) FSCDLAR EN EL MERCAIXl DE TRABAJO (1960-1970) 

Al'íos de escuela de 

los egresados. 

13 o + 
10 a 12 1 

6 a 9 

1 a 5 

Fuente: 

Porcentaje que 

logr6 un anpleo. 

72.7\ 

71.8\ 

43.4\ 
36.5\ 

Centro de Estudios Educativos "Juicio Critico sobre los aspectos educa

tivos del III Infonne de Gobierno del Lic. Luis Echeverrfa Alvarez, Re

vista del Centro· de Estudios llducátivos, Vol. III, No, 4, México 1973, 

pag. 58, 

71 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

~-------+MAESTRIA V DOCTORADO 

POSTGRADO 

1.ICENCIATURA 

MEDIA SUPERIOR 

MEDIA BASICA 

PRIMARIA 

UNIVEHSIOADES 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS 

INSTITUTOS TECNOLOGIGOS REGIONALES 
INSTITUTOS DE CIENCIA V TECHOLOGIA OEL MAll 
PREPARATORIAS 

COLEGIOS DE aACHILLERES 
CENTROS CIENTIFICOS V TECNOLOGICOI MARINOS 

CENTROS 0E ESTUDIOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS 
CENTROS OE ESTUOIOI CIENTIFICOS V TECNOLOGICOI 

SECUNDARIAS GENERALES 
ESCUELAS TECHOLOGICAS PESQUERAS 

ESCUELAS TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS 

ESCUELAS TECNOLOGICAI INDUSTRIALES Y COMEllCIALES 

GRAFICA 5 

FUENTE: S1cretar1á dt Educación Públlco , Dirección General dt Plantación Educativa. 
Sl1l1mo Nocional d1 Educación. MEXICO 1976 



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
MEXICO 197!5 

IUESTR IAS Y DOCTORADOS 

l.IC[NCIATURA 

11 STEMU 
All 1 ERTOI EDUCACION 

NOl'CMAL EOUCACION MEDIA SUPERIOR 

EDUCACION MEDIA IASIC& 

EDUCACION. ,RIMAftlA 

2 

GRAFICA 4 

FUENTE : StcrtlarÍa dt Educación PÚ~llca, Dirección Gtnoral dt PlantoclÓn Educotlva. 
Siatema Nacional dt Educación. MEXICO 197& 



SH .A NACIONAL EDUCACION 

CENTAO DE ESTllllOI 
CIENTIFICOI 

Y TECNOl.DGICOI 

.~ 1 CA 

IPN 
INSTITUTO POLITECNICO 

NACIOIW.. 

ITR 
INSTITUTOS TECl«>LOGIOOS 

llEGIONAUs 

ETA CETA ITA 
ESCIJrLAS TECNOL091CAS CENTRO DE ESTUDIOS INSTITUTOS TEcll6Loo1cos 

AGllOPECUARIAS TECNOL.OGI COS AGllOPECUARIOS 
AOAOPECUo\RIOS 

ETP CCTM ICTM 
ESCUELAS TECllOU>GICAS CENTllOS DE CIENCl4 INSTITUTOS ot: CIENCIA 

PESQUEllAI Y TECNOl!lGIA ot:L 11411 Y TECNOlDGIA ot:L MAR 

EDUCACION PRIMARIA EDUCACION 
MEDIA BASICA 

EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR 

EDUCACION 
SUPERIOR 

GRAFICA 15 

FUENTE• UP DirHcióo Gonorol dt Pl•ntoción Educallva 1176 



Finalmente, en el marco de la "Planeaci6n Democrática", (tena central de 

los trabajos electorales del Presidente L6pez Portillo), la presente ad· 

ministraci6n continúa con la politica de, democratizaci6n de la educación 

sin deterioro de la calidad, sin embargo, los recursos financieros neces!!_ 

rios para mantener ésta política son cada vez mayores y más dificiles de 

conseguir, por lo que, en éste sexenio se proponen racionalizar y optimi • 

zar la utilizaci6n de los rearrsos educativos disponibles, En ésta pers· 

pectiva, a través de la planeaci6n, y, más específicamente del "Plan Na· 

cional de Educación, basado en el aprovechamiento total de los recursos 

del pais para hacer frente a la creciente demanda en materia educativa" 

57 /, se pretende solucionar las situaciones generadas por las politicas • 

educativas, por medio de la participación de todos los integrantes de la 

sociedad mexicana. "La tarea ·desborda ·con nucho- el ámbito de la escu~ 
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la y comprende a la totalidad de los mexicanos. En tal medida que un plan 

de educación es un sistema nacional de compromisos. Compromisos del Esta

do con la cultura y el desarrollo¡ de los sectores productivos y las insti· 

tuciones sociales con el pais; de los padres de fmnilia con la educación de 

sus hijos; de los ciudadanos con el destino nacional; de los maestros con 

la misión que tienen encomendada y de los educandos con su propia formación y 
con el pueblo" 58/ , La administración se propone, con lista base, "· • ,es

tablecer responsablemente un programa general a la medida de las exigencias 

nacionales significa organizar el talento y comprometer los sistemas de fun· 

cionamiento y colaboración social que hacen posible el desarrollo" 59/ 

En liste sentido, el Consejo Té01ico de la Educación estableció una serie de 

normas para garantizar la participación de todos los sectores y propuso al 

Secretario de Educación, COllll objetivos fundamentales: 

"Afinnar el carácter popular y democrático del sistema educativo; elevar 

la calidad de la educación; estrechar su vinculación con el proceso de 

~ desarrollo; canprometer la acción de la sociedad en el esfuerzo educati· 

Entrevista al Secretario de Educación Pública, Porfirio Mulloz Ledo, pu
blicada en la Revista Tiempo del 11 de julio de 1977. México. 
SEP, "Plan Nacional de Jllucación, Planteamiento Inicial", publicado en 
Revista de la Educación Superior No. 22, Abril-Junio 1977. ANUIFS, Mé· 
xico, pag. 90 
Ibid. p. 89 
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vo nacional, la difusi6n de la cultura y la capacitaci6n para el tra

bajo" 60/ 

"Entre otras decisiones fWldamentales, el Plan Nacional de Educaci6n propo

ne el mejoramiento de la atenci6n materno-infantil, mediante programas de 

orientaci6n masiva y servicios de estancia y educaci6n; la generalizaci6n 

de la cducaci6n preescolar; la universalizaci6n de la primaria; la defini

ci6n, mediante Wla reforma constitucional, del carácter obligatorio de la 

secundaria, así como de las fonnas legales y constitucionales en su caso, 

en materia de educaci6n superior. 

Asimismo, el Plan establece la necesidad de una revisi6n pennanente de la es

tructura, de los ciclos y del contenido de los planes, programas y libros 

de texto, y la promoci6n y al disefio, producci6n y distribuci6n de los ma

teriales que requiere el trabajo docente" 61/ 

Las estrategias que se seleccionaron para el cumplimiento de los objetivos 

del plan, son fundamentalmente las siguientes; 

"I. C.On el prop6si to de FORTALECER EL CARACTER DIMJCRATICO DE !A EDOCACION, 

se proponen las siguientes estrategias y decisiones: 

1. Satisfacer plenamente y reorientar en su caso la demanda de servi

cio que plantean los padres de familia y los educandos de los di

versos sectores sociales y atender progresivamente sus necesidades 

educativas en todas las m:xlnlidndes, ciclos y niveles del sistana. 

II. C.On el propósito de ELEVAR IA CALIDAD DE IA EOOCACION Y ORIENTARIA AL 

DESARROLl.O ARIDNICO DE TODAS LAS FAruLTADES DEL SER HllMAOO, se propo

nen las siguientes estrategias y decisiones: 

1. Mljorar la eficiencia interna del sistema de manera que el proce-

60/ De la introducci6n de la presentaci6n del "Plan Nacional de Pducaci6n" al 
Presidente de la República; publicada en el peri6dico "El Día" del 15 de 
agosto de 1977, (suplemento) 

61/ !bid. (Descripci6n del infome hecho por el peri6dico "El Día") 
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so de ensefianza-aprendizaje se realice en condiciones que permi

tan el cumplimiento de los objetivos que persiguen los diferentes 

grados, niveles, ciclos, y ioodalidades de la educaci6n. 

III. Con el fin de VINCULAR !A EOOCACION A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y 

NECESIDADES DEL DESARROLI..O, se proponen las siguientes estrate

gias y decisiones. 

1 • Afirmar los valores nacionales por medio de la educación y pr~ 

curar que sus servicios se orienten conforme a 1 as necesidades 

regionales y al logro de los objetivos generales del pais. 

IV. Con el prop6sito de w.ll'RíJ.fu'TER Y ORGANIZAR LOS ESFUERZOS OOCIALES 

EN FAWR DE LA EDOCACION, se proponen las siguientes estrategias y 

decisiones: 

1 . Proioover la participación creciente y responsable de la comuili 

dad en el fomento de la obra educativa y en el mejoramiento 

de los servicios escolares" 62/ • 

En sintesis, la politica educativa se ha desarrollado en los fü timos 20 al\os 

en base a la expansión y nridificaci6n de los sistemas educativos. La inici!!_ 

ci6n de este tipo de políticas en América Latina, coincide con la épocn de 

crecimiento econ6mico y el acrecentamiento de la urbanización dependiente. 

La UNESro dictn politicas para toda la "región", a pesar de reconocer las d!. 

ferencias que existen entre los paises que la componen, con base en dos si

tuaciones: una que se refiere a que, en todos los paises latinoamericanos y 

del Caribe, la educación es lll\ aparato ideológico de Estado¡ y otra, que es· 

tá representada por el hecho de que todos estos países, a pesar de sus dife

rencias han seguido procesos de dependencia econ6mica y poHtica semejantes. 

lln Mlíxico, se puede cuestionar la "deioocratizaci6n" de la educación citando 

dos párrafos contenidos en los discursos poUticos del sexenio de Luis De~ 

vcrria y del actual Presidente I.6pez Portillo: 

62/ Ibid. C'Plan Nacional de &lucaci6n", Objetivos y Estrategias de Política 

Educativa). 



"La educación primaria es obligatoria pero también tiene que ser posible. 

~eremos decir con ésto que su 1miversalidad depende de la producci6n de 

JMestros y aulas, asi c0100 de la capacidad de los núcleos populares para 

tener acceso a la escuela. Cada nueva aula es una puerta al progreso de 

México" 63/ 

"La tarea desborda -con nrucho- el !imbi to de la escuela y comprende a la 

totalidad de los mexicanos, En tal medida que un plan de educaci6n es un 

siste!M nacional de compromisos. Compromisos del Estado con la cultura y 
el desarrollo¡ de los sectores productivos e instituciones con el país¡ de 

los padres de familia con la educaci6n de sus h.ljos, de los ciudadanos con 

el destino nacional; de los maestros con la misión que tienen encomendada, 

y ele los educandos con su propia formación y con el pueblo" 64/ 
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Según ésto, en a1tima instancia, la democratización de la educación va a 

depender de las posibilidades económicas que los diferentes secotres de la 

población ("núcleos populares" y ''padres de familia") tengan para enviar a 

los menores a la escuela. La presente administración pretende reforzar 6,2. 

ta democratización, obligándose a formalizar jurídicamente la obligatorie

dad de la ensefianza secundaria, lo cual, según las tendencins de crecimien

to do la población y las posibilidades de funcionamiento del sistema educa

tivo, no son posibles ni siquiera para la educación primaria que es obliga

toria desde 1910. 

En lo que se refiero a la calidad de la educación, nos parece que, la Refo!. 

IM Educativa no ha sido rn.1s que un instrumento para introducir sistemas -

abiertos y masivos de educación que apoyen la política de denDcratización, 

ya que los actuales indices de número de alumnos por maestro aumentan cons

tantemente. Con ésto, vemos que los problemas y las políticas de la educa

ción se reducen a la expansión-denocratización, ya que la relación de la eci!!_ 

caci6n con los sectores productivos es siempre tratada muy superficialmente, 

y nunca se ha concretado en hechos que puedan Sl3I' analizados. Por otra par-

63/ (Ver referencia en la pág. 60 ) 

64/ (Ver referencia en la pág. 7'5 ) 



e, los efectos derivados de ésta deioocratización y de las tendencias demo

ráficas de la poblaci6n en México, han llevado a tma situación en la que 

l s mecaniSJ11Js y montos de los financiamientos resultan inadecuados e insu

icientes para atender a las demandas de educaci6n generadas por las políti 

s, y por lo tanto, para mantener esa política de "expansi6n-denncratiza-

por &to que la presente administración ha introducido y puest~ especial 

asis en su política, en dos nuevos elementos, la ''participación de la co· 

m ·dad" y el ''máximo aprovechamiento de los recursos"; más aún, se verá -

o ligado a introducir nuevos métodos masivos de educaci6n y a ampliar los si! 

t s abiertos. Para finalizar extraeremos de las estrategias del Plan NaciQ_ 

" 

11 de llducaci6n, la rrodalidad con que:¡ son tratados los cuatro diferentes as· 

tos de la actual política educativa. 

RJRTALECER EL CARACI'ER D!MlCRATICX? DE IA EOOCACION ••• 
satisfaciendo plenamente y reorientando en su caso, la demanda ••• 

ELEVAR IA r.ALI!Wl DE IA Eln'ACION Y ORIENTARLA AL DESARROLLO AmllNIOO DE 
TOMS lAS FAaJLTADES DEL SER HUMAOO., • 

• • mejorando la eficiencia interna del sistema y del proceso de ensef\anza

aprendizaje., • 

VINCULAR LA EOOCACION A LOS OBJIITIVOS NACIONALES Y NECESIDADES DE DESA· 

ROOLID ... 
afirmando los valores nacionales por medio de la educaci6n.,. 

CXJ.IPRCt.ml'ER Y ORGANIZAR LOS ESFUERZOS SOCIALES EN FAVOR DE JA EIXJCACION ... 

pl'Ol\DViendo la participaci6n conciente y responsable de la comunidad ••• " 

65/. 

respecto al último punto, creeioos que el sentido de la expresi6n debe ser 

di erente al que se le ha dado, diciendo: cn.ll'RCJ>IETER Y ORGANIZAR LOS ESRJER

ZO mx:ll.TIVOS fN FAVOR DE IA SOCIEDAD, sin que !isto signifique que las conu-

65/ s frases se obtuvieron de las citas de la nota No. 62 Ver. págs. 7' ~ 77 
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nidades no participen, sino que, por el contrario, ésto queda irnplkito por 

razones completamente diferentes de aqu!illas que obligaron a tomar en cuen

ta a la col1Ulllidad, que son, fundrunentalmente, los escasos recursos financie

ros y el aumento de la población demandante. 

Uno de los aspectos m1ís relevaP.tes que presenta el sistema educativo fonnal 

derivndo de éstas politicas educativas, es una gran diversificaci6n de su n!_ 
vel medio (gráfica 5) que no corresponde con una demanda real de mano de obra 

con ese nivel de capacitación, en otros ténninos, con la oferta de empleo pa
ra técnicos medios. En los ú1 timos diez afios, se incrementó la educación me

dia (ver cuadros 14, 15 y 16) y disminuyó la capacidad de absorción de mano 
de obra. A un crecimiento del 10\ anual del sector industrial correspondió 

un 5.5\ de absorción de mano de obra 66/ que, relacionado con los elevados -
costos de la educación media de tipe técnico, nos llevan a pensar que la de

cisión de ampliar y diversificar este nivel educativo, tiene una doble inten
ción: por una parte, desde el punto de vista de las presiones politicas, man

tener "ocupados" 6 mejor dicho, distraer a un buen n!hnero de jóvenes que, de 
no asistir a la escuela y al no tener un anpleo, provocarían serios problemas 
sociales; por otra, reforzar y reproducir ideológicamente la estructura de -

clases a través de, una capacitación técnica desligada de las actividades Pl'2. 
ductivas y de las ciencias sociales, con su consecuente fonnación de tlícnicos 
sin elenentos para analizar los procesos sociales de los que fonnan parte y, 
sin una capacidad real para incorporarse a la producci6n. Esta educación tés_ 

nica, bajo la dencrninación de "técnico medio" asigna a los individuos un lu
gar en la divisi6n social del trabajo y con ello, les otorga la posibilidad de 

acceder a alguno de los escasos empleos, por el que tendrá que competir debi

do a las desproporciones entre la oferta y la dEMlaillla, lo que, adem1ís, oh1iga 
a individuos con mayores niveles de escolariilad a sulíemplearse. Esta s!. tua

ci6n se agrava si tomruoos en cuenta que la consecución de un empleo no depe!!. 
de solamente del nivel de escolaridad, ya que, en la selección, los empleado
res toman en cuenta variables tales COIOO el sexo, la edad, l. . :;¡)eriencia, el 

estado ciYil, el estrato o fracci6n de clase a la que perten.".~ el individuo, 
etc. 

"Datos del Banco Nacional de Comercio Erterior tomados del Artículo "Efec
tos de la educación en d Sector Mlderno de la Economía Urhana" Nuñez Her
nández y Rodríguez. Revista del Centro de Estudios Educativos, M~ico, Vol. 
VI. No. 1, 1976, p. 109-139-. 
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Estas.situaciones nos llevan. al estudio del gasto educativo y del desperdi

cin escolar, que referiloos a los análisis que sobre !ista materia realiza -

anualmente el Centro de Estudios Educativos y de los cuáles, s6lo citamos 

algunos datos que ejemplifican y apoyan lo expresado acerca de las políti

cas educativas y el sistema educativo fonnal. (Ver cuadros 17, 18, 19, 20, 170. 

y 21). 



CUADRO 14 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

T 1 p o SIGLAS 1971 1975-1976 AUMENTO 
3 3 % 

r_, 
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial CECA TI 26 28 
Centros de Capacitación para el Trabajo Agropt,cuarlo CECA TA 19 14 ·5 
Escuelas Tecnológicas Industriales ET! 98 215 117 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológlcos CECYT 33 106 7:1 
Institutos Tecnológicos Regionales ITR 19 42 23 
Escuelas Tecnológicas Agropecuarias ETA 70 583 513 
Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios CETA 61 61 
Institutos Tecnológicos Agropecuarios ITA 8 8 
Escuelas Tecnológicas Pesqueras ETP 30 30 
Centros de Educación en Ciencias y Tecnología 

del Mar CECYTEM 5 5 
Institutos de Ciencias y Tecnología del Mar ICTM 2 2 
CECYT'S del IPN 11 14 3 
Escuelas Profesionales del IPN 11 14 3 
Escuela Nacional de Maestros de Capacltac16n 

para el Trabajo Agropecuario ENAMACTA 1 
Escuela Nacional de Maestros de Capacitación 

para el Trabajo Industrial ENAMACTI 

s U M A 289 124 835 

FUENTES: Direcciones Generales de Educación: Tecnológicas Agropecwrlas, Industriales, de Ciencia y 
Tecnología del Mar, e Instituto Polltécnlco Nacional. 

"' N 



CUADRO # 15 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Escuelas en funcionamiento 1975 - 1976 

ESTADOS ETA ET! ETP CETA y CECyT CCyTM ITA ITR ICTM CECAT! CECATA ENAMACTA ENAMACTI IPN TOTAL 
CETEF 

Aguascal!entes 14 2 2 1 1 3 24 
Baja Callfornla 7 2 3 1 2 2 18 
Baja Callf. Sur 4 1 2 1 2 12 
Campeche 8 1 2 1 1 15 
Coahulla 22 10 3 4 2 42 
Colima 3 2 1 7 
Chiapas 41 5 7 3 1 58 
Chihuahua 17 3 1 3 1 26 
Distrito Federal 2 55 12 9 28 107 
Durango 35 7 6 4 1 1 55 
Guanajuato 12 9 1 3 . 2 1 2 31 
Guerrero 36 5 1 5 1 49 
Hidalgo 16 4 2 4 1 28 
Jalisco 23 9 2 3 5 1 3 46 
México '15 14 1 3 

' 
2 1 36 

Mlchoacán 38 10 3 4 .. 1 L 4 62 
Morelos 14 1 2 2 2 21 
Nayarlt 12 1 1 . 1 16 
Nuevo Le6n 15 3 4 3 26 
Oaxnca 67 17 2 6 5 2 . 3 104 
Puebla JO 3 4 2 21 
Querétaro 5 2 ¡- 9 
Quintana Roo 6 4 2 1 2 1 16 
San Luis Potosi 13 3 l 1 1 20 
Slnaloa 15 3 3 1 3 1 28 
Sonora 27 8 2 3 7 2 51 
Tabasco 12 5 2 1 1 1 22 
Tamaullpas 30 7 1 3 4 4 2 53 
Tlaxcala 6 3 2 1 13 
Veracruz 30 12 3 3 14 3 67 
Yucatán 12 2 1 2 1 1 20 
Zacatecas 16 2 1 2 21 
Total 583 215 30 61 106 5 8 42 2 28 14 28 1 124 

FUENTES: Direcciones Generales de Educación: Tecnológicas Agropecuarias, Industriales, de Ciencia y Tecnología del Mar, e Instituto "' "' Politécnico Nacional. 



CUADRO H 16 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

(POBLACION ESCOLAR J 

SUBSISTEMA 1970-1971 1975-1976 

Industrial y Comercial i51 938 323 004 

Agropecuario 21 796 140 148 

Ciencia y Tecnologfa del Mar 6 562 
Instituto Politécnico Nacional 76 044 138 807 

TOTALES 249 778 608 521 

AUMENTO 

171 066 

118 352 

6 562 
62 763 

358 743 

1-

;: 



aJAD!lO ' 17 

COSTOS UNITARIOS, GASTOS TOTALES DE OPERACION POR 
NIVELES EDUCATIVOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 

1971-1975 

1971 1972 1973 1974 1975 

e lº ~ CoHtO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- --ª· un1t. !!!__ -- __ s. 
~ --"· -- --· 

~ 
Federal 758 4 469. 9 807 5 085. 3 860 5 742. o 1 081 7 635. 5 1 461 11 005,3 
Estatal 488 l 284. 1 566 1523.3 597 1659.7 631 1 848.9 666 1 939.1 
Particular 962 694.3 1 025 738. 5 092 807.2 1 373 1057.7 1 855 1 077.0 

Media básica 
Federal 2 663 1640.7 2 911 2 073. 6 3 182 2 545. 2 3 655 3 293.3 4 281 4 226. 4 
Estatal 832 206.2 939 237.9 1 046 285.3 1 153 284. 7 1 260 352.0 
Particular 2 953 1050.9 3 228 1 292.6 3 529 1 479. 4 4 053 2 274. 4 4 74B 2 523. o 
Media SuE. 
Pública 3 701 80.'3. 2 4 154 1 075.2 4 662 1600.3 5 996 2 315.6 7 330 3 240. 9 
Privada 6 076 594. 4 6 763 6B7.6 7 527 861. 2 8 378 1 080.9 9 325 1 379.6 

~ Pu e 4 899 1 003.1 5 885 1 348. 6 6 872 2 118. 8 8 100 2 807.3 11 052 4 272. 8 
Privada 8 174 262. 9 10 300 373.1 12 978 511. 9 16 353 812.9 20604 1 136.3 

Total 

Públlca 9 409. 2 11 343.9 13 951. 3 IB 185.3 25 036.5 
Privada 2 602. 5 3 091. 8 3 659. 7 5 225. 9 6 115.9 

FUENTES: A, Il, C, D, E, F y G. 
Rodríguez Gerardo. "Gasto educativo, Costo unitario y Pirámide escolar en México 1974-75 
Revista CEE Vol, VI, núm. 4, 1976. 

"' U1 



Cuadro 1 17-A 
PORCENl'AlllS Dll Rl!PROMCION Y DESSl.CION rol\ NIYELl'S 1958-1963 

1 

,. 
1 

Niveles W..! lit ~ :L ~ lit Llil JI¡ 

Preparatoria 

Total 32 895 959. 11 5. 04 i23 899 189. 31 8. 75 i48 248 i60. 08 8.04 210 234 569. 69 9.50 
Deserción 15 784 719. 46 4.60 47 361 507.12 6. 32 51 7i6 828. iO 5.99 94 988. 268. 79 9. 78 
Reprobación 17 ill 239.65 5. 53 76 537 682. i9 i !. 49 96 531 331. 98 9. 85 i 15 246 300. 90 9. 27 

~clón 
en ca 

Total 40 595 034. 41 6.22 70 044 720. 76 4.95 132 419 727.00 7. 18 81 824 164. 08 3.70 
Deserción 33 276 057. 78 s. 70 57 826 285. 16 7.71 90 211 215. 60 10.44 69 027 319.60 6. 71 
Reprobación 7 318 976.63 2.36 12 218 435.60 i. 83 42 208 511. 40 4.30 16 796 844. 48 l. 37 

Superior 

Total 89 957 867. 61 13. 79 232 078 166.91 16.40 257 658 146. 92 13.98 363 293 435. 79 i6. 42 
Deserción 43 654 557. 70 12. 73 109 228 957. 47 14.57 121 318 280.06 14.00 i89 496 734. 27 i l. 56 
Reprobación 46 303 309. 9i 14.96 122 849 209. 44 IS. 44 136 339 866. 86 13.91 173 796 701. 52 13.08 

Nacional 

Total 652 618 340. 85 100.00 1 416 023 385. 05 100.00 1 844 353 759. 99 100.00 2 212 615 058.54 100.00 
Deserción 343 014 585.20 100.00 749 786 428. 62 100.00 863 857 940. 80 100.00 969 411 628.59 100.00 
Reprobación 309 603 755. 65 1 OO. 00 666 236 956. 43 i00.00 980 495 8r9. 19 100. 00 l 243 203 429. 95 100. 00 

FUENTE: Isidoro del Camino. Gasto educativo nacional, desperdicio escolar y económico. Pirámide escolar. 
Revista CEE. Vol. 1, núm. 4, 1971. 

IX> 

°' 
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aJAlJRO 1 18 

DESPERDICIO ESCOLAR REGISTRADO ENTRE 1958-1963 y 1964-1969 

Años Deserción .Ji. Reprobación .l... Des~rdlclo .%. 
Escolar 

1958 793 528 55.06 674 556 44. 94 1 441 084 100.0 
1963 1 065 851 53,49 926 682 46. 51 1 992 533 100.0 
1964 1 126532 50.51 1 103 465 49.49 2 229 997 100.0 
1969 1 025 892 43.49 1 332 880 56.51 2 358 778 !QQ,_Q 

OJADRO 1 19 

COM!üSIC!ON RELATIVA DEL DESPERDICIO ESCOLAR 1958-63 Y 1964-69 

Año Deserción Reprobación Des~rdlclo 
Escolar 

1958 16.03 13.09 29.12 
1963 14. 22 12.36 26.58 
1964 13.41 13. 14 26.55 
1969 9.33 12.12 21. 45 

CUAOOO 1 20 

COSTO POR ALUMNO ! Ercclos corrientes ) 

Niveles 1958 1963 1964 1969 

Preescolar 277. 41 509. 25 586. 91 902. 73 
Primaria 309. 70 386.60 483. 81 562. 83 
Secundarla 1 299. 52 1 931.00 2 022. 28 2 352. 44 
Normal 3 730. 60 3 881. 22 5 698. 13 6 592 .59 
Prepn rato r la 2 902.67 2 949. 77 3 373. 57 4 553. 39 
Prepara torla 
Técnica 844. 27 818.93 1 475. 10 1 804. 56 
Superior 4 335. 11 7 158. 83 7 586. 66 10 644.09 

Cosco promedio 448. 73 643. 66 752. 48 1 030. 41 

FUENTE: lsldoro del Camlno. Gasto educativo nacional, desperdicio escolar y 
econ6mlco. Plrámlde escolar. Revista CEE. Vol. 1, núm. 4, 1971 



a.JADRO ' 21 

DISTRIBUCION DEL DESPERDICIO ECONOMICO 1958·1963 Y 1964-1969 (precios corrientes) 
.. 
(: 

Niveles .!..'U.! .Ji. 1.1.2..1 .JL l.2.H ~ 1969 .JL 
Preescolar 

Total 6 584 603. 76 l. 01 14 805 425. 25 1.04 18 418 996. 53 0.99 35 201 053. 62 1.59 
Deserción 6 584 603. 76 l. 01 14 805 425. 25 1.04 18 418 996.53 0.99 35 201 053.62 1.59 

~ 
Total 364 608 57 l. 20 55.87 593 779 326.60 41. 93 842 862 818. 16 45. 7 1 067 237 683.17 48. 23 
Deserción 184 939 522. 90 53,92 287 464 548. 60 38. 34 407 780 709. 93 47.2 410 794 420. 59 43. 28 
Reprobación 179 669 048.30 58.03 306 314 778.00 45. 98 435 082 108. 23 44.4 656 443 262. 58 52. 79 

Secundarla 

Total 98 565 992. 96 15. 10 364 249 920. 16 25. 72 412 118 418. 92 22.34 421 300 832.00 19. 04 
Deserción 46 113 467. 20 13. 44 217 796 054. 56 29.05 149 852 970. 28 17.35 154 310 654.20 15.92 
Reprobación 52 452 525. 76 16.94 146 453 865. 60 21. 98 262 265 448. 64 26. 75 266 990 177. 80 21. 47 

~ 
Total 19 410 311. 80 2.97 17 166 636. 06 l. 21 32 627 492. 38 l. 77 33 523 320. 15 l. 52 
Deserción 12 661 656. 40 3.69 15 303 650. 46 2. 04 24 558 940. 30 2. 84 19 593 177. 48 2.02 
Reprobación 6 748 655. 40 2.18 1 862 985. 60 0.28 8 068 552.08 o. 82 13 930 142. 67 l. 12 

FUENTE: Is !doro del Cam lno. Gasto educativo nacional, desperdicio escolar y econ6mlco. Pirámide escolar. 
Revista CEE. Vol. l, núm. 4, 1971. 
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c), La producci6n de territorio, infraestructura y espacio para la 

. educación. 

Trataremos por separado el territorio, la infraestructura y el espacio debido 

a que: sus procesos de producción, los agentes que en ellos :intervienen y las 
actividades que los generan son diferentes. Esto no significa que se deje de 

tornar en cuenta el hecho de que éstos tres elementos se presentan coioo una -
unidad y que, generalizando, son los elementos fundamentales de las confonna

ciones f!sicas, Tampoco se deja de considerar que los que nos ocupan (los e~ 
pec!ficos para la educación elemental y media), son un tipo de "equipamiento" 
estrechamente ligado a las zonas de habitación; tanto es as!, que las acciones 

e instrumentos que utilizan los organisJoos para adquirir teTTenos y para dotar 
de infraestructura, y espacios, dependen de la problemática propia de cada una 

de las diferentes zonas habitacionales. La localización dentro de la ciudad 
y las caracter!sticas del territorio, infraestructura, espacios y servicios en 

cada una de esas zonas están detenninadas por la urbanización capitalista de

pendiente. (ver pag. 49) 

Tomando en cuenta que, las politicas educativas en ningún oomento se refieren 

a el territorio, la infraestructura y los espacios para la educación, a exce12. 
ci6n hecha de las citas cuantitativas que encontrmoos en los infonnes presi
denciales en las que se seflala el número de aulas que se construye anualmente 

ó, en ocasiones hasta diariamente, buscanns en las politicas urbanas para el 
Area Metropolitana de la Ciudad de México (la del Distrito Federal y la del 
Estado de México), alguna referencia¡ encontraioos que tampoco all!, estos ele

mentos son tratados de manera especifica. Hasta antes de 1940 no existió pal!. 

tica urbana, ya que a nivel de las conformaciones Hsicas, el Estado se dedi-

có a la realizaci6n de obras públicas de infraestructura para mejorar las co
municaciones del pais y a desarrollar la Reforma J\gl'aria, En 1942, con la Ley 
de Congelaci6n de REntas el Estado sienta un precedente de política urbana. Al 
misJoo tiempo, con la politica de sustitución de importaciones se :inicia la co~ 
trucción de grandes obras de infraestructura regional para dar paso al desarro

llo del capitaliSllD. 
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Durante la década de 1960 a 1970 la intervención del Estado en la produc

ción de infraestructura y espacios a nivel regional y urbllIIO se acrecenta, 

debido a que organiSlllls internacionales crnro el BID y la AID otorgaban cr~ 

ditos a los gobiernos latinoamericanos en función de la presentaci6n de -

proyectos de inversión¡ se crearon organismos (fideicomisos y comisiones) 

que se encargaron de la construcci6n de cruninos, grandes presas y plantas 

eléctricas en las diferentes regiones del paf.s y de vivienda en las zonas 

urbanas (FOVI y FOGA, Programa Financiero de Vivienda, Comisiones de las 

cuendas hidrológicas, etc.) A partir de 1970, con la agudizaci6n de los 

problemas en las principales ciudades del paf.s, surge una política urbana 

más definida que se manifiesta en acciones orientadas a la regularización 

de h tenencia de la tierra y a la construcción de vivienda a través de la 

creación de un marco juridico global y un nuevo aparato institucional de d!!_ 

cisión politica y control técnico¡ fondos para la vivienda, INFONAVIT, -

Fovissste, FOVIMI, C.Omisiones y Fideicomisos para regularizar la tenencia 

de la tierra, OJRE'IT, FIDEURBE. 

Estas politicas generales no lograron que los problemas del Area Metropoli

tana de la Ciudad de Mdxico se trataran de mru1era integrada, los planes de 

desarrollo urbano se siguen elaborando separadruncnte. El Departamento del 

Distrito Federal y el C~bierno del Estado de ~ico elaboran sus propios pl!!_ 

nes de desarrollo urbano, en los que el territorio, la infraestructura y los 

espacios para la cducaci6n no se consideran de manera espcclfica. El Area 

Metropolitana de la Ciudad de ~ico requiere de inversiones cada vez mayo

res para mantenerse en funcionamient~, 6sto explica, en parte, la intensa -

actividad del Estado en la regularización de la tenencia, que le pcnnitirli r!!_ 

caudar mayores sumas por concepto de :impuestos prediales y cuotas de urbani

zación, por otra parte, runpUa el mercado del suelo y la especulaci6n inmobi

liaria. En este afio (1977) se creó tma Comisión del Valle de M!ixico y se de

c:ret6 la Zona Conurbada de la Ciudad de México con lo que probablenente se 

inicie el estudio y tratamiento de los problemas del Aren Mltropolitana de 

la Ciudad de ~ico considerlindola como una unidad. 

Las poUticas urbanas se han centrado de manera especlfica sobre la tierra, 

la vivienda y mlis recientemente sobre el transporte. Los espacios para la 

educación no han sido considerados ni en la política urbana, ni en la polí

tica educativa, COJID consecuencia, tampoco los contempla la planeación urb!!_ 

na y la planeación educativa¡ "Cuando se compara ima tnl actividad insti t!!_ 



ci.onal y discursiva con los logros efectuados y, sobre todo, con el esca

so grado de control de los instrumentos de plani.iicaci6n sobre las orien

taciones efectivas del desarrollo urbano, se verifica una vez más la te

sis que venÍJOOs sosteniendo (ñmdándonos en investigaciones sobre otros 

paises) respecto al significado social de la pl1U1ificaci6n urbana: ine

ficacia t6cnica pero eficacia ideológica y politica basadas en la racio

nalizaci6n - legitirnaci.6n de los intereses sociales dominantes y la pro

visión do nn marco ele negociación pre-condicionado, para los distintos gI'!!_ 

pos sociales que tratan de orientar en su beneficio el desarrollo urbano" 

67/ • 
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Presentrunos ahora, un análisis de los agentes sociales (organiSJllJs guberna

mentales, privados, populares e individuos) que intervienen en la producci.6n 

del territorio, infraestructura y espacios para la cducaci6n, asi como de -

los mecanismos y foI111as de su intervención: 

- Territorio para la educación. CoJID vimos, no existe una producci6n espe

cifica de territorio para la educaci6n, más aún, resulta dificil afinnar 

que existe una producci6n, entendida como elaboración-fabricaci6n de sue-

lo o territorio. Sin embargo, utilizwoos el término en tanto que el terr!, 

torio en su forma de mercado -oferta y demanda- es un producto de las nor

mas jur!.dico-institucionales de propiedad del suelo y de la infraestructu

ra y espacios con las que se adecúa para su utilizaci6n, los cuales, sí i!!!_ 
plican un trabajo orientado a un fin, una producci6n. En las sociedades 

capitalistas el suelo no es producido como tal, sino que, es un producto 

de la adecuación que de él se hace para su utilizaci6n, en tanto que este 

proceso lo convierte en mercancía. Las relaciones sociales de propiedad, 

expresi6n juridica institucionalizada de las relaciones de clase, determinan 

ln utilización-adecuación y con ello, la renta urbana, que se refiere a ln 

apropiación de los beneficios derivados del uso ele la tierra, es decir, del 

trabajo aplicado a la producción de infraestructura y espacios. lle aqui que 

la estructura de tenencia, o sea, la combinación de las diferentes formas de 

propiedad de la tierra, estén en las sociedades capitalistas determinando la 

distribuci6n de los estratos y fracciones de clase en el territorio. Los -

67 / Castells,Manuel. "Apuntes para un Análisis de Clase de la Politica Urbana 
del Estado Mexicano" Trabajo no publicado, H5xico. Septi61lbre 1976. pág. 23. 



terrenos se distribuyen entre la población en función de la clase o frac

ción de clase a la que se pertenece y en función de: las características 

físicas del suelo, de la cantidad y calidad de la infraestructura y espa

cios existentes en los terrenos y/o sus alrededores, de su localización 
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con respecto al conjunto, etc. La estructura de tenencia y la renta urb.1 

na detenninan las características del uso del suelo en una conformación 

física, y la oferta y la demanda de territorio, i:;sto es, el mercado del -

suelo al que el Estado corno encargado de la "educación" y de la producci6n

dotaci6n de territorio para la educación, se ve obligado a entrar y en el 

que además juega un papel irnpOrtante ya que al construir espacios e infra

estructura, modifica las condiciones del terreno, y con ello las condicio

nes del mercado de suelo. 

La estructura de tenencia en el Area Metropolitana de la Ciudad de M!íxico, 

está constituida por formas de propiedad de diferente naturaleza: 

Propiedad privada 

Propiedad pt1blica 

Propiedad comunal 

Propiedad ej idal. 

- Copropiedad 

Propiedad en condominio 

lhra uso público 
Para uso de los organismos gubernamen

tales. 

Los organiSllKls encargados de la producci6n·dotaci6n de espacios para la edu

cación entran al mercado del suelo utilizando diferentes criterios y mecani-2_ 

mas para cada una de las formas de tenencia del suelo existentes y sus co· 

rrespondientes zonas di habitación, que como sef\al1D1Ps, tienen una estrecha 

relación con las escuelas de nivel elemental (primarias) y medio (secundarias). 

Las principales formas de adquisición de terreno para la construcción de escu!O_ 

las son: 

Compra: En todas las zonas de vivienda en que la propie

dad es privada. 



DJnaci6n: 

Expropiaci6n: 

Adjudicación: 
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En unidades de vivienda reguladas por el Estado 

(fraccionamientos y conjuntos habitacionales p!!_ 

blicos y privados) 68/ 

En zonas de habitación sobre terrenos ejidales 

y conunales. 

En algunos casos de terrenos invadidos en los 

que los colonos preveen áreas para servicios C!!_ 

nrunes. 

En zonas de habitación asentadas sobre terrenos 

de cualquier tipo de tenencia (por causa de uti 

lidad pública y con base en la Ley Federal de 

Bxpropiación). 

En los casos en los que los terrenos sobre los 

que se tenga programado construir una escuela 

son propiedad de la Secretaría de Educación P!1 
blica, del Departamento del Distrito Federal ó 

de los lolmicipios. 

fil más utilizado de listos procedimientos es el de la compra a particulares. La 

donación ha presentado hasta la fecha serios problemas debido a que los porcen

tajes de terreno que se especifican coioo donación en la Ley de Fraccionamientos, 

son insuficientes, situación que se agrava por incumplimiento de la Ley y porque 

lista no especifica los usos que se deberlln asignar a las áreas de donación. Por 

otra parte, el porcentaje que con respecto al total de la vivienda representan 

las unidades construidas bajo la regulación del Estado, es poco significativo al 

rededor del 25\ del que aún se deben separar las viviendas aisladas de los con

juntos y fraccionamientos, ya que las primeras no están obligadas a ningún tipo 

de donación. 

La regulación se establece a travlís de la reglamentación y de la Ley de 
Fraccionamientos que, seliala que, al construírse un fraccionamiento o uni 
dad habitacional se deberá dejar un porcentaje del área total coJJD dona-
ción para el establecimiento de comercios y servicios públicos. 
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La expropiaci6n por causa de utilidad pública es un instrumento jur!dico que se 

basa en la Ley de Expropiaci6n decretada el 25 de noviembre de 1936. Casi no 

es utilizada porque los trámites administrativos y juicios legales para reali

zarla son sunamente lentos, ya que, el propietario del bien afectado tiene de

recho a revocar la dcclaraci6n y m1is aún, a reclamar la reversi6n del bien, ad!O 
m1is de contar con el juicio de amparo. Por otra parte, la Ley establece que 

una expropiaci6n estará siempre acompafiada de una indernnizaci6n, por lo que a 

largo plazo resulta m1is operativo comprar los terrenos. La expropiaci6n resul

ta, con respecto a la problemática de los edificios escolares, un instn.unento 

inadecuado para la adquisici6n de terrenos para su construcci6n. 

Las afirmaciones anteriores se fundamentan en el análisis de la Ley Federal de 

Expropiaci6n que sefíala: 

Art. lo. "Se considera causa de utilidad pública el establecimiento, explo

taci6n o conservaci6n de un servicio público" 

Art, 2o, y Se establece que en los casos previstos por el Art. lo, y para "los 

3o, fines del Estado o en inter6s de la colectividad", previa declara

ci6n del Ejecutivo Federal "procederd la cxpropiaci6n, ocupaci6n 

temporal total o parcial o la simple limitaci6n de daninio" y que, 

el trámite que dá valid6z a lisa declaraci6n lo hará el ''Ejecutivo 

Federal por conducto de la Secretaría de Estado o Departamento Ad

ministrativo correspondiente" 

Art. 4o. Especifica los procedimientos y los t6rminos en los que debe efec
tuarse la declaraci6n. 

Art. So. Se refieren al derecho que el propietario tiene de interponer con-

6o. y 7o. tra la declaratoria de expropiaci6n el recurso administrativo de r!O 

vocaci6n. Establecen el plazo en el que es válida la interposici6n, 

las autoridades ante quienes debe ser presentada y las que proceden 

según las resoluciones. 

Art. So. Invalida el recurso de revocaci6n en los casos comprendidos por las 

fracciones V, VI y X del Art. lo., es decir, en situaciones de emer

gencia y cuando se trate de la conservaci6n de los elementos natura
les. 



Art. 9o,. 

Arts. 10 

al 20. 

Art. 21. 
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Se refiere al derecho que el propietario del bien afectado tiene de 

reclamar " •.. la reversión del bien de que se trate, o la insubsiste!!_ 

cia del acuerdo de expropiación o limitación de dominio ... ", en aqu~ 

llos casos en los que después de cinco afios de la declaratoria, los 

bienes no hayan sido " •.. destinados al fin que dió causa a la decln

ratoria respectiva" 

Establecen la indcmnizaci6n como requisito fonnal indispensable para 

la expropiación, asi como, los elementos y procedimientos que le dan 
vnlidéz. Detenninan la manera en que opera la indemniznci6n, sus -

ioontos en casos de expropiaci6n y de ocupaci6n temporal, los plazos 

para fijar los montos, los honorarios de los peritos, el otorgamien- · 

to de escrituras y la fonna y plazo de pago de indemnización al pro

pietario por parte de la autoridad expropiante o por el beneficiario. 

UltÍJ!Xl de 6sta Ley, establece su carácter federal. 

La adjudicaci6n se presenta en muy pocas ocasiones debido a que 111 Secretarfa de 

P.ducaci6n Pliblica, el Departamento del Distrito Federal y los i.tmicipios tienen 

que repartir los terrenos de su propiedad para diversos usos, y las reservas t!!_ 

rritoriales con que cuentan son bastante limitadas, además, hay que agregar que 

la localizaci6n de los terrenos propiedad de 6stos organiSll'lJs públicos no siempre 

coincide con la de la demanda. La Secretaria de P.ducaci6n Pública tiene muy po

cos terrenos por lo que ha recurrido en los últimos aftas a reducir los terrenos 

de las escuelas existentes para que se construyan nuevas, con lo que, en los lu

gares en los que ha crecido la demanda y en donde antes existia un plantel edu

cativo, coexisten ahora dos o tres. El resultado en estos casos es la presencia 

de graJKles "centros escolnres" que lo son sólo en apariencia, ya que de hecho, 

no son más que varias escuelas en un mismo sitio, que funcionan en forma indepen
diente, 

- Infraestructura para la educación. Con el t6nnino infraestructura nos referi

JOOS a los servicios, agua, energin, drenaje, etc. Estos elementos son produci 

dos para la realización de las actividades sociales en su conjunto y, cada uno 

por organismos públicos diferentes. En los casos en que se construye para o 

por una actividad específica, se trata generalmente, de actividades producti

vas 6 zonas de habitación. Esto significa que la infraestructura no se produ-
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ce especificamente para la realizaci6n de las actividades educativas. 

En la práctica, la falta de agua y de drenaje no representan grandes obstáculos 

para que el Estado construya escuelas, en los casos de zonas de habitaci6n que 

no cuentan con una red de drenaje, se construye una fosa séptica y en aquellas 

zonas en que se carece de agua, los municipios o las Delegaciones se encargan 

de transportarla en camiones tanque hasta las escuelas. Estas zonas correspon

den generalmente a nuevas colonias populares y zonas de invasi6n que no cuentan 

con servicios, Existen algunas partes de la ciudad en las que a pesar de que 

existe una red de distribuci6n de agua, ésta escasea en determinadas épocas -

del afio, con lo que las escuelas reducen sus horarios de funcionamiento con ob

jeto de evitar enfermedades a los nil\os, ya que sin agua, los sanitarios se CO!!. 

vierten en focos de infecciones. Estas áreas se localizan fundamentalmente en 

el norte del Area Metropolitana de la Ciudad de México. 

Con respecto a la energía eléctrica, normalmente no existen problemas porque es 

uno de los primeros elementos de infraestructura con que se dota a las nuevas -

zonas habitacionales, aún así, se dan casos en los que después de varios afios y 
ya estando en funcionamiento los planteles, sus talleres no se utilizan por fal 
ta de electricidad, Durante el sexenio pasado por decreto presidencial 69/ au

mentaron las tarifas que por servicios en materia de electricidad prestaba la 

Secretaría de Industria y Comercio (hoy Secretaría de Comercio). Los costos de 

contrataci6n, conexi6n a las redes y cuotas por cons\11\0 de la Compafiía de Luz y 
Fuerza y la Comisi6n Federal de Electricidad, también aumentaron ocasionando que 

por falta de recursos fi..-umcieros, la SEP no realice los contratos y correspon· 

dientes. Las escuelas construidas después de esa fecha, en todo el país, no -

tienen una instalaci6n oficial ni definitiva a la red de distribuci6n de energia 

ellíctrica, en otros t!irminos, se están "robando la luz" 

Sintetizando, pode11Ds afirmar que, la conexi6n de los servicios básicos de infr!!, 

estructura, de las redes generales a los edificios escolares, representa un ga~ 

to adicional significativo y un esfuerzo de coordinaci6n entre organisroos públi· 

cos que se acrecentan en las zonas perif!iricas de las conformaciones fisicas y 

Decreto que establece los derechos que en materia de electricidad presta 
la Secretaría de Industria y Comercio, publicado en el Diario Oficial del 
12 de mayo de 1975. 
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sobre todo, en las JUJevas colonias populares, 

- Los espacios para la educación. Son los únicos elenentos físicos que son prQ_ 

ducidos especificamente para la realización de las actividades educativas. 

Los espacios reW1en y concretan la manifestación fisica del territorio y la -

infraestructura y se presentan como unidades, cooo edificios escolares. 

Con !lsto, el objeto de estudio, "la planeaci6n de la red escolar en el Area 

Metropolitana de la Ciudad de México" tennina de definirse y se refiere a la 

intervención del aparato administrativo del Estado en la producción de los -

edificios para la educación, entendidos como la sintesis del territorio, in

fraestructura y espacio. En la producción de espacios quedan implicitas las 

relaciones, con los organismos que producen la infraestructura y la partici

pación en el mercado de suelo, de los agentes que participan en el proceso. 

Describimos a continuación las f onnas de producci6n de los espacios para la 

educación y posterionnente alglillas de las situaciones que se presentan al -

considerar a los espacios, el territorio y la infraestructura corno Wlidades. 

Hareioos la descripción separando al Distrito Federal y el Estado de México, ya 

que, los procesos de producción de los espacios, los organismos que los reali

zan, los criterios que utilizan y las poUticas urbanas en que se insertan son 

diferentes, por otra parte, tratareioos a los edificios en dos niveles, uno en 

el que son considerados en fonna aislada y otro en el que son analizados en CO!!. 

junto, cooo red escolar, 

Los organisroos pliblicos que intervienen en la producción y mantenimiento de los 

espacios para la educación del Area Metropolitana son: 

Secretaria de llducación PGblica: 

- Direcci6n General de Edificios 

- Coordinaci6n de Construcciones Escolares 

- Direcciones Generales de F.ducaci6n Primaria en el D.F. 

(1, 2, 3 y 4) 
- Direcci6n General de Educación Primaria en el Valle de México 

- Direcci6n General de F.ducación Media. 

- Dirección General de &lucaci6n Tecnológica. 
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CAPFCE Comité Administrador del Programa Federal de Escuelas, 

- Jefatura de zona del Valle de México. 

Departamento del Distrito Federal: 

- Dirección General de Obras Públicas 

- Oficina de Proyectos 

- Oelegaciones Politicas. 

Gobierno del Estado de Miíxico: 

- Dirección de Obras Públicas del Estado, 

Gobiernos lturlcipales : 

A nivel de los espacios aislados, es decir, al nivel del disef\o arquitectónico 

y la construcción, los organismos intervienen en la producción del espacio de 

la siguiente manera: 

En el Distrito Federal: 

Las Direcciones Generales de Educación Primaria en el D.F. (1, 2, 3 y 4), de 

Educación i.kldia y de Educación Tecnológica com:> organiSm:>s educadores que re.!!. 

lizan y ponen en prlictica los planes de estudio, detenninan los requerimientos 

de espacio para el desarrollo de las actividades educativas. 

La Coordinación de Construcciones Escolares como organiSm:> tOCnico de la SEP 

traduce los requerimientos de espacio a programas arquitectónicos, superficies 

necesarias, guias medini.cas, etc. y los transmite al organiSm:> constructor. 

La Dirección General de Obras Públicas y la Oficina de Proyectos como organismos 

ejecutores del disef\o y la construcción, consiguen los terrenos y contratan con 

empresas profesionistas privadas la realización de los proyectos arquitectónicos 

y la construcción de las obras. 

La Coordinación de Construcciones Escolares tiene ingerencia en ambas etapas de 

realización: en el proyecto, verificando que se haya ctunplido con las demandas 
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de espacio expresadas por los organismos educadores; en la construcción, obser

vando la realización de la obra confonne a los proyectos e infonnando a los or

ganiSJOOs educadores de los estados de avance con objeto de que, con anticipa

ci6n, designen al personal docente, administrativo y manual que va a ocupar y 

a hacer funcionar los edificios. 

En el Cuadro 22 ¡ se muestran las tendencias de la construcción de espacios en 

el D. F. durante el periodo 1910-1970. 

En el Estado de México : 

Las Direcciones Generales de Educación Primaria en el Valle de México, de Educa

ci6n Media y de Educaci6n Tecnológica, son los organiSJOOs educadores, y el CAPFCE 

es el organismo ejecutor. En este caso, no existe una intennediación que tradu~ 

ca los requerimientos de espacio, ya que el CAPFCB como organismo constructor de 

la SEP, establece contacto directo cqn los organismos educadores para la elabora

ci6n de programas arquitectónicos y guías mecánicas. 

Por otra parte, el CAPFCE opera con programas tipo que aplica en toda la Repúbl!_ 

ca a excepci6n hecha del D.F. 'lJj los proyectos los realiza el CAPFCB y la con! 

trucci6n la contrata con la iniciativa privada. 

Las tl!cnicas de construcci6n empleadas por el Departamento del Distrito Federal y 
el CAPFCE, son totalmente diferentes, ya que mientras 6ste último utiliza módu

los de proyecto derivados de sistemas constructivos semi-prefabricados el prime

ro, prácticamente realiza proyectos especiales para cada escuela, ya que los tíllll!!. 

ftos de los terrenos los obligan a soluciones diferentes en cada caso. Este he

cho unido a la diferencia de recursos financieros con que cuenta el DDF y el Go

bierno del Estado de México, tiene COJll) consecuencia que en el Area Metropolitana 

Conviene aclarar que con la Refonna Administrativa impuesta por el presente 
Gobierno y como consecuencia de la Politica de descentralización, ahora son 
los Estados de la Federación los encargados de la construcción de escuelas. 
A pesar de 6sto y por lo reciente de las medidas en 6ste sentido, los Gobier. 
nos de los Estados han establecido convenios con el CAPFCE para que les cons 
truya sus escuelas debido a que, por ahora, ellos carecen del equipo t6cnico 
necesario por lo que, a pesar de· las refonnas, los procesos de producción no 
han sufrido modificaciones. 
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de la Ciudad de Mfucico existan dos tipos de construcciones escolares y, por el 

ntimero de edificios que se construye, desproporciones de atenci6n a la demanda. 

A nivel de la red escolar, de los edificios escolares en su conjtmto, no exis

ten criterios para la localizaci6n de las escuelas que se adecGen a las deman

das y a las posibilidades financieras de atenderla, debido a que los planes de 

desarrollo y las políticas urbanas del D.F. y del Estado de M!ixico no los toman 

en cuenta con suficiente especificidad. Cuando los planes dé desarrollo urbano 

consideran la dotaci6n de edificios escolares, lo hacen adoptando criterios CU!l!!. 
titativos basados en proporciones geomlitricas y distancias de recorrido 6 a una 

demanda representada por el porcentaje fijo de la poblaci6n en edad escolar, que 

rcsul ta ut6pico frente al comportamiento real de la demanda, No existe pues, tm 

plan que detennine la localizaci6n y dosificaci6n de los edificios escolares den~ 

tro de la confonnaci6n física. Los organiSJTDs productores trabajan en funci6n de 

las solicitudes explícitas que presentan las asociaciones de colonos, de padres 

de familia y, en algunos casos los profesores. Las prioridades y jerarquizaci6n 

de la atenci6n a las solicitudes depende del grado de presi6n y organizaci6n que 

las acornpafie. 

En las dos partes del Area Metropolitana, en el D.F. y en el Estado de Mfucico, 

los organiSJTDs detenninan sus programas anuales de construcci6n y localizaci6n 

de escuelas de la misma manera; la diferencia en !iste caso, está dada por el tr!!_ 

tamiento que se da a cada uno do los niveles educativos (elemental y medio) , En 

general, la prograrnaci6n de los edificios escolares se basa en la creaci6n de e!?_ 

cuelas nuevas en los lugares en los que se localiza la demanda, que nonnalmente, 

coinciden con las zonas de expansi6n de la ciudad y en la reposici6n-arnpliaci6n 

de escuelas existentes en donde los edificios están muy deteriorados y la deJ!la!!. 

da ha atBl\entado, Esto sucede en las zonas antiguas de la ciudad y en las zonas 

que se consolidan y a\Bl\entan su densidad de poblaci6n y de construcci6n 71/ 

Para ambos niveles, elemental y medio la demanda se localiza principalmente en 

las nuevas zonas de habitaci6n (pGblicas, privadas y populares), Los organis

IIDS encargados de la producci6n de los edificios escolares, la detectan a travlís 

71/ Los criterios de expansi6n, consolidaci6n y deterioro, son utilizados en la 
Direcci6n General de Equipamiento Urbano y Vivienda para el análisis de las 
diferentes fonnas que adopta el problema de la vivienda. Por su vinculaci6n 
con los edificios escolares de nivel elemental y medio, son aplicables a nues 
tro análisis, -



de las solicitudes de las organizaciones populares espontáneas con sus corres

pondientes grados de presión y, de los alumnos rechazados por falta de capaci

dad en los planteles existentes. Para ejemplificar éstas situaciones nos ref!O_ 

rimos al cuadro # 24, obtenido de los infonnes que anualmente manda la Direc

ción General de Educación Media a la Coordinación de Construcciones Escolares 

y al Departamento del Distrito Federal, en los que se indican por Delegación 

politica y el número de alU11DJOs rechazados por falta de cupo. Las solicitudes 

de escuelas y el grado de presión de que son acompafiadas dependen del grado de 

organización, nivel de conciencia y conocimiento de los aparatos administrati

vos que tengan los colonos, padres de familia o profesores que las hacen. En 

este sentido y por la estrecha relación de éste equipamiento con las zonas de 

vivienda, poderos afirmar trunbi6n, que el grado de presión que acompafia a las 

demandas de edificios escolares va a depender tambi6n, de la organización crea

da con anterioridad en torno al problema de la vivienda, el cual he tratado en 

un articulo al que refiero el presente análisis 72/ . 
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",,,: el Z7\ de los pobladores tiene como principal preocupación el mejoramiento 

de la situación económica, el ZZ\ obtener un empleo pennanente, el 15\ la obten

ción de mejor educación para los nifios, otro 15\ la tenencia de la tierra, un 9\ 

el mejormniento de las condiciones de vida y un 8\, de los servicios médicos, un 

1\ de los problemas de la comunidad y el restante 1\ intereses varios ... 

• • La importancia de éstos intereses se modifica al ser presentados por las soci!O_ 

dades de colonos COlTXJ demandas concretas de la siguiente manera: 65\ asegurar la 

tenencia de la tierra, lH suministro de agua, 4\ correos, 3% pavimentación de 

calles, Z\ electricidad, 1\ escuelas, 1\ transporte público, H drenaje, 1\ rec!!_ 

lección de basura, si otros problemas de la comunidad, 3\ problemas personales o 

familiares". 73/ 

En el nivel medio, la definición del tipo de escuela (secundaria general o técnica), 

depende de la política educativa y de las relaciones de poder que existan entre 

las Direcciones Generales de F.ducación Media y de F.ducación Tecnológica. 

7JJ Vega CasteHin, Hector. "Prácticas Politicas en torno al Problema de la Vivien 
de" en Planificación, Revista de la Sociedad Mexicana de Planificación No. ZO. 
Zl de marzo de 1977. México. págs. 89-96 

73/ !bid. pág. 95 
Datos tomados de Wayne A. Cor-hclius. "Urbanización y Demandas Políticas", 
Revista Demografia y Economia. No. 23, Vol. III, No. 2, México 1974. 
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La po11tica del Presidente Diaz Ordaz di6 preferencia a la ensefianza técnica in

dustrial, mientras que la del Presidente Echeverría a la agropecuaria; seguram~ 

te la presente administración dará preferencia (por lo expresado en el sentido 

de institucionalizar la obligatoriedad de la ensefianza secundaria), a las escue

las secundarias generales. 

Independientemente de su tipo, las escuelas de éste nivel son construidas por 

etapas, generalmente en 3 etapas, lo que unido a la falta de planeación, a la 

escasez de recursos financieros y a los criterios de programaci6n, deja muchas 

veces incompletas, Citamos las conclusiones obtenidas de una evaluación de la 

educaci6n tlicnica en Mlixico para fundamentar lo expresado, en ellas, se propone 

un nuevo plan que prepare tlicnicos en lugar de obreros y la participación de 

las empresas y sindicatos en la educación. 

"lll estudio de los edificios para la ensefianza no quedaba comprendido en las 

instrucciones del grupo,.. El probl~ principal encontrado futí el estado in!!_ 
cabado de algunos de los colegios que se visitaron, debido al muy comprensible 

deseo de proporcionar iwevos edificios simultáneamente en muchos distintos lu

gares, más bien que uno a =" 74/ 

Al analizar el mantenimiento de los espacios producidos, los probll'llllls se mul

tiplican porque los recursos financieros destinados a éste fin, son sunamente 

reducidos y los criterios para su aplicaci6n se multiplican ya que, en el Area 

Metropolitana, el mantcn:imiento queda a cargo de los 16 Delegados poHticos 

del D.F. y de los 10 Presidentes de los Municipios del Estado de México. El 

Cuadro H 23 y el f.bpa # 3, ilustran esta problemática. 

ZL Asistencia Técnica Reino Unido-México ''Estudio de la Educaci6n Técnica en 
Mlixico" Trabajo no publicado. Mlixico. noviembre 1973, pág. 24. 
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ADMINISTRACION DE 1.A EDUCACION PRIMARIA 

EN El. AREA METROPOLITANA Y ZONA URBANA 
. DE 1.A CIUDAD DE MEXICO 1970 •l 

DIRECCION GRAL. DE 
EDUCACION l'lllMAR 

t 

Oll CIRAI. ... 
IOll PlllllAIHA 4 

AllU METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEKICO 

ZONA UlllAU DI LA CIUDAD DI llEXICO 

DISTRITO FEDERAL 

LIMITE ot: OELEGACION Y MUNICIPIO 

e LOCALIZACION DE LM OflCINAS QUI llDMINISTllAN LA 
GUCM:QI PRlllAIUA IN EL AlllA ICTllOPOLITAllA. 

.. FUENTE AREA llETROl'OLITANA Y ZONA URIANA: 11 011arr111a Urllana M M'alct 
Lvl1 UnlUI , El C°'ttlo d1 Míalco. 

.. • EN LA ZONA DEL AREA METROPOLITANA QUE CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS DEI. ESTADO 
Dt: MEXICO, LA EDUCACION PRIMARIA ES AOlllNISTllADA l'()R: LA OIRECCldN GENERAL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL VALLE OE Mtx1co (ESCUELAS FEDERALES I¡ y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE EDUCACldN PÓBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO ( ESCUELAS ESTATALES ), 
CUYAS OFICINAS SE LOCALIZAN EN LA CIUDAD DE TOLUCA, 
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OJADRO # 22, 

CO!~sT;•.'.Y:c.1 :-i:.i u: AULAS POR NIVEL EDUCATIVO. 8F (r•: ~-1no) 

CONSTRUIDAS EN: PREESCOLAR PRIMARIA MEDIA 

Sin fecha 16 397 
Antes 1910 20 610 70 
1911 1930 159 530 121 
1931 1940 264 871 142 
1941 1950 497 2016 179 
1951 1960 527 3395 337 
1961 1965 704 2539 805 
1966 1970 481 2635 1335 

2 688 2993 2989 

TOTAL 18 650 

FUENTE: Coordinación de Construcciones Escolares. SEP. 

CUADRO # 23 

INVERSION EN MANTENIMIENTO 3 CON RESPECTO AL VALOR DE 
L\ CONSTRUCCION .OF 

CONSTRUIDAS EN: PREESCOLAR PRIMARIA MEDIA 

Sin fecha 9.01 8.58 
Antes 1910 6. 80 6.82 6.57 
1911 1930 9. 83 9,03 9.32 
1931 1940 7.96 7.12 7. 89 
1941 1950 6.99 6.24 5.34 
1951 1960 3. 81 3.59 3.48 
1961 1965 2.60 2.09 l. 93 
1966 1970 l. 25 l. 27 l. 21 

3.15 3.67 2.19 

FUENTE: Coordinación de Construcciones Escolares. SEP. 
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CUADRO H 24 

ALUMNOS RECHAZADOS POR FALTA DE CAPACIDAD INSTALADA EN LAS 
ESCUELAS EXISTENTES (NIVEL MEDIO llAS!CO 1974-1977) D·f' 

DELEGACION RECHAZADOS TOTAL. 
POLITICA 1974-75 1975-76 1976·77 1974 - 77 

Gustavo A. Madero 5 206 l 915 6 400 13 512 

A zca po tza leo 1 579 470 2 049 

lztacal co 2 660 2 350 2 087 7 097 

Coyoacán 401 47 448 

V lila A. Obreg6n 408 655 433 1 496 

Magdal cna Contreras 550 263 761 1 574 

Cuajlmalpa de Morelos 240 240 

Tlalpan 364 439 803 

lztapalapa 1 971 551 2 522 

Xochlmllco 525 536 1 116 2 177 

Milpa Alta 30 70 100 

Tláhuac 

M lguel llldal go 2 321 1 612 1 763 5 696 

!len l to ] uárez 1 439 l 076 597 3112 

Cuauhtémoc 3 577 2 425 1 042 7 044 

Venustlano Carranza 4 106 2 858 3 OJO 9 974 

Distrito Federal 25 377 14 711 17 765 57 853 

FUENTE: Informes anuales del número de rechazados enviados por la Dlrecc16n 
General de Educacl6n Media a la Direccl6n General de Edlflclos SEP. 



d) · Los edificios escolares en el Area Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

El territorio, infraestructura y espacios para la educaci6n se mani
fiestan como unidades bajo la fonna de edificios escolares, En se

guida describir~s algunas de las situaciones que se presentan como 

resultado de: las fol1ll!ls de intervenci6n en el mercado de suelo, las 

fonnas de dotación de infraestructura y las fo1111as de producción de 

106 

los espacios para la educación, que utilizan los organismos públicos 

involucrados con su producci6n. Ver~s algunas de las relaciones que. 

se dan entre los edificios escolares y la confonnaci6n fiska en la 

que se insertan, listo es, en el Area !>kltropolitana de la Ciudad de M~. 

xico. 

Con respecto al territorio, los principales problemas _que se detectan 
son: 

- La inexistencia de terrenos en el centro de la Ciudad, en algunas 

zonas densamente pobladas y en las nuevas unidades habitacionales 

públicas y privadas. 

- Los elevados costos de los terrenos en zonas residenciales, 6 en los 

que el suelo es utilizado para actividades rentables, 

- La insuficiencia de superficie (m2) de los terrenos que se consiguen. 

Estos problemas han forzado a los organismos ejecutores a adoptar sol!!. 

dones arquitect6nicas diferentes a las que maestros y al\lllllos estlin 

acostunbrados. Escuelas primarias y secundarias de 4 y hasta 5 niveles 

sustituyen a las extendidas escuelas antiguas de un nivel y grandes -

!ireas libres. La utilización de los nuevos edificios dificultan, y en 

ocasiones las actividades colectivas imposibilitan la realización de 

las actividades fuera de las aulas, Los profesores tienen que optar 

por abandonar ese tipo de prácticas o buscar nuevas formas de conse

guir los objetivos que con ellas se pretendía alcanzar, sólo que, -



estos cambios, implican modificaciones a los planteamientos generales de 

funcionamiento de las escuelas, Por otra parte, los costos de construc

ción y rnanten:iJlliento aumentan en fonna significativa en listos nuevos ti

pos de edificios . 

A nivel de la red escolar, la falta de terrenos adecuados para la constru~ 

ci6n de escuelas ha obligado a los organismos públicos a dotar para la -

educación media, de centrales de talleres con grupos de aulas perifliricas, 

en lugar de escuelas completas, Esta nuclearizaci6n no se deriva de una 

planeaci6n de la red escolar, por el contrario es una consecuencia de la 

programación coyuntural. 

En otros casos, las presiones de la demanda hacen que la SEP ponga en fun

cionamiento escuelas sin edificios escolares, que son substituidas por -

cualquier local que se tenga disponible. Esta situación se ha dado en la 

mayoría de los conjuntos y unidades habitacionales construidas por los -

fondos para la vivienda de los trabajadores. 

Los cuadros H 25 y H 26, obtenidos de un estudio que rcalizruros en la Coa!. 

dinación de Construcciones Escolares 75/ ejemplifica liste tipo de situa

ciones, muestra como en varios conjuntos habitacionales las escuelas fun

cionan en locales comercial es y departamentos. Despulis de alg(in tiempo, 
listos hechos son divulgados públicamente en los Diarios bajo encabezados 

como el siguiente: "FMPLID DE CUALQUIER LOCAL PARA DAR CLASES, en Departa -

montos y Oficinas de la Unidad Iztacalco del INFONAVIT funciona una Prima

ria y una Secundaria" 76/ 

" •.. existen tantos criterios para abordar la dotaci6n de escuelas en las 

unidades habitacionales coJOO instituciones constructoras de vivienda. E!!_ 

tos criterios verían desde la inexistencia de terrenos para la construc

ci6n de escuelas, hasta la construcción de escuelas por parte de la pro

pia institución de vivienda, pasando por la existencia de terrenos sin e~ 

cuelas construidas y, la construcción de escuelas a través de convenios 

entre la institución constructora de vivienda e instituciones constructo

ras de escuelas. 

75/ SEP Coordinación de Construcciones Escolares "Conjuntq; Habitacionales y 
dotación de escuelas" Trabajo no publicado. México 1977 

76/ Diario "El Día" Sección Arca Metropolitana. lo. de nov .de 1977. 
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cu...oc<.O wzs-

ANALISlS DE LAS ESCUELAS EXISTENTES EN 13 UNIDADES HAB!TAClONALES 

a e dJ 
Conjunto No. de No.de Demanda Escolar l\'ledia 

Institución Habitacional viviendas habita~ Preescolar elemental Básica Escuelas Necesarias Escuelas Existentes Escuelas Falrantes 
tes 73 183 73 J.N. PRII\\. SEC. J.N. PRIM. SEC. J.N. PRIM. SEC. Observaciones 
{5.5. /viv) 

!NFONAVIT lztacalco 5180 28490 1944 5128 1994 2 3 2 2 3 - 1 2 Una primaria funciona con 
1 8 grupos , 2 turnos, en -
departamentos. 

P. Carrasco 2249 12369 865 2226 865 l 1 1 2 1 1 Una terminada y una en pro 
ceso de construcción. -

FOVISSSTE 
Coapa 
M.M.Juárez 4456 24508 1715 4411 1715 2 3 2 J - 2 3 2 Funciona en loe. prestados. 
Candelaria 
de Jos patos 685 3767 263 678 263 l 1 - - - 1 1 No tiene escuelas 
Ejército de Prima ria de 20 aulas más 4 
Oriente 1, 11 
lll. 2095 11522 806 2073 806 l 2 1 1 l - 1 1 

frupos en loe. prestados el 
.N. está incompleto. 

La Patera 1647 9058 634 1630 634 1 1 l - 1 - l 1 Construída por el D. D.F. 
Copilco U. J072 5896 412 1061 412 1 1 1 - - - 1 J 1 No tiene escuelas~ 
Bella Vista 

1 lztapalapa 1132 6226 435 1120 435 1 l - 1 - 1 l 1 Func. en locales prestados. 
lztapalapa 
M.M.de Juárez 702 3861 270 694 270 1 1 - - 1 - 1 1 Func. en locales prestados. 
Lomas Becerra 704 3872 271 696 271 1 1,. - 1 1 No tiene escuelas. 
Xochimilco 300 1650 ns 297 115 - - - - - No tiene escuelas. 

BANOPSA Acueducto Gpe. 4232 23276 1629 4189 1629 2 '3 2. l 2 1 Las primarias son de 12aulas 
una func. en aulas provs. el --
J.N.fue const. por el D.D.F. 

La Valencia 
lztaE!la~ 780 4290 300 772 300 J 1 - - - - 1 J No tiene escuelas 

D.D.F. Ermita 7221 39715 2780 7148 3 4 2 1 1 1 1 2780 4 2 El J.N.func. y una primaria 
Habitación Zaragoza de 8 grupa:s funciona en 8 au-
Popular las provisionales. 

a). Fuente: "El problema de la vivienda en México." Gustavo Garza y Martha Schtein~Qrt El Colegio de México 

b). La c.lemanda escolar se calculó según el 3 de la población entre 4 y 5 años para preescolar, 6 y 12 para primaria y 13 y 15 para Secundaria (7, 18 y 7 3 respec~ 
vamente). Se calculan los 3 para cada Delegación Política del D. F. y se utilizó el % promedio. Los datos se obtuvieron del censo 1970. Los cálculos de la de
manda ''arfan en función de la localización de las unidades habitacionales debido a la situación que prevalezca en la zona. 

e). Para calcular el número de escuelas necesarias se consideró una capacidad de 800 alumnos en jardín de Niños y 1800 en primarias y secundarias, todos en dos 
turnos. Para primaria y Jardín de Niños se tomó directamente la demanda y, para secundaria, se tomó la demanda más egresados de 6ºaño de primaria. 

d). Para obtener el No. de escuelas faltantes, se consideraron aquellas que aunque ya están funcionando, lo hacen en locales acondicionados o aulas provisionales. 

Fuente: Coordinación de Construcci~nes Escolares. S. E. P. 

::: 
"' 



CUADRO 1 26 

RESUMEN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES ANALIZADAS 

Conjuntos No. de No. de llablta!!_ Demanda Escolar 1003 Población atendida, núm. y % 
analizados Viviendas tea, Preescolar Elemental Medio Maleo de la demanda. (a) 

(73de la pobl.) (18%de la poij (73de la pobl.) Preescolar Elemental 1/2Matca 

13 32 455 178 502 12 489 32 123 12 489 2089 2270U 2530 

16. 65 3 70.66 % 20. 25% 

a). Para calcular la población atendida se considera el número de grupos que están trabajando, Independiente de que 

lo hagan en aulas, en locales acondicionados o en aulas provisionales. Se consideran 40 alumnos por grupo para 

jardín de Ntnoa, 50 para primarias y 55 en Secundarias. 

Actualmente funcionan 52 grupos en los jardines de Nlnos, 454 grupos de primaria y 46 de secundarla. 

ru""rc: lli1c\ cuat\10 !'\º 
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FOVISSSfE. - No ha construido escuelas en sus unidades y, ante las demandas 

de los habitantes, ha tenido que "prestar" locales que inicilllmente estaban 

destinados a comercio o administración para que la SEP imparta enseiíanza -

preescolar y primaria. 

INFONAVIT. Ha celebrado convenios con CAPFCE para construir escuelas en 

sus unidades habitacionales. A pesar de haber considerado el problema ed!! 

cacional, queda claro que no ha conseguido atender a la demanda escolar en 

su totalidad en ni.ngwJo de los tres niveles básicos. 

VMENDA POPULAR(p.D.F). Ha considerado la dotación de escuelas en sus CO!!. 

juntos y, en los casos que tiene problemas, generalmente están en vias de 

ser solucionados. 

Los principales problemas que presentan los edificios escolares construidos 

por lista instituci6n se dan básicamente a nivel de disef\o y normas de cons

tnx:ci6n y, en algunos casos en el reducido tamallo de los terrenos. 

BAIDBRAS. No ha construido suficientes escuelas en sus unidades por lo que el 

Departamento del Distrito Federal, en algunos casos ha tenido que atender las 

dcmardas. 

Esta irregularidad en los criterios de dotación de escuelas en la vivienda 

construida por el Estado dificulta la ya de por s1 compleja tarea del D.D.F. 

y la SEP de dotar de edificios escolares suficientes para impartir educación 

a toda la poblaci6n en edad escolar" 77 / 

Estos problemas pueden ser atribuidos: en parte a las deficiencias de la le

gislación y reglamentaci6n de fraccionamientos y conjuntos habitacionales, 

que preven de manera general una dotación del 20\ de la superficie ocupada 

por la unidad habitacional para servicios Wblicos en general; por otra Pª!. 

te a la ineficiencia e incapacidad t!ic:nica de las dependencias que tienen a 

su cargo la autorización de licencias de construcción de ~ste tipo de tmida

des habitacionales. 

77/ Secretaria de Educaci6n Pública. Coordinaci6n de Construcciones Escola
res. SEP. op. cit. 
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En otras zonas habitacionales populares y de invasión, las carencias de te

rritorio llegan a extr6ll0s en los que se invaden los terrenos destinados a 

la construcci6n de escuelas. "INVADEN TERRENO DESTINAD:l A UNA ESCUELA 1200 

INFANl'ES AFEC."l'J\OOS EN lA CXlLONIA LOS VOLCANES" 78/ Los problemas derivados 

de la falta de infraestructura tarnbifut se lllllllifiestan y se hacen del conoci 

miento público. "ESCUEIA EN IZTAPALAPA QUE DESl~JES DE UN AliU DE CONSl"RUIDA 

ID SE OCUPA POR FALTA DE Aru\ Y LUZ. 79/ 

La diferencia en las políticas urbanas, recursos financieros, cantidad y tipo 

de edificios escolares const1:uidos, etc., que coexisten en el Area Matropoli

tana de la Ciudad de México COIIXl consecuencia de la ocupación de territorio 

perteneciente a dos entidades federativas, ocasiona, con respecto a los edifi 

cios escolares, U!1ll serie de problemas que en ocasiones resultan verdaderame!}_ 

te absurdos y que en ésa medida, ITllestran el carácter inoperante y la inefi

ciencia de las instituciones juridico-administrativas, así coro el de las di

visiones territoriales, los organÍSlOOs públicos y las acciones de ellas deri

vadas. 

Para citar un ejemplo describiremos los problemas que con respecto a los edi

ficios escolares se presentaron en la unidad babitacional El Rosario del -

INFONAVIT. Este conjunto, el mayor que éste organistoo ha construido qued6 

ubicado de tal manera, que la línea que marca el límite entre el Distrito Fe· 

deral y el Estado de México atraviesa a la unidad habitacional, 6sto es, par· 

te del terreno que ocupa pertenece al Estado de México, al municipio de Tlal • 

nep:mtla y la otra parte al Distrito Federal, a la Delegación de Atzcapotzal· 

co. El INFONAVIT, celebr6 convenios con el cAPFCE, para que éste organisioo 

construyera los edificios escolares en todas sus unidades habitacionales. Con 

l!sta medida, el CAPFCE que no tiene capacidad administrativa para actuar en 

el Distrito Federal, que es jurisdicción que corresponde al Departamento del 

Distrito Federal, pasó a il.tervenir. Una vez construidas las escuelas proyec

tadas surgieron una serie de problemas. Las primarias que quedaron en la Pª!. 

te del Distrito Federal, fueron recibidas y puestas a funcionar por la Coor

dinación de Construcciones Escolares (que s6lo trabaja en el Distrito Federal) 

JJ/ Diario "El Dl'.a" ·Sección Area Metropolitana. 8 de octubre de 1977. 

'J!l/ Diario "El Din" Secci6n Area Metropolitana. 20 de octubre de 1977. 
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y la Dirección General de Educación PriJ!laria No. 1 en el Distrito Federal. 

Las que quedaron en el Estado de México fueron recibidas y puestas en ope

ración por la Dirección General de Educaci6n Primaria en el Valle de México. 

Asi, en una misma unidad habitacional las escuelas y la educación es achnini!!.. 

trada por diferentes organis!oos y, más aún, hubo que hacer reajustes a los 

salarios de los maestros ya que, a pesar de trabajar en edificios iguales, 

ubicados en un mismo conjunto habitacional, y con los mismos planes de es

tudio, los salarios de los maestros en el D.F. son mayores que en el Esta

do de México. 

En toda la zona linútrofe entre el Distrito Federal y el Estado de Ni!xico, 

la diferencia del !lÍllllero de edificios construidos en una y otra entidad 11! 
ce que las escuelas del Distrito Federal localizadas en ésta zona, tengan 

demandas superiores a su catiacidad instalada y que el Departamento del Di!!. 

trito Federal tenga que construir escuelas para atender a la población del 

Estado de México. En liste sentí~, actualmente se estli realizando un es

fuerzo coordinado en que participan la Coordinación de Construcciones Esco

lares, la Dirección de Planeación Educativa y el Departamento del Distrito 

Federal para realizar estudios de campo que determinen la localización pre

cisa de la demanda. Se espera que ésta información permita tomar medidas 

ims adecuadas, para que, en conjunto con los gobiernos M.micipales y del 

Estado de México se atienda más eficientemente a la población escolar. 

Por tiltiloo, haceioos notar: que la programación que practican los organis

lOOS p!iblicos involucrados en la producción de los edificios escolares ope

ra, en el mejor de los casos, con un afio de atraso, yn que una vez que se 

detecta la dananda, se procede (para que funcionen en el siguiente ciclo 

escolar) a conseguir un terreno y a instalar "aulas provisionales" de lá
mina, que se deSlOOntan cuando se construye el edificio escolar definitivo. 

Esta problemática hace evidente la necesidad de realizar 11Il1Ílisis detalla

dos de la localización de la demanda y su comportamiento, al mismo tiempo, 

se tienen que buscar nuevos mecanismos que permitan programar la producción

dotaci6n de los edificios escolares a mediano plazo. A éste respecto, nos 

referiloos al estudio que sobre la programación de la red escolar realizó 

la Coordinación de Construcciones P.scolares. 80/ 

80/ SEP Coordinaci6n de Construcciones Escolares "Metodologia alternativa para la 
programaci6n de la red escolar (ejemplo)", Trabajo no publicado. México 1976. 
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8. SJN!'E.51S Y CONCLUSIONES 

El presente trabajo representa un intento de organización y análisis 
de una serie de actividades y hechos que se practican cotidianJJJnente 

en torno a la producci6n-dotaci6n de los edificios escolares en el 

Area Metropolitana de la Ciudad de México¡ ésto, desde una perspectiva 
metodol6gica que proporcione elementos que faciliten el entendimiento 
de ésas prácticas y hechos, de los edificios escolares, de las rela

ciones entre ellos y, sobre todo, de sus relaciones con la conforma
ción fisica que los condiciona y de la que fonnan parte. 

Entendemos por confonnaci6n fisica, a la expresión material del desa

rrollo, estado y tendencias de las relaciones entre Sociedad y medio 

físico, así co!IXl, a sus elementos, territorio, infraestructura y es
pacios estructurados por las relaciones sociales existentes. Por pr!2_ 

ducci6n-dotaci6n de los edificios escolares entendemos a las acciones 
de los agentes socinles (organiSJOOs públicos, privados, sectores y 
fracciones de dase, individuos), los mecanÍS!IXls e instrunentos (ju
rrdicos, financieros, administrativos) que utilizan para realizar -

esas acciones, y principalmente los JOOtivos (politices, ideológicos, 
económicos) que las originan, Todos ellos, referidos al papel, posi 
ción ·y función que tienen dentro de la organización social, dentro 

de las relaciones de clase existentes y a la parte de la conformación 

física a la que pueden acceder mediante ésa posición y función. 

Las conclusiones que se obtienen son resultado del análisis de las -

prácticas sociales en torno a los edificios escolares, de su relación 
con la sociedad en sí y con su medio físico, Algunas tienen un carác
ter específico, particular a los procesos de producción-dotación de 
escuelas, mientras que otras, intentan generalizar las situaciones en

contradas, al conjunto de la producci6n-distribuci6n de los elementos 

de la conformación física. Algunas son conclusiones en sí mismas, mie!!. 
tras que otras plantean el inicio de investigaciones cuyo resultados 
apoyen o desmientan las generalizaciones hechas, 
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CONCJ;USIONES. 

- Los edificios escolares no han sido tornados en cuenta ni en las políticas edu

cativas, ni en las poUticas urbanas¡ como consecuencia, ninguna de las dos 

fonnas de producci6n de éstos edificios que se practican en el Area Metropoli· 

tana de la Ciudad de México, se :insertan o fonnan parte de los planes de de· 

sarrollo urbano. 

- Los organismos públicos responsables de la producci6n·dotaci6n de escuelas, 

por el modo coyuntural en que trabajan y por necesidades propias de la cons

trucci6n, s6lo consideran los aspectos relativos al disefio del edificio en su 

relaci6n con los programas de estudio y la administraci6n de la educaci6n, 

ésto es, los edificios escolares, son considerados únicamente como unidades 

aisladas y, nunca com tm conjunto relacionado con la confonnaci6n física de 

la que pasan a fonnar parte. 

- Bn la medida en que los edificios escolares no han sido consideradas en las 

politicas educativas y urbanas, en los planes de desarrollo urbano, en los 

estudios, análisis y evaluaciones de la educaci6n y¡ en la medida en que la 

programaci6n coyuntural anual de su construcci6n está retrasada con respec· 

to a las solicitudes y presiones de la demanda, el concepto de RllD ESCOLAR, 

entendido coJJP sistema de edificios producidos confonne a objetivos detenni

nados con respecto a la confonaaci6n física de la que fonnan parte, deja de 

tener validez y, m.'is alin, no existe. El conjunto de edificios existentes 

en el Area Metropolitana de la Ciudad de México es una resultante, un produE_ 

to de las fonnas de producci6n-dotaci6n de las unidades. 

- Existen muy pocos estudios que analicen a los edificios escolares en su con

junto y menos alin, que los relacionen con las confonnaciones físicas. Las 

oficinas de planeaci6n de los organismos, se dedican a hacer estudios sobre 

la demanda en general y sobre su localizaci6n en particular, por lo que, la 

relaci6n con el territorio y la infraestructura es referida a las unidades 

aisladas y a los terrenos en los que se construyen, Prácticamente, s6lo • 

existe una instituci6n especializada en construcciones escolares, CONEScAL 

(Construcciones Escolares para América Latina~ que también analiza a los 
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edificios escolares COlllO midades aisladas y lo hace· . con enfoques tales que 

los desliga por completo re todo proceso social. 

El hecho de que, en el curso OEA-cnNESCAL 1976, de aproximadamente 50 confe

rencias, sólo una se refirió a los edificios en su conjunto y con enfoques 

que ejemplifiC1111Ds con las siguientes citas, apoya las afinnaciones hechas. 

"Se presenta un moclodedefiriición del área de absorción de cada edificio es

colar adoptando como criterio un radio de acción de 400 metros COlllO distan

cia máxima recorrible para un alllllDlO del nivel educativo primario (Figura # 

26). 

Otro modo de definición del área de absorción de un edificio escolar corres

ponde a la red que se puede establecer en base al trazado de las simetrales 

de los triángulo5 que se generan con las diagonales de los cuadriláteros que 

unen los distintos locales escolares (Figura # 27)" 81/ 

- Los estudios t~cnicos realizados para el conjunto de los edificios escolares 

centran su análisis en las áreas de influencia, con criterios de distancias 

de recorrido y g~tr icos que no tienen absolutamente nada que ver con las 

reladones entre demanda localizada y renta urbana, mercado de suelo, infra

estructura, etc., ésto es, con la confonnación f!sica resultante de la re

lación sociedad-medio¡ por lo tanto, tampoco tienen ninguna relación con las 

fonnas de trabajo de los organismos pGblicos encargados de la producción-do

tación de escuelas . 

- La producción-dotación de edificios escolares por parte del Estado juega un 

papel ideológico y politice dentro de las relaciones existentes entre las 

clases sociales. El papel político es dado por la utilización que el Estado 

hace de los edificios escolares para regular y controlar las presiones y las 

organizaciones de colonos y padres de familia. El carácter ideológico lo e!!. 

centramos en el hecho de que los grupos que presionan por una escuela, por-

81/ Cáceres Contreras, E. "Elementos Gráficos en el Planeamiento de Construccio 
nes Escolares" Conferencia dictada en el Curso OEA-CONESCAL 1976. ~funeo-
grafiado. MSxico. 1976. 



116 

. d• . tenecen a las fracciones la clase dommada que no cuentan con recursos pa -

ra financiar la educación de sus menores y, en la relación que hacen los i!l 

dividuos de esas fracciones de clase entre el nivel de escolaridad y el ni

vel de ingresos 82/, relación que se concreta y materializa en el edificio 

escolar. 

Asi, el car1ícter ideol6gico de la educación, que se realiza en la concepción 

que la población demandante tiene de los edificios escolares, es utilizado 

por el Estado COJOC) instrumento politice para controlar las organizaciones PQ. 

pulares, Este papel politice e ideológico de la producci6n-dotación de edi

ficios escolares se ejemplifica con, entre otros, los siguientes hechos: co

lonos y padres de familia se organizan para presionar por la obtención de una 

escuela y, en los casos de los que menos recursos econ6micos tienen, llegan a 

participar directamente en la construcción 83/, sin embargo, despu6s de con

seguido el edificio, nunca se organizan para revisar la educación que reciben 

sus hijos y menos, claro, para exigir una "educación" adecuada a sus necesida

des. 

- El resultado de ésta conceptualización ideológica de los edificios oscolures 

por parte de los sectores de menores ingresos y el manejo politice que el Es

tado hace de los edificios escolares y de la vivienda, hacen que en el Area 

~tropolitana de la Ciudad de Mrucico existan, en ocasiones colindando, moder

nos conjuntos habitacionales sin escuelas y grandes escuelas en zonas de habi 

taciones construfdas con materiales de deshechos, 

- Extendiendo listas observaciones a la politica urbana, los planes de desarro

llo urbano y a las acciones del Estado dirigidas a la regularización de la 

tenencia de la tierra y la construcción de vivienda, VCl!Ds c6mo, todos tie

nen un carticter idcológico-politico en tanto que, si bien esttin orientados 

a las principales demandas de las organizaciones populares, 84/ no modifican 

en ninguna medida las relaciones existentes entre las clases, es decir, no 

modifican la situación de los sectores demandantes con respecto al resto de 

la sociedad. El Estado cumple asi con su función principal: b de conservar 

el orden en todos sus aspectos y con ello, mantener y reproducir las relaciQ_ 

84/ 

A propósito de esta relación, ya mencion.'UllOs, como, la obtención de un empleo 
est1í cbterminada por muchos más factores que el puro nivel de escolaridad de 
un individuo (Jer ptig. eo ) 
En el Diario "El Din", sección Arca Metropolitana, del 18 de noviembre de 
1977, se publica con rcportaj e que toca la participaci6n de los colonos de 
ciudad Netzahualcoyotl en la construcción de escuelas . 
El 6St de esas demandas están dirigidas a la tenencia de la tierra y sólo el 
U a la educación (ver pág. 101 ) 
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nes entre las clases sociales. " ... mientras en 1940 los trabajadores ca2_ 

taban el 40.1\ del ingreso nacional, los empresarios recióian el 50.9t¡ en 

1976, al factor trabajo le correspondi6 el 28t y al capital le tocó el 72\." 
SS/ 

Lo anterior ¡AJede coniprobarse con el hecho de que el Estado regulariza la 

tenencia de la tierra con wia doble intención: la de controlar a los gru

pos organizados y la de captar mayores recursos por medio del cobro de im

puestos a la tenencia de la tierra, lo que a su vez, obliga a los sectores 

de menores recursos a vender sus terrenos regularizados por no poder pagar 

esos impuestos y migrar a otros terrenos en los que no tengan que hacer -

esos pagos, reproduciendo el proceso. Las proporciones de las demandas -

(65\ tenencia de la tierra y H educaci6n), también sirven de apoyo a las 

afinnaciones anteriores en la medida en que explican el hecho de que los 

edificios escolares no sean tomados en cuenta ni en las políticas urbanas 

ni en los planes de desarrollo urbano. 

- Otra conclusi6n, la más significativa con respecto a la especificidad de 

éste trabajo, es la que se refiere a la existencia de una contradicci6n 

entre la politica de dcmocratizaci6n de la educación y las fonnas de pr~ 

ducci6n-dotaci6n de los edificios escolares. Esta contradicci6n confir

ma y refuerza el car6cter superestructura!, politice e ideol6gico, de las 

politicas educativas, urbanas y la planeaci6n y programaci6n que de ellas 

se derivan, en la medida en que nrucstra el papel que tienen los edificios 

escolares en la economia. 

Los recursos financieros para la construcción de escuelas son cada vez ma

yores y al mismo tiempo insuficientes para atender a la demanda, mientras 

que las utilidades de los contratistas de proyecto y construcción, de los 

proveedores de materiales para la construcci6n, de los productores de esos 

nnteriales y de los propietarios de los terrenos, atnnentan en la medida en 

que crece la inversión (sin que atnnente proporcionalmente el número de au • 

las construfdas). filil. Paralelrunento, se intensifica la explotación a los 

85/ Gómcz, P. y Ramirez, C. Revista Proceso No. 54, Nov. 77, pág. 6 

86/ Ver cuadro# 22 y griificas # 6 y# 7. 
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COMPARACION DEL IMPORTE DEL PRESUPUESTO FEDERAL 
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trabajadores de la construcción, de las industrias productoras de insumos 

para la construcción y de las empresas distribuidoras de esos ins\Dl\OS. 

La producción de edificios escolares colabora a la reproducción y circula

ción del capital privado, irnrobiliiirio, financiero e industrial dirigido a 

la producci6n de insumos para la construcci6n, así, la producci6n de edif!. 

cios escolares se inserta y participa en la economía. Por otra parte, las 

relaciones de poder y los niveles de acwnulación de tístos tres tipos de Ci!_ 

pital, de las fracciones de clase que lo manejan, detenninan las técnicas 

de construcción empleadas, Es aquí donde deberá buscarse la explicación 

120 

de la no utilización de técnicas nrx!ernas de prefabricaci6n en la construc

ción de escuelas, que agilizaría la atención a la demanda, y de su contra

partida, la utilización de técnicas en las que predomina la utilización de 

mano de obra sobre la de maquinaria, lo que permite mayores tasas de explQ. 

taci6n y, por lo tanto, de aamrulaci6n de capital. 87 / 

Estas afinnaciones se. ejemplifican runpliamente a nivel del oobiliario escQ_ 

lar en el estudio "Evaluación del m:ibiliario escolar y su dotación" '§]}, en 

el que se analizan el proceso de producción, adquisición y distrirución 

del mobiliario, En los cuadros # 27 y # 28 se muestran los gastos de la 

SEP en oobiliario de 1974 a 1976 y los incrementos de los costos por con

cepto de transportación. 

- El Estado a través de la produc~ión-dotación de infraestructura y espacios 

propicia la reproducción del capital privado encubriendo lista función con 

políticas democráticas. 

- Generalizando el análisis al total de la producción pública y privada de 

éstos elementos, (infraestructora y espacios), aparece \lll campo de inves

tigación que hasta ahora m ha sido considerado en los intentos que se han 

realizado para explicar el acelerado proceso de urbanización en México. 

87 / SEP, Coordinación de Construcciones Escolares "Evaluación del mobilia
rio escolar y su dotación" Trabajo no publicado. México 1976, 



CUADRO 1 27 
S.B.P. CCMPRAS DB MJBILIARIO PARA AULAS 1974-1976 (en pesos) 

MESA l!MmS a:t>IPRAS 197 4 crnPRAS 1975 aJ.IPRAS 1976 TOTAL CXJ.IPRAS 1974 - 1976 

Industria Unidades Costo Unidades Costo Unidades Costo Unidades Costo 

Fabricación y 
Manufacturas. 24 ,184 4 '492,120. 40, 500 71695,000 30,000 61300,000 94 ,648 18 1487,120.00 

Surtidora Ind. 26,000 41812,000. 29,000 51510,000 30,000 61300,000 85,000 161622,000.00 

Tlllllll,S.A. 40,000 71344,000. 48 ·ººº 9'120,000 40,000 8'400,000 128,000 24'864,000.00 

90,184 16'648,120. 117,500. 22'325,000 100,000 
21' ººº·ººº 307 ,648 59'973,120.00 

SILIJ\S DB PALETA 
OM'RAS 1974 QJ>!PRAS 1975 CXJ.!PIWi 1976 'IUl'AL CXJ.iPJlAS 197 4 - 1976 

Industria Unidades Costo Unidades Costo Unidades Costo \hidades Costo 

Surtidora Ind. s,ooo 810,000. 8,250 1' 336, 500 2,500 437 ,500 15, 750 21584,000.00 

Tlllllll, S.A. 11,000 1' 782,000. 12,011 11945, 782 2,500 437 ,sao 25 ,511 41165,282.00 

Fabricaci6n y 
f.bnufacturas. 7. 750 1' 255,500 2,500 437,500 10,250 11693,000.00 

Industrias 
Ideal. 29,420 3'843,340. 23,000 1'312,000 9,614 1' 682,450 62,034 81837, 790.00 

Provcsa 4,000 540,000. 3,437 494,928 7,437 11034 ,928.00 

Fabricados 
Pedagógicos 2,000 350,000 2,000 350,000.00 

49,420 6,975,340. 54 ,448 8,344,710. 19,114 31344,950 122,982 18'665,ooo.oo 

'!UTAL MESA lWlD Y SILLA DB 430,306 78 1628,120.00 
PAimA. 

Fuente: SBP. Coordinación de Construcciones Escolares. 
.... 
J::l 



aJAllRO # 28 

INCRFMJMO DB LOS CllSTOS DB 1-0BILIARIO POR cx:tlCEP'fO DB TRANSPORTAcION, 

Destino Capacidad Tarifa Cantidad cuota a ca· Costo total \ con respecto 

(estado) del Oficial Transpor. dn Estado del trans· al costo del 

cruni6n tada, porte. mobiliario tr~ 
portado. 

ibrelos 60 m3 X 350 K/m3 21 ton. X 110 $/ton $ 2,310 .oo 15.87 1 
Colima 60 m3 X 350 K/m3 21 ton. X 260 $/ton $ 5,460.00 37.52 1 

Q. Roo 60 m3 X 350 K/1113 21 ton. X 480 $/ton $ 10,080.00 69.27 1 

Baja California Sur. 60 m3 X 350 K/1113 21 ton. X 900 $/ton $ 18,900.00 129.89 1 

Fuente: SEP. Coordinaci6n de Construcciones Escolares. 



Los estooios en éste sentido se ñmdamentan en el crecimiento de la pobla

ción ligado a las emigraciones del medio rural al ur bano -por falta de ()!!!_ 

pleo en el primero e industrialización del segundo-, sin que ésto iroplique 

la existencia de empleo real en el medio urbano. De ésta situación se han 
derivado concepciones ideológicas y estudios acerca de la ''marginalidad ur 

bana". 

''Unicamente seis millones de mexicanos tienen empleo pleno, lo que equiva

le a decir un 10\ de la población total, algo más de la tercera parte de 

la población económicamente activa -16 millones· en el último año fueron 

despedidas mis de 250,000 personas" 88/ 

CtWlRO # 29. 

MEXIOO, PROilJCTO BRU!'O INl'EIWJ IUR SECTOR (1960-1970) 

Agricultura 

Minería, industria, 

construcción y servicios 

básicos. 

Servicios generales 

. \ 1960 

l6.6 

32.6 

so.a 

\ 1970 

12.2 

37.5 

50.3 

Fuente: IJNESCX). "Evolución reciente de la educación en Arn!irica Latina 
VI". SEP. SETENTAS No. 234, México 1976, Pág. 69. 
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Sin restar validez a los estudios demográficos, los datos presentados hacen 

ver la necesidad de iniciar una investigación basada en el análisis de la 

producción de infraestructura y espacios, para explicar más objetivamente el 

crecimiento de las confonnaciones fisicas, el aceíerado proceso de urbaniza

ci6n. Habrán de diferenciarse: el capital monop61ico internacional; el ca

pital industrial separando ln parte de la industria de la construcción y¡ 

el capital inmobiliario y financiero, nacional y extranjero, público y pri

vado. Se tendrán que investigar tambi6n la manera y el monto de sus parti

cipaciones en los procesos de adecuación de territorio, así c0100, el desti

no de las utilidades (reinversión, pago de cr6ditos, salida del país), 

- Volviendo a los edificios escolares, teneoos COJ!D última conclusión, la 

que se refiere al hecho de que, por más que awnenten las inversiones en 

edificios para ln educación, mientras subsistan los actuales modos de pro

ducción-dotación, subsistirá la contradicción con las políticas deioocrati

zadorns de la educación. 

----=-=.-=e;~ 
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