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I N T R o o u e e I ó N 

DQsde 1968 he realizado la actividad docente en el centro 

de Estudios Tecnológicos no. 5 de Trabajo Social de la Secre

taria de Educación PCíblica, labor comp<1rtida con profesio

nistas de diversas <!reas académicas en un intento por formar 

Trabajadores Sociales a nivel t~cnico. Durante este periodo y 

a lo largo de las generaciones que se han preparado en el pla!! 

tel, he participado de un constante antagonismo ideológico con 

la mayor fo del profesorado, directivos y alumnos. La razón 

principal de dicho antagonismo es el uso y aplicación de méto

dos y técnicas didácticas, de su contenido ideológico y del que 

subyace en los progrillnas y planes de estudio, así como, por 

las formas en que se ejerce la docencia en una din5mica rutina

ria y enajenante. 

El destino final de los técnicos Trabajadores Sociales 

son los organismos oficiales del Estado donde participan en los 

distintos programas de Bienestar Social llamándose a sí mismos, 

agentes de cambio. En estos organismos los egresados de nues

tra escuela no siempre logran ubicarse, los que sJ lo hacen, se 

asimilan al medio b.u:ccrático donie las masas amden en denania de los 

servicios. sociales del Estado. Su !)articipaci6n recae directamente 

en personas, grupos y canunidades, por tal motivo, es esta par

ticipación directa un primer punto de análisis. Pensamos que 
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gran parte de sus características profesionales se deben a la 

formación educativa que reciben en el CETis. no. 5 y que a su 

vez completa la recibida con anterioridad. 

Por ello un segundo punto es entender el papel de su pr2 

fesi6n en una sociedad como la nuestra, es decir en una socie

dad capitalista dependiente. En cuanto más avanzan las condi

ciones cr:\'..ticas del pa!s, el problema <le l.i pedagogía, el con

tenido <le las tc~áticas de los progr~nas, las evaluaciones de 

apcovechamiento, las polític¡1s internas y externas de todo ti

po de au toi:-idades que concuerdan con la postura antidemocrát!. 

ca del sindicato ;nagisteri.il y, especialmente los lineamientos 

de las políticas oficiales que se ~edifican a cada cambio sexe 

nal o de funcionar íos co.nplican más el problema. Ante el pan~ 

rama anterior nos surgen variadas inlerrogantes iniciales en 

esta tesis, a saber: ¿Qué es la educación?, ¿para qu6 se edu

ca?, ¿qu€ tipo de sociedades se crean a través de la educaci6n?, 

¿la educacHin resuelve los problemas de las sociedades?, ¿qu6 

está pasando en México con la educación?. Y las preguntas con

tindan: ¿cuál es el papel del trabajador social técnico al PªE 

ticipar directamente en la sociedad?, ¿cuál es el papel de la 

escuela en la forraaci6n de los trabajadores sociales técnicos?, 

¿c6mo participa el Estado en este proceso?, ¿c6mo estudia la so 

ciolog!a a la educaci6n?; ¿c6mo se perciben a s! mismos los 

trabajadores sociales técnicos?. 

Para dar respuesta a las anteriores cuestiones, me vi 

precisada a hacer un an4lisis general de la sociedad mexicana y 
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de su proceso educativo y as1 poder insertar el estudio del 

CETis No. 5 en dicho proceso, ya que no existe fuera del tiempo 

o espacio de la totalidad social mexicana. 

Considero que es el esque:ma te6rico básico de Marx y 

Engels, con sus categorías de Estructura econ6~ica o Base eco-

n6mica y Superestructura el que nos ayuda a dar respuestas ob

jetivas para la interpretaci6n de la Estructura Social. ~n pa~ 

ticular nos orientamos por los aportes marxistas hechos por 

Luis Althusser, quien hace un desarrollo posterior de conceptos 

totales can la Superestructura, donde involucra a la educaci6n 

como objeto de análisis, sentando las bases para una interpreta 

ci6n marxista del fen6meno educativo. 

De acuerdo a la interpretaci6n marxista, México como so-

ciedad hist6ricamente determinada, presenta características con 

cretas inherentes a las formaciones econ6mico-sociales*, ya que 

coexisten en ella diversos tipos de relaciones de producci6n su 

bordinadas al capitalismo el que determina en última .instancia, 

las condiciones de la superestructura, concretamente de la ideo 

logia y de las funciones jurídico-políticas del Estado. 

Dentro de la dialéctica de su proceso, la Formaci6n eco

n6mico-socia l mexicana ha vivido en este siglo coyunturas poli-

(*) El concepto Formación econ6mico-social se entiende como una 
realidad concreta y objetiva, donde coexisten diversos gra
dos de desarrollo social. En el caso mexicano, los cambios 
que se han dauo en el desarrollo capitalista tienen un ca
rScter dominante e imponen sus leyes de funcionamiento a 
las de otras relaciones de producción que les son subordin~ 
das, 
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ticas que han significado cambios Dnportantes de las relaciones 

de producci6n, desputls de la Revoluci6n democrático-burguesa de 

1910, México se reinscribe en la divisi6n internacional del tra 

bajo en calidad de economía dependiente, en este siglo el esfue~ 

zo de la cl¡¡se domin¡¡ntc del pi!l'.s se ha orientado a modernizar 

esta relaci6n de dependencia con el capitalismo mundial, pasan-

do por etapas de cierto nacionalismo populista y modernizaciones 

desnacionalizadoras. 

Mfu<ico es una sociedad de clasmantag6nicas que ha des~ 

rrollado diversos tipos de expresión de lucha de clases, según 

el grado de contradicciones en las relaciones de producci6n que 

se han establecido. El proceso educativo inscrito en el nivel 

ideol6g ico de la superestructura ha participado también de la 

lucha de clases con sus matices específicos, es decir rcpr.odu-

ciéndola ideol6gicarnente.** 

La educaci6n pública en México se inscribe dentro de la 

política social del Estado, es decir forma un Aparato Ideol6gi-

co de Estado (Althusser), que selecciona, sanciona y refuerza 

contenidos culturales y papeles sociales, reprimiendo los que 

no concuerdan con sus intereses de clase, o como los plantean 

('*) El concepto de reproducci6n es entendido como lo considera 
Marx y Althusser, como una categoría necesaria para la exis 
tencia de la producción capitalista. -

Entendemos por ideolog1a a la condición históricamente de
terminada de la conciencia social o elaboraci6n de ideas
representaciones que se establecen dentro de las condicio
nes de explotación de una sociedad de clases ejercidas por 
el dominio de la burguesía a través del Estado y sus apara
tos. 
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Bourdieu y Passeron, ejercen "violenc.i.a simb6lica", sobre las 

masas dominadas. As! el proceso educativo mexicano actual ha r~ 

producido los Cillllbios dados en las relaciones de producci6n de 

la sociedad, proyectados en el Aparato de Estado y en la ideol~ 

g!a. Este proceso dialéctico permite entender el papel del Es-

tado mexicano, al dirigir los intereses de la clase dominante, 

-la rurgues!a.,-... La educaci6n laica gratuita obligatoria del Esta 

do posrevolucionario, lejos de ser neutral o aut6noma, está su-

jeta a la 16gica de la reproducci6n de las condiciones sociales 

que garantizan la plusvall'.a de la burguesía. 

Sin embargo se han dado coyunturas hist6ricas como el 

populismo, donde la masa marginada se ha manifestado, logrando 

un cierto nivel de autoconciencia política, exigiendo entre 

otras cosas, educa.::i6n para el proletariado, respeto a sus dere 

chos y mayor demacra tizaci6n ccon6mica, política y social, pos.!_ 

bilitando alianzas obrcro-campesino-estud iant.il y maestros com-

prometidos con las causas populares que intentan romper la 

alienación.*** 

A pesar de lo anterior estos momentos coyunturales no: 

han sido sino excepcionales, lo coman en la Fonnaci6n económico-

social mexicana ha sido un modelo educativo tendiente hacia la 

(***)Entendemos por allenaci6n como la define Mande!, a la cate 
gor!a hist6rico-ideol6gica, derivada de la separaci6n del
productorde su producto y de sus medios de producci6n; com 
pletamente independiente de la fuerza productiva original~ 
que es la fuerza de trabajo humana, que n la vez es resul
tado de la producci6n de mercanc!as y de la divisi6n del 
trabajo, es decir del trabajo para un mercado y para un 
consumidor desconocido y no para el consumo del productor 
mismo. 
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dependencia desarrollista, con el mayor apoyo a las profesiones 

que significan su rentabilidad, en un franco reconocimiento al 

hombre-mercancia, logrando producir la mano de obra necesaria 

y la alienaci6n ideol6gica hacia esos objetivos, condiciones 

dentro de las que se suscribe el Centro de Estudios Tecnol6gi

cos No. 5 de Trabajo Social y los T~cnicos Trabajadores Socia

les. 

H 1 P Ó T E S I S 

En nuestro trabajo tratamos de despejar las siguientes 

conjeturas que se levantan a manera de hipótesis: 

l.- Las contradicciones internas y externas que sufre el 

capitalismo dependiente mexicano manifiestas y reproducidas den 

tro del proceso rducativo del país en nuestro siglo, buscan 

crear mano de obra capacitada y reproducir la ideología dominan 

te mediante una cducaci6n que fomente y justifique todo tipo de 

tecnologí.as que awnenten los índices de ganancia de la burgue

sia. Las profesiones de las ciencias sociales que tienen como 

base el análisis y la critica de su sociedad no producen plusv~ 

lia inmediata y solo se les apoya si participan del proceso de 

reproducción ampliado del capital. De ahi que en el caso del 

técnico Trabajador social se le impulsa a perfiles profesionales 

"funcionales" al sistemi'. La profesión de Trabajo Social téc

nico, surge en México en la coyuntura histórico-populista, cuan 

do el Estado mexicano requiere apoyos para transfonnar la ideo

logía tradicional mexicana hacia la modernizaci6n (1933), A pa~ 

tir de entonces la escuela de Trabajo Social técnico, apoyará 



VII 

las acciones del Estado tendientes al "bienestar social". 

1.2.- Los Trabajadores Sociales técnicos participan de 

la política social del Estado reforzado su imágen de "Estado 

benefactor" en las ~asas, seleccionan a los usuarios de los 

servicios asistenciales y fungen como adaptadores-alienadores 

al sistema social establecido y reproductores en dltima instan 

cia de la ideología de la clase dominante. 

1.3.- El trabajador social tl!cnico está formado en la 

alienación educativa y aprende a su vez principios te6rico-met~ 

dol6gicos de los csqucr.las que respecto a la sociedad y a la ed~ 

caci6n tienen los paises capitalistas centrales, especialmente 

del Estructurnl-funcionalis:no norteamericano, cuyo objetivo es 

la alienación-adaptación de los trabajadores sociales dentro de 

este esquema, para que a su vez orienten a las masas populares 

bajo estos principios. 

Las hipótesis anteriores serán desarrolladas en los capf 

tules siguientes: 

I.- MARCO TEORICO-METODOLoGICO 

A partir del esquema básico de Marx y Engels, Estructura

Superestructura, de la teoria del Materialismo Hist6rico-dialéc 

tico se intenta explicar el proceso educativo, haciendo refere~ 

cia también a algunos postulados que plantean otros teóricos del 

marxismo, con el fin de caracterizar a la instancia educativa 

y su papel en una sociedad de clases. 
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II. EL PROCESO EDUCATIVO ~EXICANO, REPRODUCCION 

IDEOLOGICA Y ALIEtlACION 

En este capítulo se desarrolla una síntesis del proceso 

histórico de la Formación económico-social ~cxicana de este si

glo, enfatizamos las características generales de la educación, 

las coyunturas de lil lucha de e la ses y su relación con el proce

so educativo, las respuestas po;Julistas del Estado mexicano 

en este ámbito; as:í. como la cor-respondcnci<1 entre las condiciones 

generales entre la c~tructura económica y las de la educación den 

tro de la superestructura. 

III.- I.J\ EDUCACION TECNOLÓGICA Y EL '!'ÉCNICO TRABAJADOR 

SOCIAL 

Se explica aquí el surgimiento de la educación tecnológi

ca dentro del proceso educativo general mexicano, el surgimiento 

de la escuela de Trabajo Social dentro de la enseñanza tecnoló

gica, su desarrollo histórico y sus características generales. 

IV. - EL CENTRO DE ES'l'UDIOS ·rECNOLOGICOS No. 5 DE TRABAJO 

SOCIAL, COMO REPRODUCTOR DE IDEOLOGIA. 

En esta parte del trabajo se intenta contrastar en la 

realidad objetiva del plantel, y en las funciones laborales de 

los técnicos Trabajadores Sociales as! como en las caracter!sti 

cas de los alWJinos (según una encuesta aplicada a 250 alumnos 

y el estudio de 36 casos), las hipótesis que han orientado este 

trabajo. 
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1. MARCO TEORICO METOVOLOGICC 

1.1. Esquema del Materialismo-Hisc6r:==-:~2:&c.:tico 

Todo an&lisis sociológico requiere de! apc~o de la teor!a 

qu,e, además de ser la abstracción del conoci::li'"~.'::o ya probado, 

nos introduce sistemáticamente al estudio de !es datos. Partirnos 

entonces del esquema b&sico del Matcrialismc-h~s~6rico-dial~ctico, 

como el estudio de la sucesión discontinua de los diferentes rno-

dos de producción,a saber*. 

'l'OTALIDAD 

SOCIAL 

F.STRUC'J'URA 
!::CONOMICJ\ 

SUPER
ESTRUCTURA-

Objt.:to de 
'Irabajc 

Medios de 

Fuerza de 
'!'raba jo 

Relaciones 
de 

Produce iÓ:l 

Ideología 

Aparato de Estado 
( juríd i<.:o-poli'. tico) 

CLASES 
SOCIALES 

(*) cuadro elaborado por la autora en base a los elementos marxistas. 
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Al iniciar el análisis de la estructura o base econ6mica de 

las sociedades latinc3~ericanas y, dentro de ellas el de la socie-

dad mexicana, es necesario remitirnos al concepto de Formación So-

cial, entendido 6ste cerno" ... una totalidad social concreta. Es-

ta no es una combina:::i6n de modos de producción, de totalidades 

abstractas o ideales; es una realidad concreta, históricamente de-

tenninoda, estructura<3a a partir de la for1na en que se combinan 

las diferentes relaciones de producción que coexisten a nivel de 

la estructura econ6m~:n.• 111 

En este sentido, la Formación Social Mexicana es una socic-

dad de clases que tiene como dominilnte el modo de producci6n cap~ 

talista, iniciado a :':incs del siglo XIX. Y, es a fines del mismo 

cuando en un proceso Je desarrollo ulcanzado por los países capit~ 

listas especialmente ~glatcrra y posteriormente Alemania, Francia, 

B¡lgica y Estados Un1du~. ~uc habian pasado la etapa del capitalis-

mo competitivo donde, la alta producci6n y la saturación del merca-

do interno requeria la expansión y conquista de nuevos mercados 

encaminaron sus upeL~cioncs políticas y económicas de acumulaci6n 

reclamando un sitio en el sistema capitalista mundial. Con la 

concentraci6n del poder económico en grandes unidades comerciales, 

finanzas, ferrocarriles, industrias, petróleo, etcétera, iniciaron 

las grandes =IpOracíoncs !1"0fl0fÓlicas conformándose una red de relaciones ~ 

nánicas y ¡;olíticas internacionales que pronto llegaron a Arrérica latina; en M§. 

xico, a fines del Siglo X1e<, se expandieJ:on las inversiones extranjeras euro-

¡;ieas y norteamericanas l:errocarriles, industrias extractivas, metalúrgicas, ~ 

trolera, eléctrica y en me.ror grad:J finanzas, canercio y agricultura). El país 

( 1 l Barnecker Martha. La.6 co11c.ep.to6 6unda.men.ta..le6 det ma..te.Jt.la.l.ü
mo ltú.t6Jt.i.co, p. 147. 
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pas6 a ser mercado para sus productos y fuer.te de abastecimiento 

de materias primas a bajo precio. 

En el prcceso interno, "la acumulaci6~ ~riginaria de capi-

tal en el pa!s, alcanzó su punto culminante co~o consecuencia de 

la Reforma, la expropiación de tierras de los campesinos, la des-

trucci6n de las coounidades ind'Í•Jen.:is ·1 su iibs,H:c:ión por las ha--

ciendas, los m6todos de trabajo forzoso en minas, haciendas, pla!! 

taciones, etc6tera. r~ transferencia de las t:erras de la igle-

sia a manos de propietarios laicos, la expodici6n de las leyes de 

colonización, sue facultaron al gobierno para el deslinde de los 

terrenos baldíos como paso previo para otorgarlos a particulares y 

otros hechos más, conforman el escenario de lo que fue la acumula

ci6n originaria en el país.• 12 1 

Elementos reafinnado5 y ampli<1dos por el porfirismo en el 

que "{ ... )el porfiriato había pacificado al pa!s, cre6 un Estado 

fuerte, impuso la ::reación de un mercado interr.o y atrajo al capi-

tal extranjero ~ecesario para la creaci6n de u~a infraestructura 

que serviría para la industrializaci6n del país en los a'ios veintes. 11l31 

Estos e lenento:; nos permiten en tE:nder los diversos ni veles 

de desarrollo de las fuerzas productivas del país, la heterogenei-

dad de la población y la hegemonía capitalista que inicia el Siglo 

XX cano el modo de producción dominante. Toda sociedad capitalis-

(2) Leal, Juan Felipe. La bcur.gue..s,[a !l el EJ.tado mexüano, pág. 83. 

(3) \\1ionczeJ.:, Miguel s. El 11ac..<.011alüino mc.x,i.ca,¡c '} la ú1ve.'1.A.<.6n 
ext'1.a11je.1¡a, pág. 51. 
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ta necesita reproducir sus fuerzas productivas y las relaciones 

existentes de producci6n." •.. Toda forinaciór. social. reproduce: 

(de otra manera desaparecería), lo.- las fuerzas productivas 

{reproducci6n de la fuerza de trabajo, en el moderno capitalismo, 

Gste exige una reproducción de su calificación y, la sumisión a 

las reglas del capitalismo). 2o.- Las relaciones existentes en 

la producción". ( 4) 

" ••• y al mismo tiempo que reproduce estas relaciones repr9_ 

duce sus condiciones de existencia superestructurales, es decir 

las condiciones ideológicas y las relaciones de poder así como el 

papel que desampe5an dentro de la estructura social."(S) 

"La estructura económica determina en Qltima instancia, el 

desarrollo social ..• los niveles ideológicos y jur!dico-políticos 

tienen una autonom1a relativa, dentro de los márgenes que les peE_ 

mi te la etilnu.:Lura (:Cunómica, es decir, sus propi¡is leyes de des!!_ 

rrollo. Su desarrollo puede estar adelantado o retrasado con res 

pecto a la estructura ccon6mica."{G) 

Dicho de otra manera, las condiciones genera:das por el de

sarrollo del capitalismo a nivel nacional e internacional, son y 

fueron determinantes en Qltima instancia, de las condiciones que 

se expresan en los niveles ideol6gicos y jurfdico-pol!ticos en la 

Formación Social Mexicana, con relativa autonomía. 

(4) Althusser, L, La F~lo6o6!a como a~ma de la ~evol~c~6n. p. 97. 

(5) Hornecker, M. Op. c.<..t., p. 142. 

(6) Idem., p. 145. 
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Es importante recordar sin embargo, que si bien Marx y 

Engels interpretan la Estructura Social y, seoaran para su anli-

lisis la Infraestructura de la Superestructura, esta separaci6n 

se da s6lo en el plano de la abstracción metodológica y que, ob-

viamentc, esta separación no existe tal cual en la realidad so-

cial, de manera que, al mismo tiempo que los hombres realizan el 

proceso de producción en las sociedades de clases y establecen 

relaciones de producción contr.:i.dictorias en ese ir.ismo momento, 

piensan, sienten, valoran, actGan, expresan sus ideas, es decir, 

el nivel ideol6gico "sistema de ideas-representaciones sociales 

y sistemas de actitudes-comportamientos sociales• 17 l está reali-

zándose; determinado, en última instancia por el ~odo de produc-

ci6n dominante. 

Desde esta perspectiva el papel del Estado (nivel jurí1.ico-

político) es entendido en su doble función, "t€cnico-administrat! 

va y de dominaci6n polftica"(B). La primera al servicio de las~ 

gunda. La reducci6n de las dos nos permite entender el poder po-

lítico como la capacidad de utilizar los aparatos de Estado para 

lograr los objetivos de la clase dominante. Es decir, conducir 

la reproducci6n de las condiciones de la infraestructura. Sin em 

bargo es este proceso dialéctico las contradicciones generan tam-

bi€n momentos de síntesis; coyunturas decisivas donde se expre-

san elementos de cambios cuantitativos a cualitativos." La coyll!!. 

tura política es el momento actual de la lucha de clases en una 

formación social o sistema de formaciones sociales". (9) 

(7) Tb.(.de.m., p. 97. 

(Bl Ib.(.dem., p. 115. 

(9) Ib.<.dem., p. 152. 

La teo-
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ría nos permite entonces detener el análisis en momentos hist6ri-

cos de coyuntura política y, lógicamente esto nos lleva al momento 

de lucha de clases. "A nivel de la coyuntura polltica las clases 

sociales sólo pueden concebirse como "prácticas de clase", y ca-

mo las clases son grupos de intereses opuestos, estas prlcticas 

de clases toman el carácter de lucha de clases."(lO) 

La lucha de clases es sin embaryo, un proceso que no puede 

ser reducido esquemáticamente; implica por principio entender, c~ 

mo afirma Marx, que "no son los sujetos creadores de las estruc-

turas sociales. Son por el contrario los portadores de determina 

das estructuras.• 1111 Ellos pueden actuar sobre las estructuras; 

sin su participación la reproducción es más inmediata. "Les cam-

bias radicales de las estructuras soci.ales s6lo se producen cuan-

do las clases revolucionarias son c~paccq de aprovecharse de las 

crisis del sistema para producir cambios estructurales profundos, 

es decir cambios revolucionarios. Esto es lo que explica el pa-

pel fundamental que el marxismo atribuye a la lucha de cla!oles co

mo motor de la historia"ll 2l. 

La pregunta a contestar es ¿Cuándo se manifiesta la lucha 

de clases? Considerando que ••.• " la estructura de clases es la 

articulaci6n de las diferentes clases y fracciones de clase en los 

diferentes niveles (económico, político e ideol6gico) de una Forma 

(10) Poulantzas. Pode4 polltlco y claaea aoclale6 en el Eatado 
capltalldta, p. 100. 

(11) Marx, c., El Caplta.l, p. 226-227. 

(12) Harnecker, Op. clt.., p. 197. 

(13) fdem., p. 183. 



ci6n Social"(!]) es evidente al dominio de la burguesia sobre 

las distintas clases y fracciones en los diversos niveles de la 

Formaci6n Social capitalista, consecuentemente existen diversos 

grados de expresi6n de lucha de clases. 

Siguiendo a Harnecker en su concepto de interés de clase, 

habrá que diferenciar que existon .i.nterescs espontáneos inmediil-

tos e intereses estratégicos a largo plazo. Se entienden como 

"Los intereses espontáneos inmediatos a las aspiraciones que ma-

nifiestan las clases o grupos sociales motivados por problemas a~ 

tuales de su existencia tienen generalmente por objetivo lograr 

un mayor bienestar inmediato ..• es importante tener en cuenta que 

estos intereses espontáneos inmediatos se encuentran siempre in-

fluidos por la ideolog!a dominnnt.', por e1lo no llegan nunca a p~ 

ner en cuesti6n al sistema" ... más adelante continúa "Por lo tan-

to, los intereses estrat~gicos a largo plazo son los intereses 

que surgen de la situaci6n propia de cada clase en la estructura 

económica de la so~iedad". (l4l Siendo estos últimos sus verdade 

ros intereses, de ah1 que la conciencia de clase esté directamen-

te ligada al concepto de interés de clase. "El individuo o grupo 

social tiene conciencia de clase cuando está conciente de sus ver 

<laderos intereses de cl .... se. " ( 15 ) Es decir, de la si tuaci6n que 

ocupa en la producci6n social. 

Sin embargo 1 sabemos que no todos los individuos de una 

(13) Idem., p. 103. 

(14) Idem., p. 179-180. 

( 15) I dem., p. 1 02. 
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clase defienden los intereses de su clase en una coyuntura po!íti

ca, s6lo la convicción ideol6gica-econ6mica conlleva a adoptar una 

posici6n de clase. Así la lucha de clases es el enfrentamiento 

que se produce cuando las clases antag6nicas luchan por sus i~ter! 

ses en tres niveles: econ6mico {ve~ta de la fuerza de trabajo:; 

ideológico {ideologfa burguesa contra la ideolog!a proletaria) y, 

política (enfrentamiento para conseguir el poder del Fstado) . 

Lcnin considera " ... el man:ismo admite las formas de lu-

cha más diversas.... cnemi90 ¡¡hsoluto de Loc:a fórmula al:stracta, 

de toda receta doctrinaria, el r.arxismo exige que se preste mucha 

atenci6n a la lucha de masas que se está desarrollando, la cual a 

meJiJa que el :no•·ir..icnt:o ~f> 0xtiende, a medida que crece la con-

ciencia de las masas, a medida que las crisis económicas y pol[t! 

cas se acentúan engendra procedimientos siempre nuevos y sier.ipre 

más diversos de defensa y ataque. Por esto, el marxismo no se 

limita, en ning6n caso, a las Cormas practicables y existentes 

s6lo en un momento dado, sino que admite la aparición inevitable 

de formas de luchas nuevas, desconodias de los militantes de un 
/I (16} 

periodo dado al cambiar la coyuntura social. 

(16} Lenin, v.r. La gue~~a de 9uettillaa. cit. pos. Harnecker, 
ap. c..tt., pp. 208-209. 
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La lucha de clases es la desalienaci6n ex?resada en un mo 

mento de coyuntura politica. 

En luné:dca Latina y Méx.ico 1 estas mani!:estaciones se han 

concretado en los movimientos populistas, es iecir momentos de 

crisis del orden oligárquico liberal; "El populi;;mo es un movi--

miento de masas que aparece en el centro de las rupturas estruc-

turales que acompañan a las crisis del sistema capitalista mun-

dial y las correspondientes crisis de las oligarquías latinoam~ 

ricanas. Las nuevas relaciones de clase comienz.:in a expresarse 

de un modo mucho mlis abierto cuando las rupturas politicas y ec~ 

n6micas (internas y externas) debilitan decisivarr.ente el poder 

olig&rquico ..• El colapso de las oligarquías, liberales o autorita 

rias 1 constituidas en el siglo XIX, junto con la crisis del impe-

rialismo europeo y norteamericano, abre nuevas pvsibilidadcs de 

reorganización del aparato estatal. Es en este contexto que las 

masas surgen como un elemento politice importante o decisivo" (l?) 

••• "En varios aspectos, el populismo lutinoamericano corresponde 

a una etapa determinada en la evolución de las contradicciones 

entLe la sociedad nacional y la economia dependiente. La natura

leza del gobierno populista (que es en donde se expresa mfs abier

tamente el car&cter del populismo) se localiza en la búsqueda de 

una.· nueva combinación entre las tendencias del sistema social 

y las imposiciones de la dependencia econ6mica." (lB) 

(17) Ianni, octavio, et. al. Popullamo y cont~adicclonea de cla
heh en Lcctl11oam1folca, p. os, 

1101 Idem., p. 86. 



El grado de contradicciones generadas dentro de las Form~ 

cienes Sociales se expresan en la coyuntura f?Ol:í.tica; dentro de 

la heterogeneidad de la estructura de clases, los intereses de 

clase son manif?ulados cuando la burguesía, en su necesidad de 

controlar el poder, establece alianzas y "concesiones" a tra-

vlis del Estado, como medio de evitar las manifestaciones radica

les de la lucha de clases (la rcvoluci6n). Por otra parte, la 

indispensable reproducción de las relaciones de producción prop~ 

cían a trav6s de la ideología la manipulación, en la medida en 

que los intereses de clase espont<S.neos o inmE:diatos son realiza

dos dentro de un esquema cognocitivo circunscrito a los esquemas 

aprendidos y vividos en la realización de los modelos del capit~ 

lismo. 

Por ell~ los intereses cstratlgicos a largo plazo, los 

que conllevan a la conciencia de clase requieren de la desalien~ 

ci6n que otorga el análisis y la crítica de las condiciones obje

tivas de la realidad, situación que no se propicia, sino que .ade

más se evita. Toda disociación o "desviaci6n" es "corregida" 

evitando "fraccionar" la estructura social¡ los aparatos del 

Estado mueven todas sus capacidades para lograrlo incluyendo la 

"alianza" de clases o populismo, éste se manifiesta en dos nive

les siguiendo a Ianni, "en primer lugar 1 es necesario localizar 

el populismo de las altas esferas, esto es, de los gobernantes, 

politices 1 burgueses ~Jrofesionales, l:ui:ocrátas rolíticos, peleles (siC) 

demagogos. Se trata del populismo de las élites burguesas y de 

la clase media, que utilizan t~cticamente a las masas trabajado

ras y a los sectores m~s pobres de la clase media. Ese populis-
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mo instrumentaliza a las masas, al mismo tiemro que manipula las 

manifestaciones y las posibilidades de su conciencia. En situa

ciones críticas, este populismo abandona a las masas a su propia 

suerte, sin antes imrcdir que den el paso decisivo en las luchas 

políticas ... En segundo lugar, es necesario localizar el populis

mo de las propias masas; esto es, de los tr<1bajadorcs, de los emi:_ 

grantes de origen rural, de los grupos sociales de la baja clase 

media, de los estudiantes universitarios radicales, de los intelec 

tuales de izquierda, de los partidos de izquierda. En situaciones 

normales, parece existir una armonía total enlrc el populismo de 

masas y el po¡:mlismo de la !Hite burguesa. Sin embargo, en los 

momentos críticos, cuando las contradicciones pol í:ticas y econ6mJ... 

cas se agudizan, el populismo de las masas tiende a asumir formas 

propiamente revolucionarias. En estas situaciones ocurre la meta 

morfosis de lo:; ::iov imi en tos rl<' mas;is en lucha de clases." (l9) 

En el caso mexicano, el populismo se ha institucionalizado 

a través cel P.R.I., las políticas del Estado han girado, cuando 

es necesario para pactar las alianzas requeridas con la burguesía 

y sus fracciones, así corno bloquear mediante el mismo juego alea~ 

rio, los posibles inicios de luchas de clases bajo una política 

unificadora de "toda la familia" revolucionaria. 

Este proceso se da clarrunente a partir de la búsqueda del 

"desarrollo" en la "paz social", posterior a la revoluci6n de 

1910. 

Así en el proceso revolucionario, el carrancismo elimina 

C.191 Ianni, Octavio, e.t. al,, op. e.(..t., p. 87-88. 
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de la hegemonía poll'..tica, a los representantes de las masas cam

pesinas para encumbrarse junto con la pequeña burgues1a obrego

nista y callista manejando alianzas y "consideraciones" a 

las masas campesinas y obreras (constitución política, reparto 

agrario, etc.). Sin er::bargo, su ideología reproductora del cap~ 

talismo tenía que luchar contra la ideología e intereses del pr~ 

letariado; proceso que se continúa hasta que en la coyuntura del 

cardenismo pasa de la izquierda a la derecha, con todo tipo de 

alianzas, en la búsqueda del desarrollo nacional bajo lineamien

tos capitalistas. 

A partir de entonces, los manejos populistas (P.R.I.), co~ 

secuentes al capitalismo dependiente, controlan, dirigen, estiran 

y aflojan según sea npr,ps~ri0, con el fin último de ajustar, evi

tar la "~isfunci6n", adaptar y apartar al proletariado de posi

bles luchas de clases revolucionarias que rompan el sistema capi

talista; no importa que 6ste sea <lesarrollista, dependiente o en

treguista, siempre y cuando mantenga los intereses de la burgue

sía nacional y extranjera. 

En este proceso, la educaci6n ha tenido un papel decisivo 

como reproductora en el nivel ideol6gico de las características 

de la Formación Social trabajando en dos niveles: reproductora 

de fuerza de trabajo capacitado para participar en el capitalismo 

dependiente y lograr hacer de la educación una mercancía y, como 

reproductora de la ideclog1a consecuente. Dentro de las contra

dicciones del proceso, los espacios generados por la coyuntura, 

la lucha de clases y el populismo han permitido también espacios 

para el an&lisis y la crítica, la reflexi6n, el interés de clase 
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y la postura de clase que, las ciencias sociales han tratado de 

difundir a trav6s de la educación. 

~n ello tienen una importante participación tambi6n las 

familias y las comunidades, la cultura, los valores personales y 

de grupo. 

Pasaremos ahora al análisis del proceso educativo en gene-

ral, segdn ha sido considerado por el enfoque del materialismo 

-hist6rico-dial6ctico, a partir de Marx y Engels y continuado por 

otros autores en su inter6s por entender su importancia dentro de 

la sociedad. 

Sólo por abstracción podemos aislarlo del sistema de rela 

cienes, de procesos y de instituciones sociales; del todo social. 

Puede entenderse en el ámbito familiar y en el institucional.izado 

por la sociedad, la escuela. Complementacb por el entorno social 

en el que se participa, significa entonces que es un producto y 

una herencia social, por ello tiene un significado especial según 

el tipo de sociedad donde se explique. 

- EVUCACION E IVEOLOGIA 

Si por educación se entiende la transmisión de la cultura 

de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes y, la cul-

tura es "un producto; es histórica, incluye ideas, patrones y va 

lores; es selectiva, es aprendida; está basada en símbolos; es 

una abstracción de la conducta y de los productos de la conducta" ( 2º l. 
Entonces, la educación es una forma de expresión de la conciencia 

(20) Kroeber y Kluckhohn. Cu.f.tuJLe, a c.Jt..lt.lc.a.t JLe.v.lew o ó c.onc.e.pt.6 
a.nd de.6út.l.t.lo116, p. 343. (Traducción de Jorge Torres García). 



social o de la ideologia, es decir de las representaciones que 

el mundo externo, van adquiriendo los miembros de una sociedad. 

Este proceso lo expresa Marx diciendo: "El nacimiento de las re 

presentaciones, las ideas, la conciencia, se hallan inmediatamen 

te enlazadas desde sus comienzos con la actividad y las celacio-

nes materiales de los hombres, con su vida real. Lo que los in-

dividuos se representan, lo que p.iensa, lo qm~ !'<Jnen de manifies

to en el trato espiritual con sus semejantes, es resultado dires 

to de su vida material. Y lo dicho de los productos espirituales 

de los individuos, aplic:is0 a sí :nisno (s.icl a los ele un :i.1eblo entero, 

en los diversos órdenes ele la lengua, la politica, la legisla-

ci6n, la moral, la religión, la mctafisica, etc .... La conciencia 

no puede ser otra cosa que conciencia del ser. Toda idea supone 

sea falsa, tiene sus raíces en la realidad. Si los hombres y las 

cosas se presentan trastoé:ados en la c11.mara obscura de los ide6lo 

gos, no deja de tener esto un fundamento en la realidad." <2ll 

Para Marx, representaciones e ideas, asi como conciencia 

son partes del pensamiento. Pensamiento y conciencia implican 

entonces la internalización del mundo externo. Es decir, que el 

pensamiento y la conciencia son producto de la realidad concreta, 

objetiva y material en que se desarrollan los hombres. Están in

mersos dentro de ella y participan dentro de su historia y de nin 

guna manera son independientes o ajenos. 

"La moral, la religión, la metafisica y cualquiera otra 

ideologia y las formas de conciencia que a ellas corresponden, 

(21) Marx c. y Engels, F. La. Ideolog1.a. A.tema.na., p. 25. 
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pierden asi, la apariencia de su propia sustantividad. No tie-

nen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hom

bres que desarrollan su producci6n material y su intercambio mate 

rial cambian tambi~n al cambiar esta realidad, su pensamiento y 

los productos de sus pensamientos. No es la conciencia la que 

determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.•' 22 1 

Segan Al thusser, "Marx ha demos t:rado que toda su formaci6n 

social constituye una totalidad orgánica", que comprende tres nive 

les esenciales: la economía, la política y la ideología o formas 

de la conciencia social. El nivel ideol6gico representa una re~ 

lidad objetiva, ir.dispens11ble a la existencia de una formaci6n so

cial¡ realidad objetiva, es decir, independiente de la subjetivi

dad de los individuos que le están sometidos -siempre en lo 

que se refiere a los individuos mismos- y por lo cual Marx emplea 

la expresi6n 'formas de la conciencia social'. • •• En una socie-

dad dada los hombres participan en la producci6n econ6mica, cuyos 

mecanismos y ef ect:os son determinados por la estructura y las re

laciones de clase (la lucha de clases, el derecho y el Estado). 

Los mismos hombres participan en otras actividades, actividad rel.!_ 

giosa, moral, filos6fica, etc. sea de una manera activa, por medio 

... de prácticas concientes, sea de una manera privada y mecánica, por 

reflejos, juicios, actitudes, etc. E:st.:is últimas actividades con5titllyen la act.!_ 

vidad idrol6gica, y son sostenidas por una adhesi6n, voluntaria o involutaria, 

t221 Tb.lde.m., p. 26. 
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concient0 o irconciente, a un conjunto de representaciones y creen-

cias religiosas, morales, jurldicas, pollticas, estéticas, filos6 

ficas, etc. que forman lo que se llama el nivel de la ideologla."' 23 l 

Esto significa que una sociedad capitalista está fundamen-

tada en una ideologla capitalista. Entonces, en una forrnaci6n s~ 

c ia 1 donde domine e 1 cal'i talis!TO podrán c:•,,.'<istir distintos ti¡:os Je 

idcologla pero siempre la ideolog1a capitalista sed. b do-

minan te. 

El vocablo -ideologla- ha tenido varias interpretacio-

nes desd~ la propuesta por su forjador Cabanis Destutt de Tracy 

que quiso definirlil como -una ciencia de las ideas- que se con 

virti6 en sinónimo de idealismo y posteriormente usada por Marx 

dándole otro sentido, siendo desde entonces, la instancia de las 

ideas o de las representaciones. 

Desputls de las obras de Marx se ha discutido mucho la fun-

ci6n social de la ideologla, discusión que gira en torno a dos 

factores principalmente, por un lado, al contenido de la ideolo-

g1a 1 en el que Silva (entre otros) opina: "Si Marx definiese hoy, 

en el siglo XX, el fenómeno ideo16gico, añadirla al núcleo de su 

teorla original una serie de elementos que proporcionan la vida 

" contemporánea y las nuevas ciencias. Tendrla en cuenta, por eje~ 

plo datos como el psicoanálisis; o datos como el prodigioso creci 

miento de los medios de comunicación social, medios que son hoy 

la fuente ideol6gica mtis importante."' 24 l 0 1 Mannheim que inten-

(23) l\lthusser, Loui~. La F.U.o4o6-la. como a1una. de la Revolttc.i.6tt, 
pp. 46-47. 

(24) Silva, Ludovico. Teottí.a y pltcict-lca. de la Icle.olog-la, p. 15. 



17 

ta desarrollar una teoría de la ideología desprendi~ndola la Teo

ría Marxista< 25 l. Y por otro lado, otro de los elementos de dis-

cusi6n es, la caracterizaci6n de su existencia sólo en sociedades 

de clases. 

Situación que parte del análisis de Marx sobre la deforma

ción de la realidad en cuanto 6sta es orientada hacia la reprodu~ 

ci6n de la explotación de la clase dominante. 

"Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes 

de cada ~poca; o, dicho en otros t6rminos, la clase que ejerce 

el poder material dominante en la sociedad, es, al mismo tiempo, 

su poder espiritual dominante.•1 26 1 

A lo que Ludovico Silva dice: "Pero las ideas de la ideal~ 

gía no son tales ideas. No son ideas, son creencias; no son jui-

cios, son prejuicios: no son resultado del esfuerzo teórico indi-

vidual, sino la acumulación social de las ideas de los lugares c~ 

munes; no son teorías creadas por individuos de cualquier clase 

social, sino valores y creencias difundidos por la clase económi-

camente dominante .•. hoy la -teoría crítica de la sociedad- es 

una teoría cuya crítica va dirigida directamente contra los valo

res, creencia, ídolos, fetiches ideológicos de la sociedad indus 

trial más avanzada, cuyo razgo fundamental sigue siendo la econo

mía mercantil y monetaria, pero que ha desarrollado con creces su 

propia formaci6n ideológica, sus medios especiales de difusión y 

(25) Vid. Mannheim, Karl. Ideolog.la. !J Utop.f.a., pp. 338. 

(26) Marx y Engels, Op. c..lt., p. 48. 



esclavizaci6n psíquica ... Por estas razones es absurdo hablar de 

-ideolog1a revolucionaria- porque una revolución no puede ser 

impulsada genuinamente por prejuicios, fetiches o catecismos, si

no contra ellos." 127 ) 

El problema ideol6gico redunda en el cuestionamiento de 

las ciencias que fundamentan sus teor1as en conceptos e ideas ~e 

rivadas de la ideología domir.ante, tal es el caso del Estructu--

ral-Funcionalismo, donde los valores y las normas juegan un papel 

muy importante y que son producto del sistema social donde la 

burgues1a controla y dirige la sociedad. 

Son variadas lBs discusiones sobre ideologia¡ entre ellas 

sobresalen las de Mannheim, Adorno, Marcuse, llorheimer, I,efevre, 

Sartre, Althusser, pero a pesar de las dificultades que se ha te 

nido por llegar a un acuerdo sobre la ideología, no se ha trata-

do de sustituir el concepto clásico de Marx y Engels, sino de 

profundizarlo y ampliarlo. 

"La ideología capitalista, como tal no ha cambiado, se tr!!_ 

ta siempre de un sistema de valores destinados a justificar idea!_ 

mente la explotación material, lo que ocurre es que en la ~poca 

del capitalismo monopolista, junto con la internalizaci6n del ca-

pitalismo, ha crecido una red nerviosa mundial de medios de comu

nicación, que hacen un juego ideológico paralelo al juego econ6mi 

co mundial. Si la explotación ha alcanzado un nivel propiamente 

internacional (desarrollo versus subdesarrollo), su justificación 

(27) Silva, L. op. c..lt. 1 p. 22. 
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ideol6gica tambi6n lo ha alcanzado. Se explica asi la presencia, 

en Latinoamérica, de un poderosisimo imperio norteamericano de te 

levisi6n •.• en él se han vertido y unificado las viejas formas 

ideológicas: religión 1 met.af:f.sica formas j uridicas, moral, y se 

ha amasado con ese invento de nuestro tiempo que es la inducción 

sistem&tica y cientificamente controlada de "necesidades" hacia 

el mercado de mercancias."(ZS) 

El estudio de la idcologia es uno de los temas mas impor

tantes de analizar dada su importancia co1r.o arma de control del 

capitalismo-imperialismo y su función alienadora homogenizante 

dentro de la sociedad de clases. Requiere adcmSs recordar su 

ubicación histórica según el modo de producción o de la Formación 

Social a la que corresponde y anolizar los volores oetablecldee •. 

Estos valores son manejados ideológicamente por la clase dominan

te, pero pueden ser analizados por la clase dominada, esta fun-

ción es parte de la conciencia de clase. 

Uno de los instrumentos para transmitir la ideologia ha 

sido la educaci6n que se ha dado en todas las sociedades por me

dio de las familias y ~os grupos directos de cada persona. Este 

proceso ha sido el principio de la educación de las sociedades y 

(en algunas aún se da sólo este tipo de educación), posteriorme~ 

te y en la medida en que se van desarrollando aparecen las escu~ 

las. El desarrollo del pensamiento humano, la búsqueda del cono 

cimiento y el encuentro con la ciencia, ha sido también parte 

d~l trabajo humano, ambos procesos la escuela como institución y 

(28) Silva, L., op. cit., p. so. 
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la btlsqueda del conocimiento son .prooescs parüelos. Ambos han 

acontecido en sociedades de clases, sin embargo y, aunque la fun

ción principal de la escuela es la transmición ideológica, tam

bi~n ha permitido diferenciar el conocimiento "vulgar" del cono 

cimiento cient!fico, el idealismo del :r>.aterialismo, la alicnaci6n 

y la conciencia de clase. 

Aunque la ideologi,1 burguesa reproduce las condiciones de 

las relaciones de producción, sus contradicciones dialécticas 

propician la búsqueda de la verdad cient!fica, Esta se ha desa

rrollado mlis ampliamente en el plano de las ciencias naturales, 

pero en cuanto c,iencia ha permitido, a partir de Marx, el desarr~ 

llo de las ciencias sociales cuando descubre las condic:icn?s obj~ 

tivas de las sociedades de clases, cuando descubre la alienación 

y su contrario: la CONCIENCIA DE CLASE. 

El desarrollo y .la transmisión de la conciencia de clase, 

tienen todas las limitaciones que la burguesia y sus intereses 

han establecido y que a través de la ideologia crean, pulen y di

funden por medio de mecanismos nuevos para el control ideológico 

como son,en las sociedades modernas, los medios de comunicación 

masiva. La iceología está inmersa en todas las actividades del hom

bre desde su nacimiento: cultura, educación, actividades de traba 

jo, actividades religiosas, politicas, familiares y todo su mundo 

y juicio sobre la vida en general. Pero sus contradicci:ones per

miten descubrir a la ideologia como una concepción superficial de 

la realidad, como un plano de apariencia social en cuanto no man!_ 

fiesta las condiciones de las relaciones sociales, sino que, por 

el contrario, las cubre y asegura. 
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La escuela es y ha sido uno de los mejores instrumentos 

de control ideol6gico; la educación en las sociedades de clase es 

reproductora de las condiciones de las sociedades de clases, de 

los intereses de la burguesía. Sin embargo, tamb16n puede conve~ 

tirse en un medio de conocimiento cient[fico en un medio de das--

aJienaci6n ; Aunque su función en general alienadora restrinja al 

máximo las posibilidades del desarrollo de la conciencia de clase1 

no hay que olvidar que el proceso dialéctico, permite tales con-

tradice iones. 

Importa entonces conocer c6mo se da el proceso de aliena

ci6n dentro de la escuela; entenderlo en el plano teórico, para 

buscar salidas o soluciones a fin de lograr la conciencia de 

clase. 

1.1.1. Reproducci6n de las RclacioncM <la rroducci6n 

La categoría de reproducción es necesaria para entender el 

proceso de producción econ6mica del capitalismo. Dicha categoría 

está implícita en la realizaci6n de la plusvalía (reproduce el c~ 

pital, en la ganancia) 1 en todo el proceso de producci6n (la ex

plotaci6n de la fuerza de trabajo en cada producto elaborado) 

etc. Es indispensable para cerrar el círculo y garantizar su 

existencia que se reproduzcan las condiciones de la estructura 

econ6mica, en la ideología. 

Marx demuestra que no hay posibilidad de producción sin 

que asegure la reproducción de las condiciones materiales de la 

misma. (El Capital, T. II) 1 por su parte Althusser dice "( •.• )To

da Formaci6n Social proviene de un modo dominante de producci6n, 



22 

el proceso de producci6n pone en marcha las fuerzas productivas 

existentes bajo determinadas relaciones de producci6n ( ••• )para 

existir toda forrnaci6n social debe -al mismo tiempo que prod!:!_ 

ce y para poder producir (sic)- reproducir las condiciones de 

su producci6n. 

Debe entonces reproducir: 

1) • Las fuerzas productivas 

2) . Las relaciones ex is ten tes de producci6n". ( 29 ) 

De acuerdo con esta propuesta de Althusscr es evidente que, 

para asegurar las condiciones materiales de producción en el cap! 

talismo imperialista reproducir la fuerza de trabajo no basta; 

hay que producir fuerza de trabajo separada para los distintos ni 

veles y tipos de agentes de la producci6n que requiere el proceso 

capitalista. Para ello la escuela se ha convertido en el instru

mento indispensable para crear el prototipo de personas requeri

das, no s6lo en cuanto a sus habilidades y destrezas, sino tambi6n 

en el campo ideológico. 

El aprendizaje de t6cnicas y conocimientos en distintos ni 

veles, produce forzosamente escuelas y escolares de distintos ni

veles, reproduci6ndose el sistema de clases en escuelas de clases. 

Consecuentemente, tambHin se aprenden las "reglas", usos o normas 

de relación necesarias para saber trabajar, mandar, dirigir,. ope

rar y participar adaptándose al proceso capitalista. La ideolo

gía cumple as! las funciones de reproductora y de alienadora. 

(29) Althusser, op. c..lt., p. 101. 
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En México, este proceso requiere de la participación del 

Estado, quien legitima la educación pública y dirige su adminis-

tración, reservándose el derecho de dirigir los temas, programas, 

evaluaciones, cursos, curriculas, las implementaciones pedag6gi-

cas, la contratación de la fuerza de trabajo y la aceptación o 

rechazo de los educandos. 

El Estado es entonces el aparato controlador represivo 

que, a través de las leyes y politicas de la sociedad de clases 

reproduce la ideologia institucionalmente. 

Respecto al Estado, Althusser dice "( •.• ) El rol del apar~ 

to de Estado consiste esencialmente en asev~rar por la fuerza fi 

sica o de otra especie las condiciones politicas de la reproduc

ción de las relaciones de producción (que en último término son 

relaciones de explotación) • El aparnto de Estado no sólo se re-

produce as! mismo (dinastias de politicos, militares, etc.) y tam 

bién se asegura mediante la represión (de8de la fuerza fisica más 

brutal, hasta las m:'.i.s sitnples instrucciones administrativas o has 

ta la censura abierta o disimulada etc.) de las condiciones pol1-

ticas para el ejercicio de los aparatos ideológicos del Estado," (30l 

A nuestro juicio, Althusser manifiesta claramente, el rol 

del Estado, pero en su intento por clarificar su situación dentro 

de la ideologia dicotomiza la propuesta original de Marx sobre el 

Estado (Aparato de Estado, donde conjuga su función de dominación 

politica por medio de lo juridico-politico) creando diferentes 

(30) Althusser, ldeologla 'J aparatos ideológicos del Estado 1 in
cluido en la 6a, ed. de La Filosofía como arma de la revolu
ción, op. c it . , p. 1 1 4. 



aparatos ideológicos de Estado o A. I. E·, jurldicos, sindicales, 

culturales, familiares, escolares etc., otorg~ndoles una relativa 

autonomla, que en sus an~lisis parecen disgregarse de la estruc

tura idcol6gica global, donde guardan relaciones de determinación. 

Es necesario entender al 8stado con su soporte jurtdico

polltico como parte de las ~0rmaR ideológicas encargadas de jus

tificar la explotación. Cono una de las formas de expresi6n de 

la conciencia social que ideológicamente manipula para reprodu

cir sus intereses. De esta ~anera la escuela o m5s claramente 

la educación surgida e institucionalizada en una sociedad de cla 

ses ha sido mistificada por la burguesia que la considera no sólo 

inofensiva sino necesaria de preservar tal cual, aQn en momentos 

de transformaciones sociales radicales, 

- EVUCAClON Y SOCI[VAVES OEPENVlENTES 

Se ha dicho que para el materialismo hist6rico-diaH'!ctico, 

las sociedades se explican a partir del conjunto de procesos hi! 

t6ricos que se producen en ellas a partir de una estructura com

pleja en la que se combinan diferentes relaciones de producción. 

Algunos autores dife1·encían ( Po\llanzas, l1l thusser, Harnecker 1 

etc.) el concepto modo de producción del concepto de Formación 

social. Harnecker dice al respecto: "El concepto modo de pro

ducci6n se refiere a llna totalidad social abstracta (capitalista, 

servil, esclavista, etc.). El concepto de Formación Social se 

refiere a una totalidad social concreta. Esta no es una combin~ 

ción de modos de p1-oducci6n, de totalirlades sociales abstractas 

o ideales; es una realidad concreta, históricamente determinada, 
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estructuada a partir de la forma en que se combinan las diferen-

tes relaciones de producci6n que coexisten a nivel de la estruc

tura económica." ()l) 

Usaremos en este caso, el concepto de Formaci6r. social se-

gún lo expresa Harncckcr*, en el que coe<istcn diversos :no:los de ;iro:Jucci6n con 

daninio del capitalisno de¡:errlientc dorrle las clases scciales y s..is fracciones 

se expresan claramente y, la t:urgucsl'.a terrateniente, iri.lustrial ;· a:mcrcial 

ostenb la N:!genon!.a del ¡nler CCO!).'mico y ¡:olítico, o bien, cst.Jblcce alianzas 

entre sS. para tal control. Por ell0 dirigen también la hegemonía cul-

tural o hegemon!a ideológica sobre la pequeña burguesía ':' el pral~ 

tar iado, cuya expresión se :nan if iesta en el proceso cd'..!Cil tivo. Es 

te ha creado una combinación de instituciones cu 1 tura l¿s que se 

extienden a toda la formación social. 

Con las características b5sicas de reproductora de la 

fuerza de trabajo y reproductora de la ideología, la educación en 

las fonnaciones sociales latinoamericanas, tienen similitudes, ba 

sadas en el marco de un proceso histórico análogo. 

De los investigadores latiooamericaros g.¡e han est:ud.iildo a la al~ 

caci.6n en ru carácter rEpt'Cductor I 'l\:Jnás Vasconi considera: ( •.• ) "la imagen pir~ 

midal de la Eso.lela oonsti1uye una de las dimensiones capitales de la imagen g.¡e 

(*) cabe aclarar que, de conformidad con llarnecker, su concepto de Fonnación so
cial nos es mu~· Útil y claro para explicar las sociedades como las latinoame 
ricanas, sin embargo no considero · válido que el concepto de Modo de produc:
ción sea teórico-abstracto, es un concepto derivado de la realidad, no un 
modelo económico. Si bien es cierto que el concepto de Formación social 
es el más preciso éste se deriva del primero. 

(31) Harnecker, Martha. Op, c..lt., p. 147. 
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de la socio::lnd nos ofrece la sociología cirpíric.a. Fs decir, la sociedad fomada 

ror un a:mjunto de "estratos" superpuestos, entre los cuales median "diferencias" 

de ingreso, de prestigio, de crlucaci6n, etc. pero a través de los cuales es ros:!:_ 

ble "transitar" (socbl, ascendente o c:cscf'~'lt:ent:c) . La rr,1yor o menor "dcrrocrat:!:_ 

zaci6n" de una sociedad, estada c'.acla así ¡::or la nnyor o men:>r facilidad de ef~ 

tuar ese "tránsito". Y el "car.:il Ge m:r:ilid1d" ¡:or cxcdcncia, lo ro:-.stituir!a 

la escuela; pro¡:orciom1ndo 6st,1 una de las fcrnBs m'ís "legítinas" de ascenso ~ 

cial (el ascenso ror el "logro", ror las "dotes", por la "e<1pacidad";. CaiP con 

clusi6n -y esto es eseocial al pcnsamient;J rcfo11nist.u- la escuela ronstituye un 

instrumento capit,11 de c:mocrntizaci6n ~ot.x:ial" (J
2). 

Es claro t'.ue el sistt~u etiucat.ivo ¡.ii rarnidal, rcprocllce las rondiciones 

de las relaciones de pro:lucci6n, ya nue s6lo llegan a tei:minar los esl:'..idios s~ 

riores una pcx¡ucña prcrorci6n de los altmros inscritos en los primeros niveles. 

Ei1 el caso de Mi'.b:ico los datos de analfal:ctisrro y ele n(lmero de profesionistas es 

revelador. (Vid. cap. II) ws CilUc;¿¡s de ·este probleira <lcro1os buscarlas en el lu 

gar que ocupan las personas dentro del proceso de prcducci6n. Es obvio que mi~ 

tras menores sean los in:¡resos de una fam.i.lia, m'.is pronto saldrán al mercacb de 

tral.ujo sus miembros, especialmente los que y;i estén en edad para tral:ajar. Des-

pués de la raz6n econánica otras de las razones de la deserci6n escolar son: 

problares de aprendizaje, hábil-os de estudio, y ;ic¡uéllos que pue<lan ser ronside

rados ooro pedag6gicos o psicol6gicos y que pueden ser superados más fácilmente, 

en la me:licla en que los prohleiras econ6miros sean menores. 

Dicho de otr;i manera, en el proceso de producción de las 

(.32l vasconi, Tomás. l.a Edttc.acló11 Btlltattc.~a, p. 303-304. 
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sociedades de clases, el trinsito de una clase social a otra, 

s6lo puede realizarse si se pasa de ser explotado a ser explota

dor o viceversa. 

La escuela no da, en sí misma las condiciones para poseer 

los medios de producción. Es necesario participar en el proceso 

de producción. Los escolarizados lo harán en los distintos nive 

les según su capacitaci6n, pero el ascenso en la escala de clases 

lo realizarán en la medida que puedan participar en el control 

de los medios de producci6n, (generalmente s6lo se pasa a distin 

tos niveles de la producci6n dentro de la venta del trabajo físi

co e intelectual) . Por lo tanto, la imagen de la escuela cnpita

lista es una imagen reproductora de la ideología, ya que se le 

promociona como el medio a través del cual todas las clase:; pue

den participar democráticamente. La escuela está abierta a todos, 

todos tienen derecho a ella, si no la aprovechan es porque no 

quieren. De manera que un Estado que se preocupa por la educación 

es un Estado democrático, aunque sea un Estado capitalista, con 

ello encubre su posición de representante de los intereses de la 

clase dominante y se procede al juego de control ideológico y de 

reproducción de la fuerza de trabajo, hasta donde.las condiciones 

concretas de cada educando lo permitan, resultando de ello la ima 

gen piramidal de la escuela. 

Otra característica del proceso educativo en las Formacio

nes sociales dependientes es la subordinación de la educación a 

los intereses de la producción capitalista no sólo nacional, sino 

internacional. El dominio del capitalismo en su fase imperiali~ 

ta organiza el tipo de profesionistas 1 técnicos 1 diversos nive.leE 
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de obreros y agentes intermedios que re~~:era F!=s administrar, 

toda vez que los monopolios han invadido :a" e~:~Jnías de los pa~ 

ses dependientes, convirtiéndolos en maqui la.::-res. .:>.l respecto 

Vasconi dice: 

"( ... } además, no s6lo es el ins~=~~e~tc ~2 preparación de 

mano de obra calificada en vinculaci6n ce~ ::; :eq~erimientos del 

aparato productor, sino también, de cua.~r:s ~·a::::.:¿¡áos, requerí-

dos tanto para el Estado (profesionales, e~;:eai:;, bur6cratas y 

técnicos de los ministerios, cuadros polít~:cs F::;ia~ente dichos) 

como por la expresa (cuadros técnicos supe:· :ore;;, Jdmin is tradores 

y dirigentes de empresa, etc.) y tambi6~ r=o:'es:.:~ales liberales, 

etc. Así, este co"'plicado apiHato tiende 1 :_-,~:::·:;.-'.·:r.i,. r:ediante 

la selección y la formaci6n, to~as las di~e~s:.~~es de la divisi6n 

· 1 a 1 t b · · i · 1 a · t .. • • c33 l socia e ra ªJº que impone a soc1eca cap: !.:s~a. 

Otra de las carücter ísticas de la ecLcac:.é:-., es que al curo 

plir su función reproductora de la ideolo~ía, esta homogeniza y 

crea pautas de comportamiento institucionalizadas, como son la co~ 

petencia por lograr el progreso dentro del sister.-.3 s.i:i salir de 

&l, convirtiendo a los seres humanos en mercancías. 

La educaci6n de clases comienza su manejo ideol6gico al 

desprender de la realidad el conocimiento; las aulas y los años 

transcurridos en ellas encierran al educando, no permitiendo el 

contacto directo con el mundo externo. De esta ~anera, la educa 

(33) Tdein., p. 315-317. 
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ci6n toma un carácter abstracto. 

El carácter abstracto de la enseñanza se refleja en que 

los conocimientos recibidos no pueden ser utilizados directamen-

te para el dominio y trans:ormaci6n de la re<:1lidad, ya que los 

estudiantes deben transfornar su aprendizaje en conocimientos 

reales en un periodo posterior a la escuela. 

Esta disociaci6n deri~a de la divisi6n entre trabajo in-

telectual y trabajo manual criticada por Marx quien, ce su cri-

tica al Programa de Gotha afir~a que "la combinación del traba 

jo productivo con la enseñanza, desde una edad muy temprana es 

uno de los más poderosos medios para la transformaci6n de la so 

ciedad actual."(J~) 

Sobre este punto Fidel Castro opina, refiri6ndose a la 

educación cubana anterior a la revolución "La sociedad capita-

lista no podía engendrar una concepción educacional con relación 

al trabajo, una educaci6n para la vida, una educación para el 

trabajo. La sociedad capitalista, incluso, lo idealizaba todo; 

creaba una mentalidad mística, esa esperanza de vivir del traba-

jo de los demás, esa enajenaci6n del hombre y los bienes que 

creaba el hombre. La sociedad capitalista, además, engañaba a 

la juventud, no la preparaba para la vida. Educar es preparar. 

para la vida, comprenderla en sus esencias fundamentales, de ma-

nera que la vida sea algo que para el hombre tenga siempre un 

sentido, sea un incesante motivo de esfuerzo, de lucha, de ~ntu-

(34) Marx, "C4ltlca al p4og4ama d! Gotha". Obras Eticogidas, pp. 
10-29. 
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siasmo. Muchos de los j6venes educados en aq~ellas concepiones, 

viv!an a lo largo de la vida en una perenne !rustraci6n, en una 

. (35) 
perenne decepc16n." 

El divorcio entre la escuela y la rea:~~ad es parte del 

sistema educativo y de la pedagogía capitalista. "La pedagog!a 

en su conjunto se lt:irnsforma en un fragmento C:e ciencia (una de 

las ciencias de la educaci6n) y ordena su quehacer bajo crite-

rios eficientistas. Fundamentuda en una psicología conductista, 

se torna tecnología en su versi6n para los pa!s~s dependientes. 

El quehacer pedagógico se reduce a la di<l5ctica ( ... ). 

( ... ) Hombre y sociedad cosificados, son descritos por una 

sociopedagog!a reduccionista dedicada a realizar un balance per-

manente de los hombres y las instituciones de los países depen--

dientes que el imperialismo y las clases dominantes locales nece 

sitan tener en cuenta para sus programas de dominaci6n. Se trata 

rá de clasificar la inteligencia, la creatividad, las formas de 

pensamiento en una escala que justifique la ma:ginaci6n, la se-

lectividad y el elitismo del sistema escolar )' la proliferaci6n 

de formas no escolarizadas de educación siste,-:-,áti.ca -masivas y a! 

tamente tecnificadas- dirigidas a homogeniza: las conciencias 

en torno a un modelo educativo universal." 1361 

Adriana Puigr6s analiza al manejo imperialista de la edu

caci6n latinoamericana refiriéndose al modelo educativo universal 

(35) Castro Ruz, Fidel. Educac.l6n lJ Revolctc.i.611, pp. 29-30. 

(36) Puigrós, Adriana. lmpe.11..lal-ümo y Edueacú«t en AméJJ..ica La
.t.lna, p. 18. 
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corno el creado por ::orteamérica, µ partir de De·..:ey para "descu-

brir los hilos del carr.bio en el interior de la sociedad capita-

lista, con el fin de elaborar las i:iediaciones necesarias para 

Su Control. ff (J 7 ,• t l t' ~ ' :~:s::-.o que se ex¡:or a a a ·1noa::-.er1ca, para 

asegurar la deper.de:;cia econói:iica e ideol6gica, co:;-.c se \'erá en 

el capítulo JI. 

1.2. ~sol~c1c::es" del Anarquis~o 

El problema educativo ha sido motivo de gran preocupaci6n 

dentro del pensamiento marxista. Sobre él han existido multi-

tud de trabajos. Sin emtargo, se han seleccionado algunas apor-

taciones de otros enfoques por considerar interesantes sus plan-

teamientos, y a riesgo de no anotar los rn&s importantes (ya que 

no ~s nu~stro objeto de estudio) se presentan los enfoques anar-

quista e incrernentalista. 

El primero propone como soluci6n desalienadora la desapa

rici6n de la escuela y muestra c6mo la pedagogía funcionalista 

trabaja en la alienación, y el segundo, es un enfoque reformista 

que, según propone el autor Latapí, puede ser operado en la prá~ 

tica buscando la reorientaci6n ideológica de la educaci6n dentro 

del esquema burgu6s hacia la ideología del cambio desalienado 

mediante del cambio de valores. 

(37) 1 \id. Ib.tdern., PP• II-235. 
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Otro ~e los planteamientos interesantes sobre el papel que 

juegan la educaci6n y la escuela es el que ¡:;ro~~ne la abolición 

de las escuelas, el considerarlas come ~no de :es mayores canales 

de control de ~stado, as1 como de la ma::i¡:;~lac:~n paralela de la 

perpetuación jcl sistema capit~lista. ~l resrcc~~ sotrcsale ~an 

ili.ch en su a::)lisis de la orqanizac1ón ,~¿ ~:i e2c·1eL1 como re¡:;ro-

ductora de las ~armas alienadas de con~;~o ~el :apitalismo, cons! 

der5ndola co~o ~na ideología cruel e ii~sc~:a :~~ucsta a los des

poseídos por ·2: sistcrna burocriítico m.1:-.:,;.:i.~do:·. Pechaza la 

creencia de ~~:0 la cd~1c~ci6n sea la gr~~ igc~laj~ra y el camino 

que conduce a :u l iber.1c i6n ¡:c'r son a l. La e~ .~t:e :a, según JVan 

nich debe se: eliminada. 

ªLa c..:ri::i:; dctual ha lcg~.:i.do (]'JE' 5,:i.a 11no -:urea fácil ata-

car a la escuela. La escuela, dcspuAs de todo, es r!gida y auto

ritaria¡ produce a la vez conformidad y conflictos¡ discrimina 

a los pobres y libera de compromisos a los rriv1legiados. Estos 

hechos no son nada nuevos, mfts sefialarlos salia ser un signo de 

audacia. Ahora se requiere de verdadero valor para defender la 

escuela. Se ha puesto de moda b111:larse. <lel alma matcr, disparar. 

a mansalva contra la otrora vaca sagrada ( ... ) . 

Una vez ~ue la vulnerabilidad de la escuela ha sido ex

puesta, resulta fácil sugerir remedios para los abusos más atro~ 

ces. El régimen autoritario del sal6n de clases no forma parte 

de la idea de ~n confinamiento prolongado de los nifios en las es 
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cuelas."(JB) 

Los cambios propuestos en materia escolar, como son las 

escuelas experimentales a veces producen buenos efectos, pero s~ 

lo son alternativas dentro de limites predecibles FUesto que de-

jan intacta la estructura de la escuela; f inal~e~te se enfrentan 

los estudiantes de dichas escuelas en uníl socie¿a¿ que no se par! 

ce a lo exper~nentado en ellas. 

" ... Aprender haciendo" no sirve de mucho mientras lo que 

se hace tenga que ser definido, por los educadores pr0fesionales 

o por las autoridades, como cierto aprendizaje al que se le conc! 

de un valor social ( ... ) desacreditar los complejos paquetes cu-

rriculares que produce la escuela podria convertirse en una victo 

ria hueca de no existir una desaprobación simult5nea de la mera 

iden de que el conocimié:11L0 tes miis valioso porque viene en paque-

tes certificados y es adquirido por una mitol6gica sociedad an6n! 

ma de conocimientos a cargo de guardianes profesionales. Creo 

que sólo la verdadera partici~aci6n puede constituir una instruc-

ci6n s.::>cialmente valiosa, la participaci6n de quien aprende en c~ 

da paso el proceso de aprendizaje y que incluye no s6lo la liber-

tad de escoger lo que debe aprenderse; sino también la libre de

terminación, timada por quien aprende, de su particular razón de 

vivir y aprender, el papel que sus conocimientos van a desempeñar 

en la vida." (Jg¡ 

La escuela y la escolarizaci6n son una forma sistemática 

de recluir a los jóvenes desde los 7 a los 25 años. 

( 391 1 b.ld em. , p. 2 s • 
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Como organizaci6n institucionalizada con su correspondie~ 

te ideologia, representa un fen6meno histórico que apare~e con 

el surgimiento de la Naci6n ~dustrial; funcion6 en el siglo 

X~ y XX y vanidosamente suponemos que funcionar5 en el siglo 

XX l. 

"Es dificil desafiar la ideolo~ia escolar en un ambiente 

en el que todos sus miembros tienen una ideología escolari¿ada. 

Esto es ~ropio de las categorías que se manojah en una sociedad 

capitalista industrializada, el medir todo resultado, como pro

ducto de instituciones e instrumentos es~eciali~ados.• 14 º 1 

La escuela es intocable por ser vital para el mantenimien 

to del status qua, "Ese portentoso papelito llamado título o di 

ploma se h~ convertido en la posesi6n m5s codiciada. Recompensa 

principalmente a quien fué capaz de soportar hasta el final el 

ritual penoso; que n ln vez representa una iniciaci6n al mundo 

del 'ejecutivo'.( ... ) 

La escuela que ayud6 en el siglo pa~ado a superar el f eu

dalismo, se está convirtiendo en ~dolo opresor que s6lo protege 

a los escolarizados. Ella gradúa y consecuentemente degrada. Por 

fuerza el mismo proceso, el degradado deberá volver a sometérse

le, la prioridad social se otorgarfi entonces de acuerdo al nivel 

escolar alcanzado." 141 1 

Así, llich concluye que: "En toda América Latina, más dine 

(40) Ibidem., p. 12. 

( 4 1 ) 1 d em., p. 1 6 • 
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ro para escuelas significa m~s privilegios para unps pocos ? co~ 

ta de muchos. Hoy en América Latina es peligroso dudar del mito 

de la salvaci6n social por medio de la escolaridad como lo fue 

hace cientos de afies dudar de los derechos divinos de los reyes."' 421 

"Otra ilusi6n es que más aprendizaje es el resultado de la 

ensefianza. La ensefianza tal vez contribuye a cierta clase de 

aprendizaje, bajo cierta- circunstancias como es la disciplina. 

Sin, embargo, la mayor parte de la gente adquiere mucho de su cono 

cimiento entendimiento y habilidades fuera de la escuela, y en la 

escuela la gente gasta algunos afies de su vida como una cárcel. 

La desescolarizaci6n de la sociedad, comienza por lo tanto, en el 

desenmascaramiento del mito de las escuelas por medio de revolu

ciones culturales que vuelven a establecer el control del hombre 

sobre el medio ambiente." 143 1 

La crítica que l\lan Uich hace al sistema educativo tradi

cional en los países capitalistas dependientes muestra con clari

dad algunas de las principales características de la educaci6n co 

mo alienadora de los j6venes hacia la consecuci6n de un status, 

dentro del mundo del consumo y de una escuela reproductora de los 

privilegios clasistas, ya que s6lo unos cuantos pueden asistir a 

ella, aunque, aparentemente sea una instituci6n democrática. Sin 

embargo, su tendencia hacia la desaparici6n de la instituci6n es

colar, la coloca en el P.xtremo ya que no plantea ninguna alterna-

(42) Idem., p. 19. 

(43) lbidem., p. 22. 
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tiva sobre la soluci6n µ la desalienación dentxo de la esfera 

educativa. 

Otra apreciaci6n de gran interés dentro del anarquismo, 

es la señalada en el no. 1 de la revista Caos, donde se critica 

el actual sistema de enseñanza diciendo: 

"Est& caracterizado por una serie de tretas que son de un 

lado reflejo del sistema ~ci.al y al mismo tiempo tienen como ob 

jetivo perpetuarlo. Se considera la educación actual corno perp~ 

tuador de la sociedad de clases y por tanto instrumento fundarne~ 

tal para reproducir los esquemas del sistema establecido, jerár

quico y despersonalizador del individuo. Se puede decir que en 

ella inciden dos factores: 

1.- A nivel social; el mantenimiento de las relaciones de 

explotación 

2. A nivel individual; la masi[icaci6n de la persona y 

sostenimiento de las relaciones de poder. 

Estos dos aspectos desembocan en el sistema educativo aut~ 

ritario actual. Un conjunto de características y fórmulas que 

dan prueba de la presión que ejerce el sistema social vigente y 

de las condiciones que crea para su mantenimiento. Estas fórmu

las son sin duda: el autoritarismo y la jerarquización, que se e~ 

marcan y se regeneran dentro de \mos programas, con unos determi

nados cont.nidos y que se realizan por mediaci6n de una organiza

ción y gestión que garantiza la asignación de los futuros papeles 

que adoptará el individuo al incorporarse a la sociedad de los 

adultos o bien de la selectividad econón1ica que imponen las dife-



rentes clases sociales, etc.• 144 l 

Se entiende que el autoritarismo es la forma de conducta 

de un individuo o grupo que para la consecución de sus intereses, 

limita arbitrariamente la libertad de otros individuos, dirigien

do a este fin la violencia física, el poder político o la coac-

ción intelectual y afectiva. cualquier proceso de socialización 

implica una serie de frustraciones o limitaciones de los instin-

tos o deseos primarios, especialmente evidentes en el periodo i~ 

fantil. Es posible que algunos de estos instintos no sean intri~ 

secos al individuo (egoísmo, celos, etc.), aGn suponiendo que 

fuesen trnasmitidos inconcientemente al nifio a trav&s de la fami-

lia, habria que "aceptarlos" como punto de partida de un apren-

dizaje libertario. Mientras se entiende el proceso de socializa

ción en el cual el individuo se cap~cita para relacionarse con 

otros individuos y adoptar una postura respecto a la sociedad li-

brementei parece evidente que esta socialización implicará la re-

nuncia a la limitación de las satisfacciones primarias, no tan 

sólo en beneficio de los demás miembros de la colectividad, sino 

tambi€m en el propio beneficio futuro del individuo que los pade-

ce. El sistema de enseñanza actual es autoritario porque convie~ 

te el aprendizaje en un proceso totalmente coactivo dentro de una 

organización estrictamente jerárquica en la cual el sujeto tiene 

un papel fundamental pasivo y al que le son impuestos desde afue

ra los objetivos del proceso. Uno de los objetivos últimos es la 

iHteriorizaci6n de una moral autoritaria basada en el "bien" y el 

(44) CAOS, No. 1. "La Elic.uela. Ac..t.lva.". p. 15. 
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"mal", para que el niño se ¡:i,costumbre a acept¡¡,r el µutoritariiuno 

y la organizaci8n jerárquica que encontrará m~s tarde en el sis-

tema econ6míco y político. Los medios para conseguir la transmi 

si5n de una moral autoritaria han sido tradicionalmente los pre

mios y los castigos, la formación religiosa y la represi6n sexual, 

entre otros. Actualmente el acento se cst5 desplazando hacia la 

coacción afectiva, limitada ;:interiormente al ámbito familiar, pero 

que ahora se hace necesaria cuando se pretende conseguir que el 

individuo desarrolle una conducta ajena a sus verdaderos intcre--

ses sin basarse en castigos ni violencia física. Denunciamos es

ta actitud paternalista como una forma más del autoritarismo." C
4S) 

Esta caracterización del autoritarismo es una descripción 

empírica, del proceso te6rico que la sociología estructural-fu~ 

cionalista establece como proceso de socializaci6n. Es decir, 

el aprendizaje de las normas y pautas de comportamiento nec~ 

sarios para "funcionar en la sociedad. (Vid. Cap. 1rn. Desde 

este punto de vista la escuela cwnplc su papel de agente socia-

1 izante institucionalizando y homogenizando la conducta. Desde 

el plano de la sociología marxista volvemos al proceso de repro

ducción ideológica. 

se continúa con la descripción del enfoque anarquista por 

evidenciar una realidad que puede realizarse en cualqu!er escue-

la capitalista, 

(45) Ib.t.dem., p. 17. 
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- MANIFESTACION VE AUTORITARISMO 

A) Tiempo: programación de las materias a enseñar según la 

edad del niño. El individuo que no se adapta a lo que está pro-

gramado para su edad, es calificado de "retardo" o de "problema", 

o de "inadaptado", como si fuese el niño quien se tenga que adae_ 

tar al "programa" y no al revés. Calendario: se supone que el 

niño ha de estar interesado de 9 a 10 por las matemáticas, de 10 

a 11 por la Geografía, etc. Ausencia total de visión global del 

saber y fragmentación de los conocimientos. Ocupación de la ma

yor parte del horario disponible: la duración de la jornada esco

lar, unida a la exigencia de realizar trabajos complementarios o 

estudiar fuera del horario escolar hace prácticamente imposible 

un aprendizaje extraescolar paralelo; esto y la prohibición de 

"trabajar" a los menores de 16 años, implica que la formación y 

el aprendizaje hasta esta edad dependen (además de la familia) 

casi exclusivamente de las instituciones de enseñanza. 

B) Lugar: la clase, espacio cerrado y normalmente reducido 

(respecto a la necesidad de movimiento del niño) en el que se le 

ll~ga a asignar un asiento determinado, donde se espera que el i~ 

dividuo permanezca sentado, quieto y en silencio durante varias 

horas seguidas. 

C) Contenido: (de los programas) refleja: l.- El central!! 

mo estatal, persigue la transmisión de una ideología política. 

2.- Las necesidades del sistema productivo capitalista es otro de 

los factores condicionantes de los programas de enseñanza. La se 

paración trabajo manual-trabajo intelectual se manifiesta muy tem 



prano er. el proceso de forma,ci6n (Bachillerato-Fomraci6n Profesi~ 

nal). 3.- Los privilegios y las rutinas inherentes a la burocra-

cia del sistema educativo (intereses creados de los "profesiona-

les" de la enser.anza) influyen en 1<:1 composición de los progra-

mas: los ?rivilegios del sistema están normillrnente más interesa-

dos en reantener su "status" con el mlnirno esfuerzo que en adapta~ 

se a los intereses de los niffos o adaptSndose a los intereses del 

sistema econ6mico o político; de aqu! que frecuentemente las mate 

rias "i~partidas" estAn ampliamente desfilsadas respecto de la 

real~dad o del estado actual de los conocimientos." 146 ) 

"La escuela corno marco artificial en el barrio, por ser rl'. 

gida estGtica y abstracta no es permeable a la realidad social en 

la que está inmersa. Aisla al ni~o de la ~ida cotidiana, sumer

giéndolo en un contexto totalmente art1t1cial e ideal de discipli

nas, conceptos y normas, ajenos a su evolución natural como indi

viduos. Tc<lo esto niega a los elementos de juicio necesarios para 

reflexionar sobre su propia situación, omitiendo la construcción 

de su personalidad y ahogando su identidad en tanto que elementos 

diferenciados. • 1471 

Las asignaturas establecen categorías diferenciales de co-

nocirnientc. El maestro es generalmente autoritario y mantenedor 

de la disciplina, su papel es el de reproductor de las normas del 

sistema. Los padres mantienen una actitud pasiva en el proceso 

educativo escolarizado; proceso autoritario y coactivo que requi! 

re de una estructura rl'.gida y jerárquica avalada por la familia 

( 4 6) r b.i.d e.m. • p. 1 7. 

(47) Idem., p. 19. 
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y la comunidad. Si el maestro difiere del sistema establecido 

encontrará la oposici6n de sus superior jerárquico, el direc

tor y ~ste de sus respectivos superiores. 

"El niño no tiene evidentemente ningún tipo <lt3 opci6n 

que no sea aceptar todo el proceso o rebelarse. Es decir, ne 

podrá decidir lo que aprende, cuándo y d6ndc, cómo ;1i :en 

qui~n lo aprende. La no aceptación de cualquiera de los a~~ec-

tos ~encionados sup~ne una actitud de re~eldia qu~ el sis~ema 

inter.tará eliminar de terma violenta (castigo) o pat.e::n¿;lista 

(coacci6n afec~iva, actitud de desaprobaci6n. etc.) rrás sutiles 

pero toóav:ia cfiuaces en el caso frecuente <le ni!\os O::·Jr. caren

cias lfe:Livas o emociona.:.es." (481 

- AS1GNACION VE PAPELES 

Cuando e:;. niñ<J haya interiorizado la moral autoritaria 

del sistema la coacción externa no será necesaria y el sistema 

adquirirá un aire muy "liberal" como suele ser el caso de la 

enseñanza media y universitaria. 

"El sistema de enseñanza tiene la misi6n de seleccionar 

los individuos según ciertas características determinadas (in

teligencia, sexo, posición familiar, acomodaci6n o aceptaci6n 

de los valores del sistema, etc.) con el fin de asegurarles un 

determinado papel y estatus en la sociedad. Toda esta.serie 

de carencias impiden la formaci6n completa de la persona y le 

(48) lde.m., p. 20. 
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preparan su inclusión en las cadenas de producción de las gran

des empresas. 

- CO~Fetitividad: cr!tica al sistema de enseñanza planteada 

anteriormer.te gira en torno a la libertad de las personas, ya que 

dentro de ia socialización como aprendizaje ésta establece de 

acuerdo a los parAmetros dados por generaciones anteriores. 

Respecto al verticalismo de la enseñanza al ser dada en la 

mayor!a de los casos jerárquicamente, conduce a la incomunicación 

real de las generaciones. 

Por otra parte la organización del tiempo y del contenido 

del aprendizaje es siempre externa al grupo gue se está educan

do, de i~ual !orma el limite espacial rígitc que se asigna a 

cc::c.-. pe:1 sc.r.z. 

Finalmente la división entre el trabajo y el trabajo inte

lectual conlleva a la extrañeza del mundo escolar que resulta 

abstracto y ajeno al mundo circundante y forza el aprendizaje 

de "intereses masculinos" e "intereses femeninos", dirigiendo 

la competencia entre las gentes y llevándolas al individualismo 

en contra de la cooperación, teniendo como conclusión el clasis

mo educativo ~· reproductor del sis tema económico. 

Uno de los enfoques que difieren a los anteriores es el 

lhcrementalista, ya que sin detenerse en la crítica o la teoría 

plantea "soluciones" que pueden establecerse de manera paulati

na o increrr,entada, aprovechando las contradicciones que el 
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sistema educativo actual genera, posibilitando, de esta manera, 

el cambio social a la par que se establece el cambio ideológico 

a trav&s de la escuela. Propone socializar, en el concepto e! 

tructural-funcionalista, pero internalizando valores orientados 

al socialismo: Así también, propone la orinntación hacia la 

creación de organizaciones de trabajo colectivo, Rin 'a idea ~e 

la integración del tralajo físico e intelectual propio de la propuesta 

marxista, aunsue sí es Iactor importante el fomento del senti-

do crítico, la investigación y la experimentación. 

El incrementalismo parte de aceptar la existencia de la 

dialéctica, intenta propiciarla aGn m&s y espera con ella lle

gar al cambio suc ial de manera reformista, es decir, que aun-

., ue Latapí no pct-,:iblt:cc> ·cstt.:lac>::s teóricos dentro del marxismo, 

sino que supone que parte de él, supone también (segGn su enf~ 

que) que la educación gira en torno a una interrelación directa 

con respecto al Sstado y la política dirigida por él (sin tomar 

en cuenta los proyectos educativos del imperialismo), así como 

de las presiones de la lucha de clases y los vicios del magis

terio, no plantea de manera clara su posición dentro de la 

infraestructura económica, diciendo sólo que "presupone" una 

relación de interdependencia mutua entre ésta y los "factores" 

(sic) superestructurales, ya sean institucional (jurídicos y 

políticos) o ideológicos. 
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SOLUCIONES VEL 1NCREMENTAL1S~C 

Este enfoque ha sido propuesto en México por Pablo 

Latapí quien dice: 

"El incrementalismo tiene antecedentes en el reconstru~ 

cionismo de algunos marxistas norteamericanos de los años vei~ 

tes y treintas como Gcorge Counts, Killiams H. Kilpatrick, 

Merle Curti, Theodorc Brameld, etc. ~ilitantes del Partido So-

cialista Laborista y del Partido Co=unista, que se plantearon 

el problema desde el punto de vista ~arxista, de la contribu-

ci6n de la educación al cambie social, dentro de la lucha de 

clases pero por medios no vio:entos. ~o se opusieron al pro-

gresivisrno de Dewey (inclusive se cree ,;¡l;c el término "recons-

trucci6n" aplicado a la funci6n social Je la cducaci6n provi! 

ne de este autor) pero rebasaron esta tendencia planteando una 

reforma al sistema cdt:cativo que pusiera las escuelas en manos 

de los trabajadores, las orientara a la toma de conciencia de 

clase y "reconstruyera los valores hu~anistas necesarios al 

socialismo. Se llaman a si mismos rcconstruccionistas o 

Frentier Thinkers". <49 1 

" .••. El incrementalismo es un intento por superar los 

bloqueos a los que conducen con frecuencia los modelos radica-

les sobre la relaci6n entre educación y sociedad, en las f·:>rm~ 

cienes sociales del napitalismo dependiente. Acepta la inter-

l49) Latapí, Pablo. Andli•i• de un aexenio de Educaci6n en 
México. 1970-76. p. 29-30. 
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pretaci6n básica de la sociedad propia de esos modelos, así co-

mo su meta humanista general de luchar por una organizaci6n so-

cial inspirada en los valores de justicia, igualdad, libertad 

y participación, mediante una transfonnaci6n radical de la ac-

tual estructura social cuyas injusticias provienen de la propi! 
. (SO) dad privada de los medios de producc16n." 

Se aparta, sin embargo, de los modelos radicales en cuan 

to enfatiza el valor de las acciones viables; en consecuencia, 

matiza y adapta las estrategias revolucionarias ortodoxas, aju! 

tándolas a los límites de tolerancia del sistema establecido, y 

busca la instrumentalizaci6n de medidas graduales que contribu-

yan, efectivamente, a acelerar los cambios deseados. Por esto 

predomina en sí la atención al planv o¡:icr.:itivo más que a los as 

pactos analíticos e interpretativos. 

Teóricamente, el incrementalismo presupone una relaci6n 

de mutua interdependencia dialéctica entre la infraestructura 

económica y los factores superestructurales, ya sean institucio 

nales (jurídicos y políticos) o ideol6gicos. 

"De esta interdependencia, o si se quiere, de una relati 

va autonomía de la superestructura, es de donde se deriva la p~ 

sibilidad de que la educación haga una contribución eficaz al 

cambio estructural." (Sl) 

la her.nenéuHca cano la col'lsida-an los incrementalistas, es la fuo-

(50) Ide.m., p. 30. 

(51) Ide.m., p. 31-32. 
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ci6n epistanol&;ica del incra;ientalis.:io simüfica la mptación de :nanera oo 

cuantitativc. de los ht<::::-.os sociales, a Jifo.rencia del positivismo que 

registra las características objetivas, cuantificables, la her 

menlutica, a trav6s de diversos rnltodos "que involucran a los 

sujetos investigados" registra los fen6menos de conciencia. 

La conciencia de clase con ~ue se les experimenta, los valores, 

etc. Si bien se vale tambiln de la cuantificación, su base 

fundamental no son los nGrneros sine los hechos. Explica el 

cambio social como una gradual resolución de los conflictos 

creando nuevas instituciones que c:cen nuevos valores. 

"Propone actua simult5nea~entc sobre las estructuras 

objetivas y sobre los valores y !as conciencias de las persa-

nas. inspira proyectos específicos e innovadores de educación 

concientizadora, a la vez que considera importantes las corre~ 

cienes que, dentro de los límites políticamente viables, pue

den hacerse a la educación convencional establecida, en cuanto 

lsta resulte instrumental para sus objetivos." (S 2l 

La diferencia fundamental entre el modelo incrementali! 

ta y el radical consiste en que el primero no se detiene en la 

concientizaci6n y movilizaci6n popula'r, sino que intenta el cam 

bio de las estructuras a partir de lo que ya existe, y apro

vecha los conflictos para ir construyendo una sociedad distin

ta antes de que desaparezca la actual. El concepto de "sacie 

dad en transici6n" le es fundamental. 

(52) !~!d~~., pp. 33-34. 
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El incremcntalismo diferencia ocho funciones, que real! 

za el sistema educativo en su interrelaci6n con la sociedad. 

Planteando lo que en "realidad" sucede y lo que el modelo in 

crementalista propone, no hay que olvidar que la "realidad" 

educativa se maneja ~obre el estructural funcionalismo. (S3) 

SiJtema Educalivo 
ReaUdad 

FUNCIONES: 

- ACADEMICA 

Estimula el proceso enseñanza 

aprendizaje, para instruir y desa

rrollar habilidades intelectuales. 

SOCIALIZADORA 

Introducir a las nuevas gene

raciones a la cultura, para que i!!_ 

ternaliccn valores del sistema so-

Modela lnc~emenlali~la 

- ACi\DEMIC1\ 

Vülor inntru.';lent~"tl de formación in 

telectu,11 inuispc11sablc par" que la 

población pueda integrarse concicnt~ 

mente en procesos de cambios y par-

ticipar ct1 nuevaG instituciones con 

valores diferentes. 

- SOCIALIZl\DCRA 

f.• una función usada p,1ra la inte!_ 

nalización de v;ilores y normas de la 

nucv,"\ sociedad que se desea implan-

cial vigente. Es una función adai:. tar. Por lo que hay que cuidar de la 

tativa. formación afoctiV<'I de la población 

en una sociedad en transición para 

que los cambios tengan un sentido 

hrnnano. 

DISTRIBUITIVO-SEI..ECTIVA - DISTRIBU'rIVO-SELECTIVA 

La educación genera un proce- Se acepta que las élites directivas 

so de beneficios sociales: ingreso, surgirán de la educación disfrazada 

poder, prestigio, etc. en relación de democracia e igualdad de cportuni-

(53) Vid. Idem., pp. 69-256. Estas funciones son una interpret~ 
ción de la autora sobre las ideas que de las mismas desa
rrolla Latapí. 



directa con la cs:ratificación so-

cial. 

DE CONTROL SOCIAL 

Por la anterior función se 

puede regular <'l il.2cc,;o ,1 la ins-

trucción, a las ~portuni<ladcs de 

acceso y dctermi~aJos niveles de 

conciencia de los grupos, por los 

contenidos y oricntaci6n de los 

prO<Jramas impor.e ·Jn modelo i.deoló 

gico cul Lural de? r.onMs y •;<\ncio-

ncs, rccompcnzas y v~lor,;s. 

Utiliza el bcr.ef icio educatl 

vo en su negociacién política con 

los diversos grnpos y clases so

ciales respondiendo a demandas y 

obteniendo apoyos qu<' le permiten 

el equilibrio. 

El magiesterio, por su ex

tracción social y sus caracterís

ticas profesionales, ejerce una 

función conservadora que refuerza 

y legitima los controles ya exis

tentes. 

Por lo tanto el subsistema 

educativo tiene una regulación 

de tipo ideológico y político de 

las diversas tendencias, manifes

tándolas dentro del cause querido 

por el Estado. 

dad es para todos, pero habrá :¡•Je apr!?_ 

vechar el acceso a la educación en 

lns actuales circunstancias, :·..\ que 

más grupos de población partl:i¡iarán 

en acciones de rt?construcciór. social 

y en micro-proc-esos ele cambie. 

N; CONTROL SOCIAL 

Aprovechar las contradicciones del 

ca pi t.1 lis::-.0 p.lra inst.lur .ir p~ccesos 

inspirados en v.i.lores diferentes a 

los del E~tado. 



ECONOMICA 

Es rentable el gasto que se 

realjza en capacitar la fuerza de 

trabajo. 

OCUPACIONAL 

En relación con la función 

selectivo-distributiva y económ1ca

distributiva y econór.lica. Consi_s. 

te en determinar aptitudes y roles 

sociales que se relacionen con las 

demandas de la economía, contr ibu

yendo también al desarrollo perso

nal. 

CtlL'rU HA L 

Transmite ln herencia <:\lltu

ral establecida: hábitos, tradicio 

ne:;, costumbre:;, etc. Es la cohe

sión expresada en el nacionali:;r.10 

fomentado a través de la educa

ción. 

INVES~'IGATIVA 

Los conocimientos creados 

por la investigación científica y 

sistemática realizada en institu

ciones superiores contribuyen a 

los avances de la sociedad, cola

borando con las modificaciones y 

políticas del sistema educativo. 

ECONCMICA 

Orientación hacia un rendimiento 

económico que refu.-,r~e el poder de las 

clases explotadas mediante unidades 

de producción fuera del sistema econó

mico establecido \.;oc.Fc:: .. 1tivas, etc.) 

donde exista participación, igualdad, 

justici,1, cte. 

OCUP!\CIONA!. 

(igual al anterior) 

CUL1'URAL 

Fomentar, con sentido crítico la h~ 

rencia cultural, du ~ancra que se pro

picie una trnnsformaciór. cultural, in

dispensable para un cambio social. 

IN'JESTIG/\TIVA 

La investigación y ;:,xpe¡:imentación 

educativn orientada ir:crementalistament:e 

generará cambios graduale~. 
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El incrementalismo supone que las funcones anteriores exis 

ten entremezcladas entre sí y frecuentemente en contradicci6n 

unas con otras, "el conflicto se debe a que ciertas funciones 

manifiestas (procurar la igualdad, fomentar el desarrollo, etc.) 

se contraponen a otras latentes igualmente reales (estabilidad 

pol1 ti ca, con trol social, etc. ) . 

Por ejemplo: "Los beneficios educativos pueden ser usados 

por el Estado corno medio de negociaci6n y apoyo, tarnbi6n las 

clases beneficiadas con m5s educaci6n refuerzan paulatinamente 

su capacidad de presión, en esta sentido la educaci6n puede a 

la larga volverse contra los intereses del Estado ( .•. ) los lo-

gros de mayor igualdad social, por ejemplo mediante la aplica-

ci6n de mayor acceso a la educación superior, de manera que 11! 

guen a predominar en ellas miemhros de cla9es medias, llevan a 

las clases altas, a buscar otras opciones de ense~anza superior 

más exclusivas de su clase que garanticen sus privilegios. Las 

demandas de las clases altas presionan al Estado para que clau

diquen en su prop6sito de igualdad socia1.• 154 l 

Por lo tanto, la politica educativa nacional es "conflic

tiva" con decisiones condicionadas por restricciones diversas 

como: "no exasperar a la clase capitalista", o posponer algunas 

acciones por otras de otro tipo. 

La política educativa es entonces un conjunto de acciones 

del Estado que tienen por objeto el control de la educación, en 

sus objetivos, organizaci6n y operatividad de sus acciones. 

(54) 1&.ldem., p. 45. 
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"En el plano social es ''un diseño de ingenied.a social" 

gue establece las relaciones entre los procesos educativos y 

otros, precisando asi lo que requiere en: 

están: 

- El plano organizativo-administrativo 

- El plano pedag6gico (técnicas de enscñanza-

aprendizaje). 

- El Flano de negociaci6n de intereses (ncgo

ciaci6n con los diversos grupos). 

Entre las r~~tricciones reales de la politica educativa 

El proyecto politico del Estado en general. 

- Grupos de prcsi6n y clases sociales scg6n la 

fuerza de cada uno. 

- Disponibilidad de recursos. 

- Urgencias inmediatas. 

- Jntermediarios ineficientes. 

- Tradici6n burocrática, corrupci6n, conservad~ 

cismo del magisterio. 

- Coyunturas inesperadas."f 55 l 

( 5 5 ) r d e.rn. ' p • 2 1 • 
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1.3. Conclusiones 

En el capítulo anterior, se ha planteado brevemente el 

problema educativo en torno a dos ideas básicas: establecer 

¿{Ué es la Educaci6n? y ¿Cuál es su función social? 

Al revisar el Material presentado en este capítulo se 

puede concluir que existen dos caracterizdcioncs del concepto 

de educación; cada uno corresponde a cada una de las corrientes 

sociológicas más importantes de la actualidad. 

Por una parte el Estructural-funcionalismo* y por otra, 

el Materialismo-histórico-dialéctico. 

Desde el punto de vista del Materialismo-Jli1stórico-Dialé~ 

tico, el Estructural-Funcionalismo es una ciencia burguesa, ya 

que metodológicamente trabaja con ideas y prejuicios originados 

en una sociedad de clases, y que explica a la sociedad como un 

conjunto de funciones y disfunciones, sin considerar las contra 

dicciones ni el marco histórico en que se mueven las sociedades, 

donde la lucha de clases no existe como tal y por tanto la ex

plotación no es un elemento de análisis. 

La educación dentro de este ámbito va asociada directa

mente a la transmisión cultural, es decir, a la cantidad de el~ 

mentes que son valorados de generación en generaci6n así como 

de las representaciones, creencias y abstracciones que existen 

en torno a ellas que hay que perpetuar, vigilar y orientar para 

* Vid. Cap. III. 
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dialéctica) determinada en última instancia por la base econ6mi 

ca, existiendo de esa manera una relación de interdependencia m~ 

tua de correspondencia y reproducción entre estructura econ6mica 

y superestructura (y dentro de ella el nivel ideológico: Educa

ci6n). 

Como tal, Farticipa de las caract¿rÍsticas de las relacio 

nes de producción. En una sociedad de clases como la mexicana, 

la educación como parte, de la ideología, expresa la conciencia 

social, la reproducción correspondiente de los intereses de la 

burguesía y la difusión de sus valores y normas. De manera que 

siendo la escuela una ~nstituci6n manipulada por, la burguesía, 

mantiene la autonom!a relativa en cuanto que es la instancia 

que puede posibilitar el pensamient'.o, el ser reflexivo y crítico, 

y puede posibilitar el conocimiento científico de la realidad. 

De esta manera, aún determinado en última instancia por las con

diciones de las relaciones de producción, puede dentro de las 

contradicciones dialficticas del proceso generar el conocimiento 

científico. 

Sin embargo, el divorcio entre la Educación y la realidad 

en las sociedades de clases, generada de la división entre el 

trabajo físico y el trabajo intelectual, hace de los escolariza

dos, que han permanecido por años fuera del proceso de trabajo 

físico, sentir ajeno el mundo externo del aula. Y al participar 

en el trabajo, poco a poco tienen que irse "adaptando" al es

quema establecido por la burguesía. Muchos se pierden finalmen

te en el contexto ideológico de la sociedad clasista y general

mente terminan convirtiéndose en mercancías según la capacita-
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ci6n adquirida dentro de la escuela, de acuerdo o según los años 

cursados en ella. De esta manera las condiciones de las rela-

ciones de producción determinan, en última instancia, lo realiza

do en el proceso educativo. La realizaci6n del trabajo físico 

y también intelectual dentro de la producción capitalista, va 

alienando a las personas buscando su "adaptación", muchos se de 

fienden y plantean otra opción pero o son mediatizados o reprimi 

dos de distintas maneras. Las características particulares que 

existen entre procesos de producción, relaciones de producci6n y 

Educación son materia de an&lisis exhaustivo, mismos que corregi 

rán los postulados teóricos. 

Partir del proceso de producción, es especialmente impor-

tante en los países dependientes, dando las características de 

las formaciones sociales establecen condiciones cspecíf icas en 

las relaciones de producción, en el proceso educativo y en la ma 

nera en que éste revierte en la estructura social. 

El estudio de Adriana Puiggr6s es especialmente interesa~ 

te en sus análisis de dependencia educativa, en su trabajo sobre 

el tema i1nperialismo y Educación en América Latina. (S?) 

El estudio de los diferentes tipos de escolares, sus in

tereses, sus aspiraciones, nos dará elementos para buscar los 

causes necesarios para lograr conseguir la realización plena de 

la Educación definida en palabras de Fidel Castro quien dice: 

"¿cu~ es educar? Es preparar al hombre desde que empieza a te-

(511) Vid, Puiggrós, ADriana, rJp. c.{.t., pp. II-237. 
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ner conciencia para cumplir sus más elementales labores sociales, 

para producir los bienes materiales y los bienes espirituales 

que la sociedad necesita y a producirlos por igual, con la misma 

obligaci6n todos.•(SS) 

Finalmente considero que el problema educativo se ha ag~ 

dizado con el atunento de los problemas de la producción capitali~ 

ta especialmente en las formaciones 3ocialcs dependientes. Por 

tal motivo afloran salidas o soluciones como las del Anarquismo 

y del lilcremc ntalismo. La primera res pende con la desaparición 

de la escuela y la segunda, es una salida reformista donde se s~ 

ponen modificaciones en la conducta hacia el cambio de valores 

encaminados a salir de la ideología burguesa por medio de la Edu 

caci6n y, a través del Indrementalismo. 

Sobre la primera propuesta considero que, la condición 

de ser mortal de todo humano hace necesaria la transmisión de la 

cultura como herencia intcrgerencial, de otra manera, no habria 

un desarrollo en la humanidad; no existirían cambios en general, 

ni avances que evolucionaran las ciencias. Por ello la educa

ci6n se hace necesaria y la escuela como instrumento para trans

mitir dicha herencia. Es el contenido objetivos y orientación 

lo que reproduce la alienación por lo tanto esto es lo que debe 

cambiar. 

Respecto al inc:rementillismo, pienso que no se pueden dar 

cambios dirigidos sólo desde la ideología, separando el todo so 

(57) Castro R., FidCÍ, op. c..i..t., p. 87. 
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cia. Si bien, considero que las contradicciones que genera el 

proceso dialt:!ctico, permiten una autonomía re la ~i va al proceso 

educativo, 6ste no est5 desligado de la base econ6mica, no está 

desligado del proceso de producci6n. En consec~cncia no habrS 

cambios reales en el campo educativo, si no se dan paralelamente 

transformaciones en la base econ6mica. Educar s0~~rando la teo 

rra de la realidad, educar separando el LrabaJO intelectual de 

la escuela y del trab,1jo mun11al del mundo cot'ii,1:-.0, educar ha-

ciando ajenos a los escolares de lo yuc sucede en el proceso de 

producción, es persistir en la educación burg~esa. 

A manera de esquema intento organizar les datos teóricos 

Como se dijo al principio del capítulo, la teoria nos 

permite usar sus clemen tos para sis tema ti zar· los da tos. Ios aná 

lisis del materialismo histórico dialéctico que ~arx y Engels 

nos proporcionan y completan otros teóricos, podrían esquemati-

zar el caso mexicano de la siguiente manera para estudiar el 

proceso educativo.* 

* Cuadro elaborado por la autora con base al esquema de la página 
1. 
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A nuestro esquema teórico se auna la recuperación de los 

datos hist6ricos con los cuales se hace realidad el fen6meno es-

tudiado, es decir, para hablar desde la perspectiva Materialista 

dialéctica, es necesario contar con un método basado en las con-

tradicciones (dialécticas), que se generan en la matríz econ6mi

ca (material) y asimismo, inscribirla en su devenir histórico P! 

ra relativizarlo en el tiempo y mostrar la especificidad desde 



un análisis genético y dinámico {Materialismo Hist6ricol. 

En el capítulo siguiente el lector encontrará el intento 

de recuperar la experiencia hist6rica del fenómeno educativo 

analizado a la luz de las categorías marxistas. 
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II.- EL PROCESO EDUCATIVO MEXICANO, REPRODUCCIÓN 
IDEOLÓGICA Y ALIENACIÓN 

Aunque existen trabajos muy interesantes y una diversa bi-

bliograf!a acerca del proceso educativo r.,exicano, en este cap!t~ 

lo es importante considerar este proceso aunque sea brevemente, 

con el fin de establecer un marco hist6rico dentro del cual est& 

inserta la profesión de Trabajo Socie! en su aspecto cscolari-

zado. 

Otro de los objetivos de este capitulo es considerar tam-

bi6n "a grosso modo", las caractcrlsticas generales de la escue-

la mexicana a fin de señalar las condiciones en que se produce 

la alienación de los estudiantes de nuestra sociedad y la impar-

tancia del papel que juega la escuela como reproductora de las 

relaciones de producción. 

2. 1. - ANTECEVENTES 

Las bases legales de la Educaci6n Pública en M6xico, nacen 

propiamente en 183 3, al expedir el general G6mez Farfas en octu-

bre del mismo año las leyes que crean la Dirección General de 

Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales, de 

clarando libre la enseñanza para destruir el monopolio educativo, 

en manos de las órdenes religiosas. 

En las condicione.s de esa época tales medidas tenían efec-

tos limitados, pero con el desarrollo de las corrientes libera-

les se establecerían plenamente en la Constitución de 1857¡ en 
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las Leyes de Reforma y particularmente en la Ley Lerdo de Diciem

bre de 1874, que declara el laicismo en la Educación Primaria. 

La Educación se desprende así de la influencia eclesiástica, 

después de la lucha entre el conservadurismo y el l::.bcralisrr.o, ple

namente afirmada en el positivismo con el triunfo de la Reforma y, 

señalada como pCiblica, libre y gratuita; se reafirmaría después por 

la Revolución de 1910, espccialmen te con el cstablecin;ien to de la 

Secretarla de Educaci6n Pfiblica en 1921 y el establecimiento del 

Articulo Tercero Constitucional. 

La Educación en México expresa las condiciones generales 

del pals, sus avances y retrocesos, sus contradicciones y, especí

ficamente las directrices políticas que de acuerdo d las caracterl~ 

ticas de las luchas entre las clases sociales se expresan en los 

giros de las "filosofl¡¡s" que cada periodo presidencial ha repre

sentado para nuestra historia. 

El análisis que sobre la Educación PCiblica en México, han 

valuado algunos investigadores parte de un análisis parcial basado 

en un enfoque estructural-funcionalista de la época correspondien

te, expresado comunmente en cifras (con oricntaci6n neopositivis

ta) que sirvmpara fundamentar acciones de incremento o creaci6n 

de nuevas escuelas, o.ya sea para orientar la enseñanza hacia los 

.intereses reales de las clases dominantes. Sobre esto, la Secreta 

ria de Educación PCiblica declara: 

" .•• en los Qlti1oos 60 a5os, el pais se ha transformado pro

fundamente, y con él la Educación Nacional era rudimentaria. Los 
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establecimientos educativos federales y estatales existentes en 

1921 no llegahan a 10 000, hoy son más de 100 000. 

En 1921 cursaban la primaria 868 000 alumnos, un 6% de la 

población total, en 1981 la cursaron 15 millones, el 2H de la pe 

blaci6n. En cor.junto, si la población del país se ha multiplicado 

por cinco, el sistema educativo lo ha hecho por 24. 

En el orden cualitativo, cuatro grandes logros resumen el 

esfuerzo educacivo mexicano desde la creación de la Secretaría de 

Educación Pública. 

1.- Se consolida la función educativa del Estado, que se 

establece en el Artículo Tercero Constitucional, que garantiza una 

educación popular, dcmocrfitica y nacionalista. 

2.- De la Institucionalización de la Educación queda como 

resultado un sistema educativo articulado, orgánico, sujeto a nor 

mas en el que participa coordinadamente la Federación, los Esta-

dos y algunos Municipios. 

3.- El avance persistente hacia la suficiencia educacional 

para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la justicia 

social. 

4.- La profesionalización del magisterio, que hoy lo cons

tituye la profesión mfis numerosa del país, la más vinculada al pu~ 

blo y una de las que mayores esfuerzos han hecho por superarse." (SB) 

(SB) Solana Fernando, et. al., H,U,.to1t.la de la Edu.cac..<.611 P~bllca en 
Méx.<.co, p. 12. 
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2.2.- INICIC VEL CAPITALISMO VEPENVIENTE: EVUCACION 
HACIA LA MOVERNIZAC10N 

Revisaremos brevemente que ha sucetlido a partir del presente 

siglo, para que el Estado llegue a las conclusiones anteriores. 

Al triunfo de la revuelta de Tuxtcpec y como consecuencia 

de la llegada del general Porfirio D1az al poder, la Educación, 

a la que ya se le puede llamar pública presenta características de 

finidas. 

En el nuevo gobierno colaboraron algunos intelectuales que 

trataban de imponer los principios b~sicos del liberalismo, suste~ 

taren las ideas positivistas introducidas por Gabino Barreda y pr~ 

curaron que prevalecieran de manera oficial. Justo Sierra, aconse 

j6 a Porfirio D1az la creación, en 1905 de la Secretaría de Ins

trucción Pública y Bellas Artes; dirigida por el propio Sierra. 

Esta, s6lo se extendía al Distrito Federal y los territo-

ríos, no teniendo jurisdicción en los Estados. De esta manera la 

Educación queda jurídicamente bajo la custodia del Estado, envue! 

ta en la doctrina del positivismo para entonces las condiciones 

académicas internas (latifundismo) y externas (capitalismo) 1 más 

sus resultantes sociales y políticas llevaron a la crisis de 1910. 

En una sociedad clasista de tales condiciones, el positivismo co-

mo filosofía de la Educación sirvió fundamentalmente a la forma-

ci6n de una clase dirigente (cuyos miembros habían sido educados 

en el extranjero), capaz de consolidar el Estado que, administr~ 

do por ellos cre6 las condiciones para el inicio del capitalismo 

dependiente. 



Iniciaron el sistema de transporte y el aparato administra 

tivo que permitió florecer el comercio¡ la legislación estatal 

agraria unida a la parcialidad en el sistema judicial, permitió 

que grandes propietarios y contratistas, extranjeros y naci.::males, 

ocuparan tierras públicas y usurparan zonas pertenecientes a los 

antiguos pueblos, milos de campesinos perdieron sus medios de sub-

sistencia. 

"El Estado administraba con instituciones de represión ga-

rantizando un proceso particularmente violento de despojo y explo-

taci6n, dicho Estado scnt6 las bases para un sistema nacional de 

enseñanza, concebido para acentuar la capacidad productiva dentro 

de una sociedad jerarquizada en clases.• 159 1 

En 1908 Justo Sierra mejoró el programa escolar y lo convir 

ti6 en una nueva ley de instrucción pública, basada en el positi-

vismo. Tenia la esperanza de que los demás Estados de la Repúbli-

ca adoptaría esta ley en el .tercer Congreso Educacional que convo

có en 1910, el cual se interrumpió por la Revolución Mexicana, Ju~ 

to Sierra aparece como el portavoz más elocuente de la enseñanza 

primaria pública en este periodo. 

Sierra desarrolló toda una ideología sobre la enseñanza, 

compatible con los principios de sus proedecesores: José Ma. Mora 

y G6mez Far1as¡ como positivi~ta, Sierra pensaba que los ind1genas 

"abandonar1a su trabajo, sus borracheras, sus santos y sus curas 

para ir a la escuela" "la instrucción pública obligatoria era 

(5~) vaughan Kay Mary, Eatado, Cla6e6 Sociale6 y Educaci6n en M«~ 
x.lco. pp. 19-20. 
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necesaria para la Nación, para que ésta sobreviviera y c=eciera, 

para el desarrollo de la producción, la unificación del país y el 

mantenimiento del Órdcn político. Sostuvo que en las socieiades 

avanzadas la integración se llevaba a cabo por medio de leyes, 

permitiendo al Estado mantener una poli ti ca de''Laissez-:aire ;· p~ 

ro en México, cuya sociedad era atrasada y (sic) heterogiSnea e in-

coherente, el Estado debía astunir la labor de integraci6:i. ,\ los 

liberales cl&sicos que pensaban que la libertad de la educación 

era uno de sus derechos sagrados, Sierra les respondió q..:e el dere-

cho de la sociedad a sobrevivir y prosperar condicionaban y sobre-

pasaba los derechos de los individuos dentro de ella. La tarea de 

modernización era sumamente compleja, como para que el ?apel educ! 

cional se desempefiara en la familia, las costumbres y ot:as insti

tuciones sociales."(GO) 

Así el programa de enseñanza propuesto por Sierra tenía co

mo propósito "disciplinar los institos para desarrollar las facul 

tades intelectuales, morales y físicas en la dirección deseada.• 1611 

El trabajo disciplinado y uniforme de los obreros era impre~ 

cindible para la producción y acumulación de capital, creaba probl~ 

mas a la clase dominante y fue de gran importancia para promover 

la ensefianza pública, la imposición de valores disciplinarios a las 

clases subordinadas adquirl'.a nueva importancia para la clase domi-

nante. 

Por otra parte la migración, la proletarizaci6n y el empo-

(60) Ib.ide.m., p. 42. 

(61) Ib.(de.m., p. 43. 
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brecimiento a ~enudo se manifestaba en una visible desintegración 

de la vida familiar. Desde 1880 y hasta culminar el siglo las 

distintas zonas de la Ciudad de México se fueron segregando, si-

guiendo 11neas que separaban a las clases sociales. 

No todos los burgueses dcst.:?aban sir:iplementc separarse de 

los pobres, muchos pretendía disciplinarlos. Por ello la preocu-

paci6n que manifestaban por''trnnstornos" por el uso del alcohol, 

el 1ndice creciente de delitos, la salud debilitada, la desinte-

graci6n familiar y la baja productividad de los trabajadores, pr~ 

voc6 el surgimiento de campañas contra cantinas y pulquerías. 

" ( ... ) El Congreso Mexicano discutió la posibilidad de 

prohibir corridas de toros que hacLm descender el nivel moral. 

As1, la educaci6n no se reducía a la simple tarea de asimilar gr~ 

pos de inmigran tes, la meta era transformar los esquemas de condu.!::, 

ta de un pueblo entero para poder crear una fuerza trabajadora mo

derna. La nueva escuela incorpor6 muchos valores que enseñaba la 

iglesia, pero acordes a una nueva ideolog1a basada en las necesi

dades y valores de la burguesía." (G 2 l 

Los educadores subrayaban especialmente el papel desempe

ñado por la escuela para corregir deficiencias en la conducta, d~ 

da su experiencia sobre el desorden político de los años precedi

dos a la dictadura p orfirista; consideraban a la escuela como ba-

se del orden social. Al elaborar los programas hicieron un gran 

esfuerzo por corregir las deficiencias atribuidas a la escuela: 

enseñanza basada en memorizaci6n y textos, divorcio entre el con-

(62l Ib.lde.m., p. 44. 
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tenido y la vida diaria, discontinuidad en las asignaturas y méto

dos disciplinarios duros. En oposición a lo anterior se trabajaba 

de la siguiente forma: 

"La ciencia se enseñaba a través de la observación de la na 

turaleza, flora, fauna, etc.; las escuelas rurales debían incluir 

prlcticas agrícolas, las niñas cultivarían pequeños huertos y ten-

drian clase de costura. Las escuelas nocturnas para adultos que 

habían sido creadas en pequeña escala en la capital y los Estados 

deberlan ser muy prácticas en su enseñanza y poner énfasis cspe-

cialmente en la aplicación de la ciencia a las industrias locales. 

La historia se enseñaba con el propósito de estimular el patrio-

tismo y la unidad nacional y acentuar que todos los mexicanos far-

maban una familia. El maestro debía inspirar a los estudiantes 

los buenos sentimientos clvicos. Los estudiantes debían advertir 

que, dentro de las jerarquías sociales cualquier trabajo honesto 

contribuía al bienestar de todos. 11 1631 

Gabino Barreda consideraba que la separación entre la teo-

rla y la prlctica, s6lo daba lugar al desorden; el espíritu de i~ 

vestigaci6n y la duda deberla fomentarse en los estudiantes, por

que toda afirmación debe ser demostrada con los hechos. 1641 

El posi ti visrno educativo de la época corregida a través 

del orden, las "deficiencias" del pueblo por medio del autorita 

rismo y la disciplina que creaba una conducta pasiva de los estu-

diantes. 

(63) Ib.ldem., p. 61. 

(~4) zea, Leopoldo. EL po~ltlvl~mo en M€xlco, pp. 82-90. 
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La enseñanza de la moral (definida corno la formaci6n del 

carácter con la obediencia y la disciplina) señalaba como vicios 

todos aquellos que se oponian al moldeado de una fuerza laboral 

confiable: ignorancia, pereza, falta de ahorro, falta de aseo, 

desorganizaci6n de la vida familiar. 

La escuela porfiriana inici6 un proceso de absorci6n, por 

el Estado, de las funciones de la familia, enseñaba la manera de 

comportarse en la mesa, en la casa, cuando estaban de vista, • , • 

los alimentos que comían, la ropa que usaban, etc. Todo debía 

cambiarse de acuerdo a lo¡; valores y necesidades ele la clase domi 

nante. El estudiante que luchaba por adaptarse podria sentir des 

precio por otros de su comunidad que no lo lograran y aislarse de 

ello~ ••• Los nétodos y programas enfatizaban en las jerarquías so 

ciales existentes. E 1 esquema mental <le la clilse dominante mexi

cana y sus sentimientos de inferioridad frente a Europa se mani

festaron en las escuelas creando una expresi6n contradictoria del 

nacionalismo. En conclusi6n, la escuela porfiriana contribuy6 al 

desarrollo capitalista en México, entrenando una fuerza laboral 

disqiplinada y productiva para una sociedad en transición, inten

tó transformar los valores tradicionales y los esquemas de compoE 

tamiento en interés de la clase dominante, lo que destruyó el sen 

tido crítico de las clases dominadas e increment6 su pasividad. 

El esquema a seguir era orden y progreso (desarrollo y paz). 

Las realizaciones educativas de este régimen son: cuatro 

congresos pedag6gicos nacionales: 1882; 1889; 1890-1891 y 1910, 

un diseño de la educación popular; de la educación nacional, de 

la educación para el progreso. Prácticamente la enseñanza prima-
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ria sólo se realiza en las capitales y ciudades más importantes, 

siendo las capas medias las más favorecidas y en menor proporción 

el proletariado urbano y semi-urbano, en cuanto a los carnr,esinos 

es casi nulo. Esta administración propagó la Escuela Preparato

ria, corno institución ejemplar del plan educativo instalando una 

por lo menos en cada Estado, a la que tenia acceso los que podían 

comer y no subsistir sólo de su trabajo. Evidentemente burguesía 

y pequeña burguesía. 

El proceso de modernización tenía como modelo a los países 

capitalistas, fundamentalmente en el plano cultural, Francia y E:!!. 

tados Unidos en el esquema económico. Esta perspectiva se mantuvo 

durante los 30 años de la dictadura porfirista. 

Para la realización de dicho proceso hubo que contar obvi~ 

mente, con el capital extranjero, las concesiones, los despojos, 

la explotación y la injusticia. Los resentimientos, protestas y 

objeciones, limitaban el orden y limitaban el progreso por lo que 

había que reprimirlos. 

Con tales medidas tomó un nuevo impulso la minería, la agr!_ 

cultura, las explotaciones forestales, la navegación, la industria 

textil y alimentaria, la explotación del petróleo por extranjeros, 

los ferrocarriles, etc. 

"Como se ve, el positivismo al principio fue considerado 

como la doctrina política del Partido Liberal, pronto dejó de se~ 

lo para convertirse en la plataforma política de la dictadura, el 

culto a la libertad que profesaban los liberales antes de su con-
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taminaci6n positivista fue substituido por la fe en el orden social. 

¿Pero quien era el mandatario del orden social? El Estado. ¿Qui~n 

era el Estado? El Gobierno. ¿Quién era el Gobierno? ¡El Dictador!"(GS) 

En cuanto a la Educaci6n, ya desde entonces se entcnd!a que 

era importante para la estabilidad política y el crecimiento econ~ 

mico. El fracaso del sistema de enseñanza primaria fue, en el fo!!_ 

do, la consecuencia del carácter dependiente y de transición de la 

econom!a mexicana y del inicio del proceso de acumulación de capi

tal. Dentro de ese marco ncocolonialista y con una salida consid~ 

rable de utilidades, la educación no era una prioridad, como no lo 

es en una econom1a incipiente, dependiente y de transici6n. De 

ah1 su fracaso. 

Los positivistas eran modernizadores, por ello la educación 

lo concibieron no s6lo como el medio de disciplinar a la clase tra 

bajadora, sino con el deseo de transformar el comportamiento de 

una sociedad entera que se considera atrasada. (Aunque sus direc

trices eran de aprecio a la cultura Europea, y menosprecio por la 

cultura ind1gena; tal ambibalencia generaba ansiedad por las tran! 

formaciones sociales, aunado por el deseo de restaurar el orden p~ 

lítico tanto tiempo roto). As!, la educaci6n porfiriana proced!a 

con la rigidez y autoritarismo propios de la educación europea 

buscando consolidar su organizac~6n .. social, por ello fue selectiva 

y clasista. Las escuelas y su atenci6n se concentraban principal

mente en el Distrito Federal y algunos Estado del Norte, donde el 

capitalismo se manifest6 más claramente. El capitalismo dependie!!_ 

(65) solana, e.t. al., op. c.l.t., p. 103. 
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te hab!a aumentado la explotaci6n infantil q11e no asistía a la es-

cuela; los más beneficiados cscobrmente durante el porfiriato fue 

ron la pequefa burguesía y la burgues!a ya que sólo nucleos poqu! 

Aos pod!an costear una educaci6n pos-primnria. 

El movimiento Je !910 fue dirigido por un grupo de las capas 

medias, dentro de un esquema capitalista, al que se pretendla 11! 
~ gar, eliminando los residuos del feudalismo, elementos de Aste 

eran el peonaje, las deudas, las extensiones de tierra especulat! 

vas y el dominio ideol6gico del clero, asl corno el control de la 

econom!a, en especial en las exportaciones. 

2.2. VE LA VEPENVENCIA, AL CAPITALISMO NACIONALISTA: 
EVUCACION PARA [L V[SAeROLLO 

Una vez comenzada la Revoluci6n, los aspectos que requerían 

cambios eran tantos que los revolucionarios no acertaban a esclar! 

cer por cuáles decidirse, las ideas sobre la educación fueron ha-

ci~ndose contradictorias. Madero crela que existía una relaci6n 

directa de causa-efecto entre el conocimiento y sus beneficios por 

un lado, y el conocimiento-ejercicio de los derechos democráticos, 

por otro lado, "Aceptó esta relación sin reconocer la necesidad 

de reformas estructurales y la redistribución de la propiedad en 

una sociedad opresiva y de enormes desigualdades. Alberto J. 

Pani, subsecretario de Educación en el Gobierno de Madero, apu~ 

t6 la necesidad de una educación basada mas en el conocimiento 

práctico y técnico en las áreas rurales, que mejorarse la agricu! 

tura e industrias locales, su propuesta se basaba en dos suposici~ 

nes: una educación as! integraría a los campesinos como producto-
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ducci6n y las importaciones nacionales, así como la educación servi 

ría como mecanismo de control social." { 66 l 

La Universidad Popular que se cre6 en 1912 fue una continua-

ci6n de las escuelas para trabajadores que se introdujeron en la 

~poca de la restauración de la República y se desarrollaron durante 

el Porfiriato, con el objetivo fundamental de disciplinar a la clase 

trabajadora y preparar mano de obra cRlificada. Se enseñaba que el 

precio de la mano de obra estaba determinado por el juego del merca 

do libre, que las demandas obreras podrían llegar a hacer cerrar a 

una industria y que las liuelgas no ofrecían solución a los problemas. 

"Los trabajadores debían confiar en la intervención gubernamental 

en cuanto a las disputas laborales." {67 l Anticipándose de esta ma-

nera elementos que habían de constituir parte de la ideología mani-

pula<lora del nu.:.ivo Estado. 

De los servicios de extensión universitaria surgen el Ateneo 

de la Juventud, cuyos miembros más representativos: Jos!i Vasconce

los, Antonio Caso, Ricardo Gómez Robelo, Alfonso Reyes, Jesús T. 

Acevedo, Manuel Gómez Morín, Lombardo Toledano y llenríquez Ureña 

" ••• grupo de i ntelectualcs, que puganaba por una apertura cultural 

con el sentido renovador de las más recientes expresiones artísti

cas y corrientes ideológicas de Europa, a través de la relación 

académica con la Literatura. Este grupo creó, espiritualmente, el 

México moderno." {GB) 

(66) vaughan M. K. op. cit., p. 158. 

(67) Ibidem., p. 168. 

(68) Krauze. Ca.ucLU.ioll Cul.tu1t.a..f.e.1 e11 la. Revolud.611 Mex.lca.110., p. 47. 
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Para 1914-15, la Educaci6n estuvo a cargo de Félix B. Pala

vicini, en el gohierno de Venustiano Carranza, quien "consideraba 

a la gente sin educaci6n un peligro para el Estado, porque aumenta 

r1a el peligro de una revoluci6n social 11
, propon:!: a que la educa

ci6n era una forma de prevenir ya que la educación era sin6nimo de 

empleo. Sosten1a que la base para mejorar salarios era aumentar 

la productividad, lo que podr:ía lograrse con trabajo duro e ins

trucción. 

"Dentro de todo el proyecto de Palavicini aparecían tres 

contradicciones: 

A) • - !,a mejor1a econ6rnica a trav~s de la enseñanza sufr1a 

un cambio cuando se trataba de un trabajador urbano sin propiedad 

que sólo podía esperar mayores beneficios si efectuaba su traba

jo en fonna más eficiente para el empr~~ario que pagaba la mano 

de obra. Este enfoque admit1a el sindicalismo que reconoc1a la 

subordinación de trabajo obrero hacia e 1 capital. 

B).- Para hacer este enfoque funcional, deb!a consolidarse 

un Estado fuerte e impl1citamente autoritario que regulara las con 

d1ciones entre capital y mano de obra. 

C).- Presentaba una tercera contradicci6n en su actitud am

bivalente hacia los Estados Unidos. 

De esa ambivalencia se derivan ciertas limitaciones a la 

capacidad de la escuela para crear un cierto bcienestar general. 

Palavicini advirti6 la necesidad de un gobierno fuerte capaz de 
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ticipación. Anticip6 así el surgimiento del modelo de Estado acti 

vo desarrollista, que trataría de regular el crecimiento económico 

en inter6s de la nación extranjera. Estaba en favor de la enseñan 

za primaria para las mayorías, pero creía que la educación supe

rior debía reservarse para las minorías sclcctas.•1 69 1 

•rales consideraciones soure educación deb:L:m ser provoca

das posteriormente, porque no ofrecf.an solución al problema. Sin 

embargo, en este periodo se dió impulso a la construcción de es-

cuelas y a reformas educativas propuestas por elementos del magi! 

terio de distintas partes de la República, también se plasma el 

Artículo lo. en la Con~titución de 1917, sobre las bases indivi-

dualistas del liber~lismo. 

Dicho artículo se renovó en 1918, en el que se perdía la 

idea de educación científica y libre de manipulaciones religiosas, 

al permitir la implantaci6n de la plena libertad de enseñanza da~ 

do margen a la participación de los particulares y del clero en 

la educación. Asimismo no producía ninguna acci6n para resolver 

el problema de educación popular; se olvidaba del campesino y no 

se proponía solución en materia educativa a un pueblo que hab!a 

hecho una Revolución. 

Para 1920 se reúne el Congreso Nacional de Maestros en la 

Ciudad de México, en el que se conformaba una enseñanza práctica 

que permitiera el desarrollo de la agricultura y la industria ba

sada en el postulado "libertad del niño". 

(69) Vaughan M.K. op. cit. 1 pp. 158-176. 
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Las ideas sobre una educación encaminadas a lograr el desa

rrollo se hicieron evidentes en algunos pol1ticos, en especial, en 

el caso de Yucatán. ", .. Salvador Alvarado (gobernador de Yucattin 

1915-18) utiliz6 al Estado en forma activa para hacer responsable 

a la riqueza, de las necesidades populares: el capital tenla que 

cumplir una funci6n social, que la comunidad tiene derecho a exi-

gir a trav6s de las inversiones en negocios remunerados y de aqu~ 

llos que constituyen una necesidad pGblica. 

Anticipó la idea de 1 Estado como regulador de 1 desarrollo y 

revitalizó la Comisi6n Reguli:idora del Hencqu6n a trav6s de la cual 

los productos se vend1an directamente al Estado que negociaba di-

rectamente con los EE.UU., como forma de evitar los monopolios y 

los intermediarios cspeculadores."(?O) 

El Partido Socialista de Yucattin que se había formado en 

1915 con el apoyo de Alvarado, fue fundado por elementos del sec-

tor urbano (trabajadores, artesanos, maestros, etc.) y sirvió co-

mo sostén del porgrama del gobernador, quien formó cooperativas 

de productores y consumidores, as! como comisiones para facilitar 

las ventas. Abolió el peonaje por deudas y los castigos a latig~ 

zos y redactó la primera ley que prometía a los trabajadores la 

protección del Estado. En materia educativa pensaba que la Igle

sia era una institución asfixiante de la voluntad individual coin 

diendo con los liberales del siglo XIX. Pedía una educación prá~ 

tica que convirtiera a los hombres en factores de producción en 

la agricultura, industria y comercio, artes, ciencias; estable-

ciendo una relación entre educación vocacional y un plan para de-

(70) Ibidem, p. 176, 
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sarrollar Yucatán. 

su programa inclu!a la creación de escuelas t~cnicas y daba 

mayor importancia a explicar la aplicaci6n de las ciencias en las 

escuelas superiores. 

Esta modernización ofrecia movilización de algunos sectores 

medios, pero sin lograr la plena participaci6n de las mayor!as. 

Cuando en 1922 el Partido Socialisca Yucateco ganó las eles 

cienes se organizó bajo los principios de la tercera internacional 

para establecer la dicti:ldura del proletariado. Carrillo Puerto 

intentó confiscar haciendas, distribuyó tierras etc., pero dadas 

las condiciones locales y nacionales el experimento socialista que 

hubiera podido continuar la Revolución, fracas6 ante el boicot del 

gobierno central y las fuerzas contrarrevolucionarias del Estado. 

En cuanto a la Educaci6n, en Yucatán se buscaba despertar la con

ciencia y la militancia alentando los aspectos progresistas de la 

vida popular, evitando lo retrogado. El arte era considerado co

mo punto de partida para la reafirmación individual y de clase, e~ 

pecialmente en la herencia india, traduciendo libros de texto en 

maya, desarrollando congresos en el mismo idioma y reviviendo la 

cultura indígena en danzas, mGsica, artesan!as, etc. as! corno la 

tradición de la herencia comunal ind!gena y el trabajo cooperativo 

como elemento de integración de toda la base proletaria, campesi

na y urbana. 

Alvarado utilizó la Educación para aumentar la conciencia 

de clase y la acción política, "la enseñanza harta al pueblo con2 

cer a sus opresores", así corno el comprender que la libertad polít,!., 
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Se combinaba la pedagogta funcionali=;ta Oeweriana (llamada 

activa) 1 que hab!a promovido Al varado de "Aprender haciendo", con 

la ideolog!a anarquista de Ferrer y Guardia quien consideraba la 

educaci6n estatal del siglo XIX un sustituto de la iglesia para 

asegurar la obediencia a la autoridad. Su escuela en Darcclona, 

España, era anticlerical y antiautoritaria. Acentuaba la acción 

del grupo en un medio en el que el maestro era una gul'.a hacia el 

descubrimiento y el trabajo. Suprime los c.«hc•:.:.J .Y los p1tem.tOJ 

que estimulaban la cornpe.tencict y el ¿divdt •. :ú .. l."'º La escuela 

de Ferrer (llamada racionalista) subrayaba Li necesidad de la 

igualdad social y la reafirmaci6n de la clase trabajadora, elimi

nando las distinciones entre el trabajo r.'.anuai e int.iilcctual. 

Así pues, las escuelas rura~es en Yucat~n se convirtieron en la 

parte integral del programa para la demanda de tierras, del estable 

cimiento de técnicas modernas de cultivo, de la in!Jtalaci6n de ser

vicios públicos, etc. Se crearon escuelas en algunas fábricas a 

cargo de algunos técnicos mejorando la productividad. 

En 1918 el Congreso del Partido Socialista Yucateco vot6 por 

eliminar los textos que apoyaran las ideas de sumisión a poderes 

conocidos y desconocidos y que no se debían aceptar donativos pr~ 

venientes de "fuentes capitalistas oficiales". En el congreso de 

1922 se reafirma la educaci6n nacional corno base para unificar el 

sistema escolar y capacitan a loJ tkabajado1te~ pctlta el contkol de 

loa medio• de pnoducci6n. Se trabaj6 con los maestros yucatecos 

omitiendo los exámenes y premios con el objeto de evitar el autori 
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tarismo y la idolatr:l'.a, se prohib:l'.a que se llevara a los niños a 

los actos oficiales que s6lo satisfacían la vanidad de los hombres, 

en detriioonto del "derecho a los niños". Se eliminaron los direc 

tares y los profesores, se turnaban para representarse. Ante esto, 

los profesores conservadores se opusieron apoyados por la Secreta-

r1a de Educación Pública. 

"Aunque no fue un movimiento socialista plenamente desarro-

llado, el Partido Socialista Yucateco, demostró el potencial de 

radicalización pequeño-burguesa cuando elementos de esta clase se 

fusionan en los movimientos populares. La pedagog:l'.a y b escuela 

del Partido Socialista Yucateco eran claramcn te diferentes en cuan 

to a naturaleza, contenido y metas de la pedagogía proveniente de 

la pol:l'.tica oficial."(?l) 

La pedagogía racional de Ferrer y Guardia impactó claramen-

te cuando se entendió que la educación no po<lía mejorar la vida de 

la gente sin reformas estructurales significativas. 

Por otra parte es necesario señalar las características más 

importantes que se dieron en la educación oficial durante esta dé

cada en el resto del país. 

En 1920 Adolfo de la Huerta nombró rector de la Universidad 

(Institución heredada de la Colonia) a José Vasconcelos, quien el~ 

bora el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Secretarías de 

Estado, cuyas bases dieron lugar a la Secretaría de Educación Pú

blica y Bellas Artes. 

(71) Ibidem., p. 199 . 

. ·· 
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Vasconcelos inició la nueva Secretaria sustituyendo el vie 

jo concepto positivista de instruir, por el de educar. su diferen 

cia consiste en que "instruir es dar información sin preocuparse 

por su repercusión en el psiquismo de niños y j6vcnes y educar, 

en cambio, es corregir los defectos y fomentar las virtudes, según 

un viejo concepto pedagógico , siempre vigente y certero." ( ?2) 

El incio de la obra educativa por Vasconcclos no careció del 

entusiasmo del ilustre abogado, quien se dió a la tarea de organi

zar desde el edificio en que se asentar1a a la Institución, los 

programas de enseñanza primaria, rural y urbana, los centros de do 

cencia de prcprimaria, bibliotecas, la elaboración de libros, la 

difusi6n de bellas artes hasta el impulso de la educación media y 

normal, as1 como el reparto de desayunos escolares. 

Con el apoyo de Obregón todos estos factores de la Educa

ctón moderna se desarrollaron durante el periodo de 1921-23, sin 

embargo, se implementaron fundamentalmente en el Distrito Federal 

y Territorios, debido a interpretaciones jur1dicas de la Ley de 

Educación que consideraba que los Estados tenían libertad en esta 

materia y con ello el Organismo Administrativo inició su tarea dé 

bil y poco especificado. 

La concepción ideológica de Vasconcelos tiene su origen en 

su preparación positivista de abogado y su formaci6n cosmopolita 

que le permitió conocer otras sociedades y partir de esos modelos 

para reestructurar la Educación. Es notorio tambi6n su esp1ritu 

nacionalista que aunado a su extracción pequeño-burguesa la hacen 

( 721 Solana, et. al. op. c..lt., p. 158. 

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BtBU9TECA 
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proceder de una manera contradictoria. 

"Todos los elementos posibles deb!an converger en la crea

ci6n de un nuevo mexicano producido por la Revolución, que pudiera 

llevar a cabo el ideal de la democracia maderista. Con esta tran~ 

formaci6n por v!a educativa no fracasaría más el pueblo mexicano 

en su carrera hacia el ejercicio auténtico del gobierno; ya no más 

la ineptitud ancestral, aducida como elemento que propiciaba el 

fracaso del pueblo :r.exicano para gobernarse. Ahora· es taba un nad~ 

rista dirigiendo la Educación Nacional, que dotar1a e~ Vemoó de ba 

ses suficientes para ejercer el C~ato~. S6lo así se liberaría de 

un pasado que lo encadenaba y sólo así podrá asimilar un pasado p~ 

ra liberarse. 111731 

"El maestro ser1a el redentor ante un estado de miseria, is_ 

norancia e incultura en que la historia y la Bltima revolución, ha 

b1an colocado a la inmensa mayor1a de mexicanos. 

Instructores, libros y arte serían las nuevas armas que re 

dimirían y purificar1an las diferencias raciales, económicas y so 

ciales de un México bárbaro." 174 l 

Bajo estas ideas se rechaza todo sistema educativo que pr~ 

venga de fuera; el racionalismo de Ferrer y la escuela activa de 

De'N~Y espec1ficamente. Anteponía la tradición de los modelos 

propios del pa1s que eran a su juicio, los de los evangelizadores 

del siglo XVI, es decir, recorrer toda la naci6n sin importar le-

(73) Ibídem, p. 175, 

(74) Robles, Martha. EdLLc.ac..l611 y Soc..le.dad e.11 la. H~.tollJ.a de Mlx.l
c.o, p. 96. 
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janía ni bloqueos e comodidades con tal de llegar a todos. 

Para Vasconcelos la Educación debia integrar a todos los 

sectores de la sociedad en un nacionalisrr~ que fundiera las heren 

cias ind1geno-español en un sólo elemento que fuera s1'.rnbolo de su 

identidad (mexicana) • El problema del indio radicaba en su perm~ 

nencia dentro de sí mismo, debía mezclarse para dejar de ser indio 

y convertirse en mexicano. Para ello debería incrementarse el n~ 

cionalismo, el espíritu de la raza, y la raza c6smica, serian las 

metas de una nación y un Continente que la Educación debía edifi-

car. Las expresiones de ello son evidentes en los murales que 

pinta Diego Rivera en la Preparatoria. En toda su ideología Vas

concelos intenta modelar con la Educación una Nación. Su visión y 

espíritu nacionalista, sin embargo, no le per~ite ver que sus pr~ 

puestas serían parciales mientras no fueran coherentes tambi6n, 

con las relaciones de producción. A pesar de ello, en este peri~ 

do de consolidación del país, la educación sienta bases organiza-

tivas para el sistema educativo futuro. 

La obra de Vasconcelos fue un intento de reemplazar a la 

Iglesia como principal institución ideológica por el sistema de 

enseñanza pública "cada uno debe trabajar no sólo para si mismo, 

sino para todo el pueblo Nada se logrará mientras los mexica-

nos no se unan, con la fe que tenían los ciudadanos romanos para 

cooperar en la conservación y prosperidad del Estado."(?S) 

En esti! tiempo los talleres gráficos de la Nación pasaron a 

(75) Vaughan M.K. op. e.U:., p. 253. 
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ser parte de la Secretada de Educaci6n, hecho que permitió la pu

blicación de los clásicos y otras obras difundidas al pueblo. 

Con lé5 experiencias del modelo socialista yucateco, o bien 

con la educación racional de Ferrer o del modelo positivista-naci~ 

nalista dirigido por Vasconcelos; la ilusión y la esperanza de la 

Revolución hacían vivir un clima de espectativa que buscaba conso

lidarse en la Educación. 

De 1920 a 1923, estando Obregón en el gobierno, el empuje 

educativo intentaba ser aut6ntico, no as1 ya, a partir de 1924, 

cuando la sucesión presidencial y el reconocimiento del nuevo rég! 

men por los Estados Unidos canIDiaron el panorama. 

El reconocimiento costó los Convenios de Bucareli y la suc~ 

si6n de nuevos enfrentamientos que llevó finalmente al poder a Pl~ 

tarco Elías Calles, y as1 llega a su fin la dirección do la Educa

ción de Vasconcelos. 

De 1923-25 en la Facultad de altos Estudios de la Universi

dad Nacional, se impart1an cursos para maestros de educación pos

primaria para especializarlos y lograr posteriormente su ejercicio 

en la educación secundaria. También la Universidad prepara den

tro del Departamento de Educación Rural, expertos que se dediquen 

a la incorporación de los ind1genas y campesinos al progreso del 

pa1s. 

Por lo que a la escuela secundaria se refiere a Moisés 

sáenz uno de sus principales iniciadores dijo: "El programa esen

cial de la Educación debe desarrollarse alrededor de estas cuatro 
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cuestiones: 1).- Preparar para la vida ciudadana. 2.- Propiciar la 

participación en la producción y en el disfrute de las riquezas y 

3,- Cultivar la personalidad independiente y libre. C6mo conservar 

la vida, c6mo ganarse la vida, c6mo formar la familia, c6mo gozar 

de la vida." (7Gl Ya en el gobierno de Calles, se vuelve a la re-

laci6n educaci6n-producci6n, reduciendo los principios Vasconcelia 

nos. 

Para 1923 aparece el Departamento de Psicopedagogia e Higi~ 

ne escolar en el que se elaboran de 1923-28 materiales para la con 

secuci6n de los siguientes objetivos: conocer el desarrollo físico 

mental y pedagógico del niño mexicano (explorar el estado de salud 

de maestros y alumnos), valorar las aptitudes Hsicas y mentales 

de los escolares para orientarlos en el oficio o profesi6n del que 

puedan obtener mayores ventajas, diagnosticar a los niños anormales 

y estudiar cstadisticamente las actividades educacionales de todo 

el pais. Todo ello bajo la dirección del profesor Moisés S1ienz y 

dentro de una ideología capitalista, orientada a "enseñar y alfa

betizar para preparar la infraestructura industrial." (77 > 

Hacia 1925 las Normales forman maestros para el medio rural, 

al finalizar el periodo 1923-33, las Normales Rurales y las Centra 

les Agrícolas se funden en escuelas regionales campesinas. 

Durante esta d~cada, los acontecimientos nacionales se 

muestran claramente en sus contradicciones derivadas de la Revolu-

ci6n; el conflicto religioso, iniciado con Obreg6n hace su climax 

(76) sáenz, Moisés. Re~eña de la Educaci6n Pública en M~xico, p.22. 

(77) Robles, Martha. op. cit., p. 115. 
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con Calles, en la Revolución Cristera en 1926 y termina con el ase 

sinato de Obregón en 1928. 

En 1929 la Universidad sufre un cambio radical, al conceder 

la Autonomía y el voto a la representación estudiantil, logrando 

cambios en los programas y sistemas de enseñanza. 

Tambi6n en 1929 en el plano exterior, la crisis econ6mica 

efecta el capitalismo internacional y nacional. 

"A partir de 1924 Calles organiza institucionalmente a la 

Revoluci6n en sus aspectos econ6mico, administrativo, político y 

educativo, no obstante a las grandes cuarteaduras que sufre el em-

puje de la pesada m<i.quina imperialista y a las desgarradoras prov~ 

cadas por las tradicionales fuerzas conservadoras del interior. 

Tan as! que a partir de las llamadas Conferencias de Bucareli, Mé 

xico no ha podido reglamentar ni siquiern en un marco jurídico 

completo, los artículos Jo., 27 y 123 como símbolos de la Constit~ 

ci6n (el Código del trabajo se elabora en 1931, el agrario en 1934 

y la Primera Ley Reglamentaria del Articulo 3o. hasta 1939. j(?B) 

Sin embargo el gobierno callista lleva a cabo una expansi6n 

educativa utilizando la "mística de la revoluci6n", aunque con 

fines antirrevolucionarios, que satisfacían las demandas capita

listas. Fund6 1 000 escuelas por año y logr6 una movilidad magi~ 

terial que cubrió regiones en todas partes del país; la escuela 

rural se difundi6 como la meta de educaci6n, fruto de la Revolu-

ci6n. 

(78) Solana, et. al., op. cLt., p. 232. 
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"Por desgracia las Universidades e Instituciones de enseñan 

za superior que existían en México, durante la época del Maximato, 

tuvieron que padecer serias restricciones económicas y docentes 

que se reflejaban en la calidad del aprendizaje y en la lirr'.i tada 

variedad de especialidades y áreas del conocimiento a que podia ª::!. 

pirar el alurrmado. l1ún así. los maestros mexicanos continuaron su 

labor docente en situaciones criticas, no solamente en los aspee-

tos económicos y sociales, sino que, durante el levantamiento arm! 

do y los desequilibrios politices que le siguieron, los intelectu! 

les y los médicos especialmente probaron su verdadera vocaci6n 

por la docencia, venciendo las dificultades con el s6lo estimulo 

de difundir la ciencia y la cultura en medio de la adversidad. 111791 

En un periodo de lucha entre las clases sociales, dentro de 

sus fracciones y, de depresi6n económica, Obreg6n y Calles comenz! 

ron a establecer mecanismos para lograr orden y "desarrollo". 

SuEgieron burocracié6gubernamentales en todos los organismos crea

dos por el nuevo Estado, incluyendo el de Educaci6n Obregón utili-

z6 a la nueva burocracia educativa, a la Escuela Rural y a la Com! 

sión Nacional Agraria como medios de control y alianza hacia el g~ 

bierno. 

"Calles durante 1924-28 refuerza el nuevo estado, desarro-

llande la noci6n de un Estado Cooperativo sociodemocrático, un Es 

tado que regularía los conflictos de clase mientras llevaba a cabo 

reformas sociales y creaba condiciones para la acumulación de cap! 

tal. Prometiendo otorgar tierras y educación a la población rural; 

(79) Robles Martha, Op. cit., O.F. pp. 121-122. 



derechos y protección a los trabajadores e industriales. 11
(
80). En 

el contexto de una econorn1a débil y dependiente que operaba dentro 

del esquema capitalista, la necesidad del gobierno de contar con 

capitales nacionales y extranjeros hizo olvidar su compromiso ha-

cia las reformas que beneficiaban a los oprimidos. 

La ~caci5:; constituyó un punto básico en las reformas de 

los años veintes porque era un princip.io de la Revolución sobre el 

cual la rnayor1a estaba de acuerdo y no amenazaba las relaciones de 

propiedad; se convirtió también en un medio importante se seguir 

la lealtad al nuevo Estado. Sin embargo y a pesar de ello, a fin~ 

les de 1929, se habl'.a creado par<:1lelamente, un sistema de supervi

sión sobre los maestros, aplicación de multas por llegar tarde, 

despido a muchos, etc.; bajo la situación de ir.'.portantes conflictos 

de clase y movilización de masas, amén de la confrontación entre la 

iglesia y los maestros, corno representantes del Estado éstos, se 

transforman en una fuerza pol1tica, sindicalizados para pedir mej~ 

ras de salarios y condiciones de trabajo, ejerciendo presión tarn-

bién para lograr reformas en materia socioecon6rnica o bien resis

tiéndose a reformas para otro tipo en educación. Más tarde, en su 

autocr1tica de 1928, la Secretaría de Educación P~blica se quejó 

de la falta de coordinación entre los sistemas escolares estatales 

y federales y especificó que se necesitaba mayor sincronización y 

control federal. 

A pesar de sus contradicciones, la educación cada vez iba 

conformando un subsistema dentro de la Estructura-funci6n.( vid. ¡i256). 

(80) vauhang, M.K. Op. c~t., p. 237. 
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Ante el incumplimiento de una reforma de estructu.ras agra

rias, la Secrctar!a de Educación Pública sugería resolver los prc

blernas entre la pequeña y la gran propiedad cor. el cooperativismo, 

mediante el cual un grupo de productores podían reunir recursos P! 

ra mejorar los ingresos sin tener ~ue incrementar individualmente 

factores de producción, coir,o la tierra. 

El enfoque general de los tc;:tos de ci«·ismo ponía énfasis 

más en lo individual que en lo colectivo y en les derechos de cla 

se de una sociedad individualizada m&s que en el an&lisis de la 

sociedad. 

En 1928 Moisis SGenz cstabl~ce ~ue, por el principio voca

cional todos los hombres debían ser "agentes de producci6n" den

tro del grupo en el que viven y la educación debía capacitarlos P! 

ra cumplir dicha tunci6n. Dicho de otra manera, la educa.c.t61¡ H. 

conuie~te en mc~canc!a. 

Oficialmente la democracia significaba un esfuerzo unido 

para producir, dentro de una sociedad cooperativa basada en los 

principios de conciliaci6n y armonía entre las clases sociales. 

Aunado a lo anterior, se adoptaron las técnicas pedagógi

cas estadounidenses elaboradas obviamente para otro contexto so

cial, y, al igual que el concepto y contenido de la educaci6n ru

ral en México refleja un proceso de capitalismo dependiente en el 

que los recursos se llevaban del campo a la metrópoli, para incre 
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mentar el desarrollo fabril iniciado en éstas¡ por tanto el~~ 

delo de educaci6n era algo que la ciudad impon1a al campo. Es

ta imposición era no s6lo literal y objetiva, sino tambi6n 

ideológica. 

Tanto en el periodo de Vasconcelos como de Puig Casau

ranc (1930-31) el enfoque dado a la enscñan1.a rural se entendía 

simplemente como elemento que modifícar1a el comportamiento y 

car~cter del campesino e indio mc:<ican:)s, sin reflexionar 0n el 

origen del problema y en las estructuras locales y nacionales 

del poder polftico y económico. Por ello, la "cusa del pueblo" 

debia acabar con las costumbres Je "v.icio y v.iolencia" de la 

gente del campo. Se conclu1a, sin entender el problema, que la 

vida rural era un obstáculo para el progreso, con un comporta

miento atrasado, y no co::10 <::onsecuencia de la explotaci6n y 

marginaci6n. La escuela crear!a conceptos de solidaridad res

pecto a los demás y deseos de superarse por medios honorables. 

Es evidente la influencia de la escuela Deweyiana activa, donde 

la fónnula para alcanzar el pr0<3rcso es: la educación-progreso 

que genera desarrollo. 

Ya que los indios a menudo eran considerados como sal

vajes, supersticiosos, llenos de vicios, de negaci6n de ideales, 

etc., las misiones culturales iniciaron un proceso de moderniz~ 

ci6n, encontrándose a menudo con la oposición de gobernantes l~ 

cales o hacendados que ve1an un peligro en las reformas, ya que 

el maestro era un agente "civilizador", que introducía costum'

bres "apropiadas para la comunidad". Moisés Sáenz en 1926 di-· 
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jo al respecto de la escuela rural: "es ~na agencia de 

socializaci6n donde la vida pri::1iti·;a ex~;e que la escuela 

tome responsabilidades y sus funcior.ea \·.:in desde la higie

ne hasta los hábitos de COi11er. Sob~2 :=~::::. la escuela tie 

ne que enseñar a esas criaturas a v ::\·~:-.":al) 

De 1929 a 1930 con Obregón y 2.lll.:>s comenzó a tomar 

forma el Nuevo Estado ;llcxicano. Un f.5:.1..'.:::: fuertemente de

sarrollista que promover1a el crcci..-n::0:--.::o econ6:nico centro 

lado mi en tras implementaba las rcf or:'.'.) s socia les. IJuscaba 

controlar a las clases subordinadas ~e¿il~te la formación 

o participación en sus organizaciones ~ il creación de los 

organismos de control social; la persistencia de una econ~ 

mla de exportación dependiente limit6 el desarrollo de Mé

xico. Su estrato burgués-federal-rural fue barrido por la 

Revolución, por lo que no podía operar como factor económi

co de iniciativa, de modo que el gobierno mexicano tuvo que 

buscar el capital extranjero. El precio exigido fue la li

quidación de la deuda externa de México (lo que limitó las 

acciones del gobierno) y el consenti..~iento de ~éxico de de

jar sin efecto las clausulas de la Constitución de 1917 

que pudiera favorecer la afectación de las propiedades ex

tranjeras. (Tratados de Bucarell). 

(81) vauhang, M. K. op. cit., p. 180, 
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Así, Obreg6n en 1923, inicia la violaci6n a los ar-

tículos del 17. Situaci6n que se evidenci6 aún más con 

Calles quien al principio inici6 un gobierno a9rcsivo, va-

riando su actitud hacia 1926 ante las denresiones econ6mi-

cas en el mercado de plata y petróleo que se agudizó en 

1929. A partir de 1927 ~lorr.ow, e.nbajador de Estados Uni-

dos en M&xico, se convierte en consejero Je Calles. 

El control político de los obreros manifestado por 

la CRO:'-\, contribuyó a una Industria Nacional Privada, la 

que logr6 menos oposición a la política de enseñanza voca-

cional de la S g P , aunque con ambivalencia ;ntre sí la 

enseñanza debía o no favorecer el desarrollo de la pequeña 

producción o de la gran producci6n. 

"La Educación vocacional ofrecía movilidad slHo a 

algunos al aumentar el proceso de estratif icaci6n especia

lizando la mano de obra dentro de la producci6n. La edu

caci6n vocacional mexicana estableció una división del tr~ 

bajo por sexos. La enseñanza técnica especializada para 

el trabajo en la industria estaba li!llitada a los hombres. 

Sólo la preparación para el trabajo administrativo sigui6 

siendo aceptado para la mujer, pero en general elprop6si-

to de la educación vocacional era regresar a las mujeres 

a su casa." (S 2l 

(82 l Vaughan Mary Kay, Op. c.i.t., pp. 475-76. 
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Por otra parte existen dos hechos .L11portantes que 

también intervienen en la conformac.i6n de este momento. 

Una es la politizaci6n cada vez mayor de los maestros ru

rales, que ent.icndcra L1 Rcvol11ci6n como el momento de 

cambio, en el cual su !Jarticipaci6n es muy import..1nte en la 

organización de poblaciones y grupos con una ideología n! 

cionalista que busca la reivindicaci6n del pueblo que ha 

hecho una Revoluc iún; y, el segunJo como an tl'. tes.is <le los 

grupos nacionalistas, nuevamente la ª!)ar.i.ci6n de grupos 

conservadores que desde mnyo de 1911 habían fundado el PaE_ 

tido Cat61ico, y quienes apoyando a ~adero habl'.an partidi

pado en las elecciones de 1912. Si bien es cierto que du

rante el Porfiriato, Dl'.az había tolerado a.11pliamente la 

participación del clero en materia educativa violando así 

la Legislaci6n Liberal, con el proceso revolucionario per

manecían agazapados, propiciando poco a poco la antigua 

batalla Iglesia-Estado que se manifestaba cada vez más 

abiertamente. 

Ya en 1903, el clero y el Grupo Conservador habían 

definido su postura sobre la educación durante el Primer 

Congreso Católico celebrado en Puebla, donde se discuti6 

el sindicalismo cristiano. Es significativo lo que en el 

.discurso inaugural, el periodista Trinidad Sánchez dijo: 
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"En el gran co:nbate de la democracia cristiana en contra 

del socialismo mas6nico, ,,, el gran combate en que su 

ejdrcito tiene por alas derechas e izquierda la escuela 

y la prensa, y por centro la autoridad sublime de Roma y 

la acci6n prestigiosa, directiva y sabia del Episcopado."(Bl) 

Es claro Pntonces que la lucha Iglesia-Estado se-

gul'.a existiendo a pesar de las acciones y legislaciones li-

berales del siglo XIX, la ideología religiosa se habl'.a asi-

milado, formando parte concicnte e inconcicnte de la cultu-

ra del pueblo ;:iexicano; no en balde 300 años de conquista 

española y un pasado au t6c tono mágico-religioso. 

En 1914 año en que gobernaba Victoriano Huerta, se 

efectuó la consagración del pais, cal c.:unsctgraci6n intenta-

ba detener "el amenazador avance de la Revolución, que 

daba al traste con la paz material y espiritual del pueblo; 

as1 como el que los gobernantes no se inspiraran en Dios p~ 

ra regir al país, lo cual no permitía el restablecL~iento 

de la armon1a."(B 4I 

En tal acto estuvieron presentes generales de Huerta 

y el arzobispo¡ todo indicaba una alianza entre ambas par-

tes. 

(83) Meyer Jean. cit. pos. Solana et. al. op. cit., p. ·239. 

(84) Oliveira Sedano. cit. pos. Solana, et. al. op. c~t., 
pag. 2 4 1 • 



tos revolucionarios que co:nba tíar: ?·:n: restaurar la legal_!.. 

dad, procedieron contra esta situación. :~rranza, nntonio I. Villa 

rreal, Villa, Obr<.:J6n, Joaquín ; .• 'llaro, Ger~::·.:dis Sánchez, Eulalio 

Gutiérrez, Al·1arado, etc. en Monterrey, ~a::=--:ioros, Saltillo, 7o

rrc6n, Durango, San Luis Potosí, :.\orclia, .~iudad de :·léxico, Quer~ 

taro, Yucat5n, TabJsco, etc. Aparcntcrner:te existía un acuerdo g! 

neral, por lo menos en acciones, para ccr:t~r:uar la lucha contra 

el clero. 

Es L'11porta!:te señalar (!Ue Plutarc:- Elí'.as Calles siendo G~ 

bernador provisional de Sonora desterró del estado a todo el ele 

ro, reglamentando los cultos y el sacerdocio. También establee i6 

la escuela laica con el car5cter racionalista de Ferrer y Guardia. 

Otro de los seüala."icntos importantes es la participaci6n 

clara y decidida de varios maestros en el ~receso revolucionario: 

Antoni.o I. Villarreal, Luis G. Monzón, Antonio Díaz Soto y Gama, 

Otilia Montafto, Plutarco Elías Calles y otros profesores de escue

las quienes combatieron al clero radicalmente. Conviniendo con 

los liberales hacia una ruptura con el obscurantismo religioso ma

nipulado por la Iglesia como arma política que coartaba la libertad 

y sobre todo la libertad ideol6gica, que limitaba el conocimiento 

y aceptaci6n de la ciencia y el progreso. 

Para 1912 la Casa del Obrero Mundial viene a constituir el 

grupo de choque más fuerte contra la acci6n social cat6lica, no 

era un sindicato pero varios de sus mianbros de orientación socialista 
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1918. 

Al restaurarse el orden político con la Cosntituci6n de 

1917, se lL~itaron las funciones del clero, las leyes fueron r~ 

dac tadas con rigor idad, deteniendo legalmente su intranisi6n. !>. pesar 

de ello la organización de distintos gru¡:os cauo la Ascciaci6n Cristiana de 

J6vencs Mcxic.mos, las J\cT.ms Católicas, los CJ.h]llcroo de colón y otros con

tinuaron su lucro. r:l clero pro:licó contra la Constitución, celebrarrlo con

gresos con obreros y campesinos y para 1921 or:ganiz6 el a.irso SOCial Agrl'.C9_ 

la Za¡:opano, que trató asp:x:tos ecorónicos, de trab:ljo, de sürlicato, etc. 

dorrle clar<:llllcntll S<~ veía l;i m.:mir:ul.:ici6n p..l.rn el control d0 los campesinos 

de Jalisco. En 1922 se or:t;ani?.a en Guadahjai:a el PrimQr corqrcso Nacional 

católico Cbrero C?-lC di.6 lugar a la Confroer:aci6n Naciona.l católica del Traba 

jo. De esta u;:mera se cxterrlfo la mani1:;1.1lación del clero ¡:or los oontroles 

de los des grames gru¡:os del proletariado y =npesinos. El adoctrinamiento 

religioso y ¡:oHtico se oponía al Iaicisno, racionalisno, ¡:ositivisno o so

cialisno de los revolucionarios. r.fx;¡ic:lmente la alucaci6n oscilaba entre 

estas terrlencias. 

Si las leyes y el Articulo Jo. Constitucional sobre la ed~ 

-cación legitimaban la escuela laica, el clero se proponía uti

lizar las instituciones familia y religión para anular la legit~ 

midad jur!dica. Esta se estableció de manera distinta en cada 

Estado de la República ya que ni Carranza ni de la Huerta hegem~ 

nizaron la educaci6n desde la Capital. 

Obreg6n y Vasconcelos procedieron de igual manera y a p~ 

sar de las realizaciones de este último, se descuid6 el control del 



laicismo con lo que a finales del periodo Obregonista se hab!a ex

tendido nuevamente el problema religioso en todos los 6rdenes, in

cluso en la Educación. 

Cuando Calles llegó a la Presidencia en 1924, fue sostenido 

por la Confederación Regional Obrera Me:<ic.:ina, el Partido Laborista, 

el Nacional Agrario y de otros, su oponente era el candidato del 

Partido Católico Angel Flores. 

En 1925 se formó la Liga Nacional defensora de la Libertad 

Religiosa que pidió la derogación de los articulas que restringían 

la actuación católica y la completa libertad de cnsefinnza primaria, 

secundaria y profesional. Para el 2 de julio de 1926 se ilict6 la que 

se conocerla como Ley Calles, que reformaba el Código Penal y ex

tremaba las sanciones a los infractores del Artículo 130, que conmi 

naba a que los sacerdotes se registraran limitando su nOmero para 

ejercer en el Distrito Federal, situaci6n que se extendió a varios 

Estados de la Federación. 

El 31 de julio el Episcopado suprimi6 el servicio de los s~ 

cramentos a los fieles como protesta por la Ley Calles, lo cual su-· 

blev6 al pueblo sobre todo en los Estados de occidente y centro del 

Pa!s, iniciándose asl la Guerra Cristera. Es evidente que los cam

bios estructurales que pretendía Calles en materia ideológica para 

la transformación de la población aunque estaba apoyada en la fres

cura de la Revoluci6n que todav1a ilusionaba a la base del proleta

riado campesino y obrero, no logr6 ser lo suficientemente persuas~ 

va para unificar los criterios ideológicos y separar el mundo "ma

terial" y el "espiritual". 



Es importante entender este r.io~ento como síntesis de la 

dialéctica iniciada desde el siglo XIX de un proceso que pretendía 

la transformación del p~ís con una formación social feudal en to

dos sus aspectos estructurales y superestructurales hacia la moáer 

nizaci6n. 

El desarrollo desigual y combinado de la formación social 

mexicana estableció las baties de las contradicciones para la acep

tación plena del cambio ideal6gico de la población; las raíces es

tructurales de la cultura nacional en cuanto al significado ambiv~ 

lente pagano-rclisioso expresado en hábitos, creencias, costumbres 

y símbolos en que se nueve la religión como parte de la ideología 

de un pueblo como el mexicano, lo paraliz6 y dcs<1just6, rompiendo 

su relación funcional dejando en la ant~lo1{a a la población. 

Es cierto q\1e durante el proceso de colonización española 

se presentó tambi6n un ror.ipimiento de la estructura social del pa!s, 

la ideología india estaba fundamentada en una religión donde el co~ 

cepto de lo bueno y malo estaban inmersos en las conductas cotidia

nas de su sociedad; esquema que fue sustituido (a pesar de su gran 

resistencia) por un esquema semejante: lo bueno y lo malo son pila

res que sostienen la religión cristiana, por lo que existen dos ele 

mentos reconocidos de identificación ideológica en cuanto a los va

lores de la religión pagana ancestral y la religión cristiana. Es

ta situación propicia la fusión de las culturas. 

Existe pues un elemento substitutivo, enajenante, obscuran

tista y controlador pero con el cual la población logra identifi

carse. El proceso de asimilación religiosa es lento, ambivalente, 



cientos años. El restlltado, f...1na. .;:..:.o:!'a ~;3.!"'.sr;.t:nta, odio y estigc.a

tizaci6n de los re·:ol•.!cionarios, la Cor.sti:.uci6n y los gobernantes 

con lo "¡;:;.ala" ':: '.iel ral i.gno, ya que están contra lo "bueno• o la 

Iglesia. 

Con esta confusión ideológica, el proletariado lucha entre 

si, identificSndose por separado con la Iglesia o el Estado, azuza

dos 16gicaw~nte por el clero. 

En el mismo 1927 y durante el conflicto religiso, Obregón 

se prepara para reelegirse. Los católicos ven en él la continua-

ci6n del anticlericalismo y deciden eliminarlo en 1928. En mate 

ria educativa Calles propició la orientación técnica para facilitar 

el desarrollisMo. 

"La educación vocacional mexicana, estableci6 una divisi6n 



del trabajo por sexos. La enseñanza técnica especializada para 

trabajo en la industria estaba limitada a los hombres. Si se exce~ 

túa la preparación para trabajo administrativo, el propósito de la 

educaci6n vocacional femenina probablemente contribuyó a la margi

nación de las mujeres como asalariadas y parece haber sido planeada 

para fortalecer el núcleo familiar en la clase trabajadora, como 

medio de producir fuerz~ de trabajo saludable y disciplinada."(BS) 

El 10 de diciembre de 1929 fue designado como Presidente 

provisional Emilio Portes Gil quien tuvo como Ministro de Educa-

ción a Ezequiel Padilla, con ello se conservó la orientación enea-

minada a socializar y popularizar la educación. Se negoció el pr~ 

blema religioso y se concedió Autonomía a la Universidad. 

Muerto Obregón, se realiza el Maximato de Plutarco Elias 

Calles (1928-34) a través de los gobiernos de Portes Gil, Ortíz Ru 

bio y Abelardo Rodr1guez. 

- 1930 1t 1940 VE LA EVUCACION SOCIALISTA A LA EVUCACION VEMOCRATICA 

Portes Gil entregó el gobierno a Ortíz Rubio en 1930. Du

rante su gestión hasta 1932, la Secretaría de Educación tuvo cinco 

secretarios: Aar6n Sáenz, Carlos Trejo, Manuel Puig Casauranc (por 

segunda vez), Alejandro Cerisola y Narciso Bassols. Este último 

consolidó algunas acciones en materia educativa como: la laicidad 

de la escuela secundaria incluyendo las particulares, ya que el 

artículo Jo. prohibía que los eclesiásticos dirigieran las escue

las, pero no que enseñaran. Bassols presionó a Ort1z Rubio para 

(85) Vau9han, Mary K., Op. c.lt., p. 476. 
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prohibir la participaci6n del clero en el magisterio. En sus memo 

rias dice: ".-.si se pretende hacer la distribuci6n de la riqueza, 

~o se debe de pedir una reforma al Artículo 3o. sino que, en vez 

de cambio de reforma en sentido estricto se debe de pedir adici6n, 

aumento de un nuevo rasgo distintivo de la escuela: el de ser so-

cialista .•• Escuela+laicismo+socialismo, t6rminos que no se exclu 

yen, sino todo lo contrario.• 186 1 

Hay que recordar que al rededor de los afios trc in tas, surgen 

también cambios internacionales; el Socialismo en el modelo Sovi6-

tico crea en México polémicas de todo tipo. En I taj,ia, Mussolini 

imponía el fascismo, en España el comunismo y el republicanismo se 

oponían al monarquismo. El mundo se estaba transformando, acaba-

ba de sufrir una depresi6n econ6mica y durante 1914-18 desencadenó 

la Primera Guerra Mundial y se prepdL'iüia p.:ira otra, 

El gobierno de Calles participaba de esta situación en dis-

tintas formas, en el plano de la Educación Bassols redacta el nue-

vo texto del articulo 3o. declarando la Educación Socialista. En 

sus memorias anota: • .•• Porque la verdad es y no debemos olvida!_ 

lo un s6lo instante, que el problema político real no radica en 

el término socialista, ni en la fórmula del concepto nacional y 

exacto. Está en la prohibición a la Iglesia Católica de intervenir 

en la Escuela Primaria para convertirla en instrumento de propaga~ 

da confesional y anticient1fica. Lo demás son pretextos. 11
(
8?) 

La reforma al Artículo 3o. inicia nuevamente el conflicto 

(B6) Bassols, Narciso. La Reglamentaci6n del A~tículo 3o. Con6tit~ 
ciona.l, p. 307. 

(87) Idem., p. 31B. 



Iglesia-Estado. Las críticas, manifestaciones y pro tes tas se in~ 

ciaron nuevamente, presentándose en el campo politico-electoral. 

En 1933 el Partido Nacional Estudiantil Pro-Cárdenas propuso la 

sustitución de la enseñanza laica por la socialista en todos los 

niveles: primaria, secundaria y profesionales. 

En Veracruz, en las prepa.t:atori;is del pa1s y en la Universi 

dad de Hdxico, surgierun peticiones para consolidar la educación 

socialista. Loirbardo Toledano refiri6ndose al socialismo como ed~ 

caci6n en la Universidad e Institutos Superiores dijo: " .•. Propi

ciará la sustitución del r6gimen capitalista por un sistema que so 

cialice los IT.edios de producción econ6mica." 

Con ello se desató una poldmica en defensa de la libertad 

de cátedra contrarrestando la imposición de la Educación socialis

ta en la Universidad. Posición que fue respetada en el derecho de 

la Autonomra de la Universidad. 

Otro hecho significativo del momento es la formación del 

Partido Nacional Revolucionario. Calles manipuló el poder pol1ti

co de 1928-34 1 con lo que se debilitaron las reformas tendientes 

al mejoramiento de las masas. 

C§rdenas triunfó en 19 34. Por primera vez se instalaba un 

gobierno sexenal, ~ste terminar1a en 1940, Respecto a la Educa

ci6n, en un discurso como precandidato dijo: " .•. Es voluntad de la 

Revolución, que la familia mexicana tenga una orientación uniforme 

y siga un mismo camino de elevaci6n y de mejoramiento a fin de que 

conquiste su verdadera libertad y no falsa que se le ofrece con 

el señuelo del dog~~ clerical: ••• esto ahorrará futuras cruentas 
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guerras a inurnerables desgracias ••• " ( 88 ) 

El 26 de noviembre de 1934 qued6 legalizado el texto del 

Articulo 3o.: "La Educaci6n qud imparta el Estado será socialista 

y además de excluir toda doctrina religiosa co:;ibatirá los fanati~ 

rnos y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus ense-

ñanzas y actividades en f:orrna que permit.J. crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y de la vida social." (89 ) 

"La pedagogía socialista deb1a suministrar los medios y or 

ganizar los planteles para conducir a los obreros y campesinos des 

de la enseñanza elemental hasta los más altos tipos de cultura téc 

nica y profesional a fin de mejorar la técnica agrícola, as! como 

de organizar sistemas de producción colectiva. Esta pedagog1a as-

piraba a la formaci6n de obreros calificados para que las masas 

proletarias tuvieran una justa participación en el aprovechamiento 

de las riquezas que por derecho propio les correspond1an." (90l 

De esta manera se reforzaron planes de estudio, se crearon rrás e~ 

cuelas, sobre todo primarias, se e.xp<mdi6 la l'brnul Rural, escoolas regipnales 

~sinas para adultos, secundarias, alfabetizaci61, especialización, Teenoeóg~

COI>, Institutos y la creaci6n del Instituto Politécnico Nacional; también surgi~ 

ICr1. bibliotecas y la Reglarrentaci6n Profesional (Vid. cap, III). 

El secretario de Educación García Téllez, el 17 de Enero de 

1935 en una entrevista le preguntaron: ¿"Se trata de formar en las 

nuevas generaciones un esp1ritu revolucionario, en el sentido de 

(88) Solana, et. al., Op. c~t., p. 269, 

(89) Ib~dem., p. 274, 

(90) Tb~dem., p. 276, 
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que los jóvenes luchen en contra del r6gimen capitalista y se es-

tablezca en un momento propicio la dictadura del proletariado co-

mo medio para destruir al rGgimen burgulis? El secretario respon

dió con un rotundo: sr."( 9ll 

La respuesta del pueblo fue variada, pero en general no 

exist1a aceptación plena hacíct la educación socialista; misma que 

sus propios defensores no percibieron claramente. 

"Bn 1933, el radicalismo del ambiente explica su repetición: 

se trataba de 1 transfor~ar las instituciones sociales•, de lograr 

otra distribución de la riqueza; a(m r~ás, de que el proletariado 

llegase al poder. A pesar de que estas declaraciones, creemos con 

Jorge Cuesta que la Educación Socialist:a, como sus predecesoras, 

ten1a una meta real básica: hacer una escuela afín a la revolución. 

Cada denominación, escuela sociillistil, escuela proletaria, escuela 

racionalista,. implicaba cosas diferentes, pero todas expresaban la 

misma necesidad revolucionaria." <92 l 

En el periodo de 1930-40 hubo muchas respuestas violontas 

contra los maestros, sobre todo a los que llegaban en las llamadas 

misiones culturales. Dicha violencia provenía además del clero, 

de los padres de familia manipulados y de los caciques que veían 

un peligro en tal educación. 

Para 1935 Cárdenas se había liberado de Calles expatrián-

dolo, al no tener su presión, la educación adoptó un giro menos 

(91) Ib.ldem., p. 280. 

(92) Learner, Victoria. H.ü.toJt..i.a de la Revoluc.f.ótt Mex.i.cana. La Edu.
cac.i.6n Soc.f.a.U.6.ta., p. 19. 
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radical. Gonzalo Vázquez Vela, nuevo Secretario de Educación sin 

declaraciones ni acuerdos detonantes como los de García Téllez 

creó una política mesurada que resultó ide6nca para los propósi-

tos de Cárdenas pues el propio presidente marcó rectificaciones 

importantes a la polftica educativa. 

Sin embargo siguió existiendo una gran confusión en las ba-

ses de la Educación Socialista. "No pueden rebatirse tales argu-

mentas sobre la marcha de la EscLicla, pues era utópico que se de

finiera en México, cuando en la 1::isma U.R.S.S. era rectificada. P~ 

ro no sería 1.:1 primera ni la última vez quP la educilci6n pretendi~ 

ra cambiarse sólo por ordenamientos of.ic i.ales, sin los implementos 

necesarios •.. 01931 

"El embrollo no se dilucidG en la Gpaca del general Cárdc-

nas, siendo éste una de las mayores dificultades para darle un 

nuevo sesgo a la Educación. La desorientación existía en todas 

las esferas¡ en 1936 uno de los voceros de la Secretaría de Educa 

ción, el profesor Ramírez la admitía con todo candor; la Escuela 

Socialista que andamos buscando ahora, con tanto anhelo, y para lo 

cual no hemos podido formular la doctrina todavía, ni hemos encon

trado aún las prácticas que deben integrarla. No la hemos podido 

encontrar, pero estén seguros, señores maestros, de que ella exis

te y de que debe llamarse sin.duda escuela proletaria. 11194 ) 

El plan de acci6n priQaria adopt6 un método globalizador 

cuyas normas complicaron la actividad escolar. Los maestros traba 

(93) solana, et. al., Op. c.l.t., p. 286. 

(94) Learner Victoria, op. c.l.t., p. 83. 
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jaron como nunca ante una gran cantidad de actividades formando 

a la generación socialista de 1935-45. Seria interesante estudiar 

comparativamente a esa generación con otras. 

A la labor Cardenista se deben muchas Instituciones Educa

tivas el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investig~ 

ci6n Científica, la Universidad Obrera, el Departamento de Asun

tos Indígenas, el Instituto Politécnico Nacional, la Casa de Esp~ 

ña, después Colegio de México, el Instituto de Antropolog!a e Hi~ 

toria, la publicación de textos por la comisión Editora de Educa

ci6n y la Federalizaci6n de la enseñanza que, por primera vez se 

logr6 en México as! como la unificación del magisterio. 

Se neutralizó el sentido anti-religioso de las épocas ante

riores para dar paso a temas como la Democracia, la distribuci6n 

de tierra y el nacionalismo. 

Por otra parte la labor internacional y la expropiación pe

trolera el apoyo a la clase proletaria campesina y obrera hacen 

sintetizar este periodo. Con palabras de Arnaldo Córdova. "El 

Cardenismo, encrucijada de nuestra historia, constituye el movi

miento político social más importante de la época postrevolucion~ 

ria, el nudo en que se encierran y resuelven todas las contradic

ciones del periodo. Cárdenas no r~presenta un caso especial o i~ 

s6lito en la historia del México moderno; al contrario, Cárdenas 

adquiere dimensión hist6rica porque es a un tiempo la conciencia 

critica de la Revolución iniciada en 1910 y el impulsor conciente 

de las instituciones que hoy rigen y definen al pa1s. No hay ru12, 

tura entre su pensamiento y los ideales revolucionarios. La tr~! 

candencia de su mandato se halla tanto en las reformas que abrie-
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la Pol/~ica de Na4a6 del CaAdenlam~ p. 26. 
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En este periodo se continGa buscando la tccnificaci6n del 

pa1s. "Al lado del cariño que se profesa por la clase trabajado-

ra, se trata ce inculcar en ella una actitud igual hacia el trab~ 

jo. Sc sermonea al obrero y :ü c.:impesin¿¡do para que aumenten su 

productividad, utilizando los intrurnentos que proporciona la tecno 

log!a moderna. !lasta en los libros de texto se encuentra este 11~ 

mamiento a la industrialización.y a la modernizaci6n que caracter~ 

za al gobierno de Cárdenas."(%) 

La fundación del Instituto Politécnico Nacional (1937), y 

su apoyo a las escuelas t6cnicas son evidencias de su propósito de 

incorporaci6n a la industrialización del pais. (Vid. Cap. III). 

La pugna del Estado Cardenista y la Universidad, por no qu~ 

rer aceptar la educación socialista como base formativa del unive;:_ 

sitario y declar;u:se dentro de la "libertad de cátedra" (Antonio 

Caso), abre paso al desarrollo de la educación superior de carác-

ter privado (U,l\.G., Tecnológico de Monterrey, etc.). 

2.4. EL VESARROLLISMO Y LA EVUCACION-MERCANCIA 

El momento que se pretende resumir no seria totalmente cla

ro si no se señala la importancia de los efectos de la crisis eco-

n6mica internacional de 1929, que establece la ruptura del sistema 

primario exportador y la naciente industrializaci6n que transforma 

el aparato productor y una nueva estructura en las fuerzas socia

les. También las primera y segunda guerras mundiales, son fen6me

nos que deciden los cambios estructurales a nivel politico-ideol~ 

(96) Lerner, Victoria. Op. c.i.t,, p. 98. 
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gico. El intervencionismo estatal, en lo econ6mico y social pro

mueven una economía desarrollista con un Estado empresarial. En 

lo social un Estado "benefactor" con políticas de bienestar so-

cial acompañado de un populismo, arbitrando los distintos intere-

ses en pugna. El industrialismo conlleva al desarrollo de una 

burguesía industrial urbana y aqraria, un aumento del proletariado 

obrero y la mic¡raci6n campesina a los centros fabriles aumentan-

do la mano de obra obrera y con ello, el crecimiento y desarrollo 

de algunas ciudades en detrimento del dcsdrrollo rural. 

Así como el crecimiento y diversificación de las capas me-

dias a consecuencia del surgimiento de nuevas ocupaciones en la 

burocracia privada y estatal. Lo anterior da como resultado una 

ideolog1a lld<.;ionctl-desa.t· rullis LLt-pupu.lis L<t. 

La segunda guerra rr.undial fortaleció la unidad nacional, 

consolidando a la burguesía. "Recordemos que desde 1939-40 Cárd~ 

nas comenzaba a matizar su política frente a la iniciativa priva-

da. Por lo tanto el gobierno de Manuel Avila Camacho y su doctri-

na de "unidad nacional", no debe apreciarse como una negaci6n de 

la obra Cardenista, pues analizada a la luz de una perspectiva 

más amplia, no es más que una de tantas habilidades que caracteri 

za a los gobiernos emanados de la Revolución ( ..• ) para tener un 

márgen de maniobra y llevar adelante sin tensiones intolerables 

diversas estrategias econ6micas."< 97 l 

La unidad Nacional y la industrializaci6n fueron las metas 

del gobierno de Avila Camacho, para lo que se requería de una polf 

(97) Medina, Luis, cit. pos. Solana, et. al. op. c..lt., p. 308, 
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tica de equilibrio que permitiera el desarrollisr.~ capitalista que 

sirviera de base para los gobiernos subsecuentes. Para ello la 

educación deb1a ser reproductorade estos principios. 

Durante este período hubo tres secretarios de Educaci6n, 

en la desesperada medida de encontrar qui6n pudiera cumplir lo r~ 

querido. Luis Stinchez Pontón quien rccstructur6 la S E P para 

unificar criterios, programas y cre6 el aparato t6cnico administra 

tivo necesario. Octavio Véjar Vázquez quien pro¡oone la "escuela 

del amor". 1Jna escuela ajena a toda influencia extrar\a, una escu~ 

la de amor que fomentara la unidad Nacional, formase la nacionali-

dad y rechazara cualquier ideología distinta. " ( .•. ) Cre6 la Comi-

sión de la iniciativa privada para que participara con el Estado 

en la solución de los problemas educativos. 

Para 1941, el presidente dicta la nueva Ley Reglamentaria 

del Art1culo Jo. donde segGn Carlos Alvear Acevedo, 2o. Secretario 

de Educaci6n se propuso "quitarle el nGcleo agresivo, disminuir, 

atenuar y minimizar la reacia tendencia antireligiosa, las propen

siones de izquierda extrema." <9Bl 

Jaime Torres Bodet tercer secretario, logra negociar los in 

tereses de la burguesía dirigente y reforma el Articulo 3o. de 

1934, en diciembre de 1945, teniendo como base la unidad nacional 

y las conclusiones de la Conferencia Educativa Cient1fica y Cultu 

ral celebrada en Londres de donde surgir!a la UNESCO. 

Tambi~n logró unificar las fracciones en que el magisterio 

se hab!a dividido según distintos intereses, S'fERM, SNATE, FRMM, 

(98) Alvear Acevedo, Carlos. cit.pos. Slana, et. al., op. c..U: .• , 
p. 314. 
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(Sindicato de Trabajadores de la Educación Rural Mexicana; Sindi-

cato Nacional Activo de Trabajadores de la Educaci6n, Frente Revo 

lucionario del Magisterio Mexicano) y el Sindicato Unificado Na

cional de Trabajadores de la Educación que dio origen al Sindica-

to Nacional de Trabajadores de la Educación {SETE) en 1943. Conti 

nfta con la alfabetización, realiza reformas para la ensefianza se-

cundaria y unifica sus programas. Cre6 el Primer Congreso de Edu 

caci6n Nacional sobre I~ejoras a las Escuelas Hormales. 

Finalmente reformó el /;rt6iulo 3o. en 1946. 

"La Educación que imparte el Estado-Federación, Estados-Mu 

nicipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y forrentará en 61, el amor a la ?atria, la concie~ 

cia de la solidaridad internacional, en la independencia y la ju! 

ticia. 

1.- Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, 

el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por com

pleto ajeno a cualquier doctrina religiosa, y basada en los resul

tados del progreso c~entifico, luchará contra la ignorancia y sus 

efectos, los fanatismos y los prejucios, además: 

A).- Será democrático ••• 

B) .- Será Nacional 

C),- Contribuirá a la mejor convivencia humana .•• "{ 99 l 

De esta manera se suprime la orientación socialista, post~ 

!ando nuevas bases como la Educación Integral, cientifica, deme-

(99) Constituci6n Pol[tica Nacional. Art!culo 3o., p. 5. 
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cr&tica, nacional, obligatoria y gratuita impartida por el Estado. 

Con el desarrollismo iniciado en los años cuarentas, se 

creia adn que la industrialización tracria posteriormente el desa

rrollo nacional ya que el desquebrajamicnto de la econom1a interna 

cional originado por la Segunda Guerra ayudó a suponer lo anterior. 

Sin embargo al iniciarse los años 505, el orden internacio

nal superó las condiciones de la postguerra; el sistema capitalis

ta se consolid6 en su fase monopólica imperialista y desarrolló 

una burguesia ll'.Ul tinacional que cambia la organi zaci6n de la hegern~ 

n!a monopólica internacional, la inversión directa y la constitu

ción de empresas monopólicas, el capital extranjero ocupó la hegern~ 

nia de las economías dependientes, por lo que aparece en los pla

nes nacionales la asociación con el capital extranjero. 

Superadas las condiciones de 1~ postguerra, la pol1tica es

tatal redistributiva inicia el c•:eciJn.1.C?nto económico con capital 

extranjero, bajo la alianza de Estado-capital-nacional-extranjero¡ 

dando corno consecuencia la sectorización del desarrollo que impul

sa la industrialización en las ciudc1des y olvida el campo. Tal de 

sarrollo industrial se realiza con el amparo de una pol1tica dema

gógica que fundamenta sus bases en el supuesto de una democratiza

ción progresiva. No obstante el empuje del desarrollo industrial 

que se ve limitado ante las necesidades de inversión que requiere 

de un incremento en la tasa de explotación; es finalmente anulado 

por un proceso de inflación acelerada, que incorpora la mano de 

obra migrante a las actividades modernas industriales de las ciu

dades. 

Por los años SO's aproximadamente el pais requirió de capi-
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tal.es, coincidiendo con la nueva orientaci6n de la inversión in

ternacional y aparece abiertamente en los planes econ6mico nacio

nales, la asociación con el capital extranjero en una posici6n 

plena del desarrollismo. Con ello, el proceso de industrializa

ción modernizante no condujo al desarrollo nacional, sino a una 

mayor dependencia, que no operaba ya dentro del morcado interna

cional en la tradicional divisi6n internacional del trabajo, en 

la que los países depcnd icntes se reducl'.an a la exportación de ma 

terias primas, sino a la clara y progresiva desnacionalizaci6n 

dentro de la economfa nacional de los activos Hsi.cos y financie

ros, la imposici6nda·una pauta tccnol6gica y el mayor control del 

mercado interno para la empresa monopólica. 

Tal situación se presenta dentro de la formación social me

xicana donde la hetcrogen•~idad de clases y conflictos se transfor

man y sufren desplazamientos. 

Las reivindicaciones logradas en la etapa anterior por el 

proletariado de organización y conciencia son replegadas en fun

ción de las nuevas condiciones. La división clasista se fracciona 

aan m~s otorgando los elementos que posibilitan la industrializa

ci6n en esta etapa¡ y surgen fuertes burocracias sindicales, alre

dedor del aparato de Estado, controlador de ellas y se suscita 

una "aristocracia" obrera frente a una creciente masa marginal. 

Con la competencia del capital monopólico extranjero, la p~ 

queña burguesl'.a no puede competir en general en materia industrial 

y comercial, por lo que se desarrolla en los niveles administrati

vos privados y estatales. 
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Para fines de la década de los 60s. el Estado complementa 

el desenvolvimiento de la empresa realizando inversiones y obras 

de infraestructura, necesarias al funcionamiento de aquellas, to-

do ello bajo el marco de la "paz social". 

Con la desintegraci6n de las pautas populistas paternalis-

tas y redistributivns , el Estado cambia e impone una ideología 

tecnocrática, un "desarrollisoo modernizante", por lo que la educ!!_ 

ci6n cambia de una etapa a otra. Durnnte el populismo-nacional-d~ 

sarrollista, la educación popular incluye elementos claros de ac-

ción social, es decir, una política social utilizada como manipul~ 

ci6n de los sectores populares. En la nueva etapa, con el creci-

miento de una tecnocracia burócrata y la complejidad de la moderna 

empresa, se va requiriendo de cuadros humanos cada vez más califi-

cados, que aumentan en cuanto la industrialización avanza resultan 

do además, la forma de movilidad social clásica, creando una esti~ 

matización de la Educación, que adjudica un valor determinante a 

la escolaridad y la adquisición del título como la forma de alean-

zar el "éxito". A mayor escolaridad y especialización, mayor sta-

tus. Dicho sistema junto con el aumento de poblaci6n genera una 

educación de masas. (lOO) 

Por otra parte, durante la segunda guerra mundial, los pa1-

ses contendientes se vieron obligados a fabricar armamentos para 

su abastecimiento, México tuvo escasez de productos industriales 

por lo que también esa situac.i.6n lo orill6 a incrementar su indus-

trialización. Al llegar al poder Alemán (1946-52) emprendió obras 

1100) Vid. Para abundar más al respecto ver Labarca y Vasconi, 
Op. e.lt., pp. 30-38. 



113 

de infraestructura para tal fin que cambiaron la fisonomía de la 

sociedad. Se ali6 con los capitales nacionales y extranjeros, al 

canzando la corrupci6n admin~strativa un grado extrer.io. 

En esta etapa de claro abandono al campo y plena entrada al 

capitalismo dependiente se declara que " ... la industrialización 

requiere una amplia enseñanza tecnológica, una prudente protección 

arancelaria, un sistema de crédito de mayor volúmen, y sobre todo 

la creación de una infraestructura que s~ría la base de su desarro 

llo, como los transportes y los combustibles. La industria petro-

lera y la de los ferrocarriles son patrimonio de la Nación. La 

eficacia de estas empresas, en consecuencia, de interés público. 

Su manejo debe estar sujeto a un criterio más comercial ::pe pol1t!_ 

co."(lOl) Las acciones del gobierno regidas por dichos criterios 

"Provocaron el tránsito de un Estado revolucionario hacia un Esta

do mediador de los compromisos populares." (l0 2l 

En materia educativa el secretario Manuel Gual Vidal imple-

menta un sistema encaminado hacia su modernización. Francisco La-

rroyo, quien fue titular de la Dirección General de Enseñanza Nor

mal, durante este periodo, influyó tajamentemente en las consider~ 

cienes de Gual Vidal, en especial en la orientaci6n pedag6gica de 

la Educación, basada en la filosof!a critica de Merburgo, fundame~ 

tada a su vez en la filosofía de los valores, con lo que se intenta 

crear una escuela unificada, orientada hacia la producci6n econ6mi 

ca, el trabajo y su productividad. 

(101) Cardiel Reyes, cit.pos., Solana et. al., op. cit., p. 329 •. 

(102) Robles, Martha, op. cit., p. 179. 
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Aunque se efectu6 la construcción de la Ciudad Universita-

ria, El Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Indige

nista, el Instituto Nacional de la Juventud y la organizaci6n de 

la Escuela Normal, estas obras se realizaron para una creciente 

capa media. "( ••• ) si tomamos en consideraci6n el impulso educati

vo que caracteriz6 a las administraciones anteriores como resulta-

do de las prioridades as ig r.adas en el gasto pCtblico para beneficio 

social ( ••• ) La educaci6n popular quedaba relegada, negando as1 

la funci6n educativa como factor determinante del desarrollo." ( lOJ) 

Por otra parte, el impulso al indigenismo y la alfabetiza

ci6n empezaron a decaer como muestra evidente del giro de la econo 

m1a y politica educativa del momento. 

Habrá que recordar que la inflaci6n iniciada en este perio

do alentada por los excesivos créditos del extranjero, el gasto p~ 

blico y el desnivel de la balanza de pago;. dar1a como resultado 

la devaluaci6n de la moneda en el régimen de Ruiz Cortines, 

En este :nancnto es cuan.io se define la politica educativa, es 

tlableciendo claramente los fundamentos de la pirámide educativa 

donde la base (primaria) está integrada por todo tipo de niños, y 

en la medida que va ascendiendo van 4?lirdn!'i.ndose los proletarios 

hasta quedar en la cCtspide k burguesía. 

A partir de la re9lamentaci6n del Articulo Jo. de la Educa

ci6n de unidad nacional, se mantuvo en latencia la s1ntesis dial~c 

tica de la política populista hacia la modernizaci6n. 

(103) Robles Martha. op. cit., p. 180. 
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Con una economía desarrollista-dependiente e inflacionaria, 

los primeros brotes de descontento en el período de Ruiz Cortinez 

(1952-58) se manifestaron primero por el Movimiento Revolucionario 

Mexicano dirigido por Oth6n Salazar y Encarnaci6n P6rez Rivero 

quienes desconocían al SNTE y solicitaban aumentos de salarios 

tras una larga huelga de Normales. Este movimiento se inicia en 

Julio de 1956 con la simpatía de l~studiantes y pueblo y termina 

con la aprehensión y encarcelamiento de los lideras, en 1958, qui! 

nes son puestos en libertad hacia principios de 1959, en el si-

guiente régimen. 

El 23 de Septiembre de 1956, en la madrugada son desaloja-

dos por la fuerza de cerca de mil soldados, los estudiantes del in 

ternado del I .P.N. quienes habfa.n estado en paro durante dos meses, 

en demandas de Becas, ampliación del presupuesto, mejora de insta-

laciones y cambios de funcionarios, expresando as! la reivindica-

ción por la Educaci6n prolttaria; fueron reprimidos y los dirigen

tes de la Federación Nacional de Estudiantes 'l'écni.cos dirigidos 

por Nicandro Mendoza fueron encarcelados y acusados por el delito 

de "disolución social". Otra expresión de la lucha de clases del 

momento fue el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio 

VAllejo. (l0 4l 

El Estado tuvo la capacidad de controlar los movimientos la 

borales y reabsorver la crisis por medio de una combinación de 

represiones y concesiones parciales populistas. De esta manera de 

tuvo la movilización de ferrocarrileros, maestros y campesinos y 

(104) Vid. Fuentes Molinar olac. Educacl6n y PoLltlca en Méxlco, 
pp. 49-103. 
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estudiantes. Es más evidente desde entonces la funci6n conserv~ 

dora, r1gida y autoritarista de la Educaci6n. Signos de la defi 

nici6n del EHtado hacia la identificación con la burguesía. 

Sin embargo, será en las escuelas, sobre todo en las de 

Educaci6n Superior y Medio-Superior, Jonde se manifestaran poHti 

ca e ideológicamente las contradicciones y la oposici6n al sistema 

y sus alianzas. 

Durante la década de los 60's, los sucesos representativos 

de la inconformidad popular frente al sistema educativo imperante 

son las huelgas en Michoacán, Sinaloa y Sonora y el estadillo del 

llamado Movimiento del 68. 

- MEXICO, LA "VI A VEL VESA'RROLLO" Y LA EOUCACION 

De 1958·-1964 la Presidencia del país eswvo a cargo de Jldolfo 

I.6pez M'lteos. En un mooio de terrlencias p:irulistas se desarroll6 este pericdo 

q.¡e tiene cano Secretario de El:lucación al I.ic. Jaime Torres Bcdet ocmbrado ¡::or 

segun:la vez quien realiza acciones COO'.)ruentes a las idro.s que legitiman y su~ 

tentan el Estado, dQTdc el iJn¡:olso a la Edu.cau6n Twiot6g.ica en tcdos . sus 11:!:. 

veles: Centros de capacitaci6n para el Trabajo Irrlustrial y Jv;¡rícola, rosta 

los Tecool6gicos Ra;}ionales; también se ir-auguraron las Unidades de Zacatenco 

y se imp.lls6 al Instituto Politécnico Nacional (Vid. cap. III). 

Con Jaime Torres Bodet al frente, hubo participaci6n en 

tres reuniones Interarnericanas de Ministros de Educaci6n, se prop~ 

so y acept6 el impuesto del 1% del salario mensual destinado a la 

Educaci6n media y superior decretado en enero de 1963. Se cre6 la 
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Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratu~tos, se declaró 

que los contenidos de los libros de texto habían sido escritos 

dentro de una voluntad positiva de uni6n patriótica, sin pasiones 

ni rencores. En Educación Primaria se car.biaron los programas 

de asignaturas para ti reas. En fin, es un il\'ance de coordinación 

en busca de una unificación e integración al sistema de los educa!;_ 

dos; la implantaci6n de los libros de t2xto son una manifestación 

clara del control y homogenizaci6n ideológica para L1s nuevas gen~ 

raciones a partir de la d6cada de los sesentas. No olvidemos que 

estamos en el periodo de "vías de dcsurrollo" Jonde el desarro-

llismo creo' el mito del "milagro 1~exicano", y como respuesta al E!:!, 

tado foment6 la capacitación de la mano de obr.:i con el fin de con-

seguir el buscado "desarrollo". Es el nomcnto en que la interven-

ción de Estados Unidos su ubre :! trnvl'.>s de la "1\lianza para el 

progreso" con el fin de evitar una nueVi\ Cuba, y con el de desa-

rrollar la mano de obra necesaria pura las necesidades del imperi~ 

lismo Estadounidense. 

"El progreso sigue etapas determinadas y naturales, la teo-

r!a del despegue de w. Rostow dio base a las teorias especificas 

aplicadas a Latinoam~rica, que suponen la existencia de un estado 

inicial (o sociedad tradicional, o preindustrial, un estado de 

transición y un estado final ideal, sociedad industrial o sociedad 

capitalista avanzada). A cada etapa corresponde un determinado 

tipo de mentalidad (actitudes, ideas, valores). Al desarrollo ec~ 

n6mico corresponde el desarrollo de mentalidades en di~ecci6n coin 

cidentes con el primero: el modo de vida capitalista."(lOS) 

(105) Puiggr6s, lldriana. Impe.M.a..lümo y Educac..l6n e.11 Amé1tica. La..t,{.
t1a, p. 119. 
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Para mediados de los años sesentas y por la primera mitad 

de los setenta encontramos un mundo influenciado cada vez m&s por 

los medios de comunicación masiva, la televisión, el cine, la ra

dio y las noticias internacionales invaden de información a la ~ 

blación. La Revolución Cubana se ha consolidado, los deseos de 

justicia social flotan en el aire, el asesinato de los Kennedy, de 

Luther Kingh: la Alianza para el Progreso, as:í. como las intervenci~ 

nes. norteamericanas-rusas, el asesinato del Che Guevara, el exis

tencialismo, la cr:í.tica del capitalismo aGn dentro de los pa:í.ses 

capitalistas; la cultura de masas de violencia y de patrones co

rruptos; la guerra de Vietnam; los hippyes y las canciones de pro

testa contra un mundo enajenado. Son expresiones internacionales 

de una generación que desea cambios. 

M~xico no es ajeno a este escenario; la Revolución mediati

zada, traicionada en sus aspectos más sensibles; las bases, los 

campesinos y los obreros claman justicia; las fracciones del prol~ 

tariado, clase y la pequeña burgues:í.a que han logrado prepararse 

con base en la educación clasista mexicana, enarbola la protesta 

ante un gobierno que representa la injusticia, la demagogia y fo

·menta la lucha de clases. 

As:í., con una escuela que ha brindado la información, el co

nocimiento de la Historia, la Filosofía, la Etica, la Lógica y de1 

Humanismo en general, reforzado por una formaci6n critica de algu

nos grupos donde los abuelos han participado en la lucha revoluci~ 

naria, con una generación de padres que ha vivido el periodo pos -

revolucionario, y sus contradicciones, y donde para algunos toda

vía estaba vivo Zapata, Villa o Cárdenas el más reciente, la escu~ 
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la rural, el socialismo perdido, era claro el autoritarismo y la 

represión de los nuevos gobiernos y, en 1968 confluye todo en una 

vorágine sintética de la tesis revolucionaria y la antítesis con-

servadora propiciada por los acontecimientos mundiales y naciona-

les. 

La expresión del movimiento del 68 fue para muchos "la mani 

festaci6n de un conflicto entre sectores de clase media, el fraca-

so de un modelo econ6r.tico de desarrollo, la caducidad de un siste-

ma monolítico del poder (sin diálogo, sin participación ciudadana 

efectiva, sin verdadera oposición); una crisis de la conciencia na 

canal. •• pero sobre todo, prueba 1:ián rotunda del frucaso del sis te-

ma nacional de educación, cspecificamente de su parte medular; la 

formación cívica del pueblo. "La realidad política y económica del 

país negaba fuera de la escuela con hechos, lo que dentro de ella 

con palabras, se enseñaba." ( 106 l 

Es también en la década de los sesentas, donde se incremen-

ta el bombardeo ideológico a través de la televisión. "Los medios 

de comunicación masiva, someten a.los jóvenes y niños a un desaju~ 

te entre la enseñanza formal y la no complementaria, sino exclu-

yente que como la información les llega. Existe un real divorcio 

entre la realidad y lo ideal, el control de las masas por la tele

visión es a tal grado enajenante que paraliza las capacidades men

tales, inhibiendo la lucidez y la crítica, y proyectando los vi-

cios y contradicciones del sistema capitalista, es cierto que este 

hecho se da en todos los paises del sistema capitalista y ninguno 

(106) González Cosía, Arturo. Ci. pos. Solana, et. al., op, cit., 
pp. 403-404. 
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ha podido hacer coherente la informaci6n que a veces resulta mfoi

ma impartida por la escuela y la de los r.1edios de cor.mnicaci6n que 

rebazan la cantidad de datos emitidos. "Un sistema educativo en 

abierta oposici6n a las reglas de juego a que la sociedad somete al 

individuo, deja al Estado en el campo de la incoherencia¡ pero un 

sistema educativo sometido a las condiciones de la sociedad actual 

equivale a una renuncia, es como dejar de considerar a la educaci6n 

un instrumento de cambio y a legitimar la destrucción del hombre 

para conseguir una dudosa supervivencia."(lO?) 

De es te modo, la dependencia tor.ia un gira m~s agudo cuando 

ya no es sÓlo directamente econ6mica, sino corro ahora, claramente 

ideológica. La viclenci.a y el consur.io son los indicadores más re

levantes de la "educaci6n masiva"; los modelos del éxito se expr~ 

san en funci6n directa con el "tener", los objetos y el poder por 

su "pose:::i6n"; el acumular. La competencia por el logro de posi- ·. 

ciones en la escala jer~rquica de la sociedad invalidan y vuelven 

incoherentes los valores "humanistas" todo ello entra en la depe!:!_ 

dencia ideológica, sistematizada por los Estados Unidos como parte 

del modelo de desarrollo dependiente. 

- LA PLANIFICACION EVUCATJVA (1964-72) 

Al inicio del sexenio de Diaz Ordaz (1964-72), Agust1n Y~-

ñez Secretario de Educaci6n, señaló que era necesario "tender al 

m!s alto nivel de rendimiento en la educaci6n". Asi, en 1965 se 

organiz6 la Comisi6n Nacional de Planeamiento Integral de la Edu

caci6n. Esta comisi6n se integró con distintos especialistas con 

(107) Vid. Puiqgrós, Adriana, op. c..U:., pp. 13-247. 



121 

el fin de saber la demanda de servicios educativos esperada entre 

1970-80, aspirando a que ningún niño en edad apropiada se quedara 

sin cursar la primaria, para lo cual se hicieron estimaciones de 

necesidades de: aulas, profesores, maestros, labor~torios, etc, 

buscando también el incremento de servicios en educaci6n media, 

superior y t~cnica. Con ello se pretcnd'.Í.a hacer mris eficaz el sis 

tema educativo bajo las siguientes consideraciones: (l0 8l 

I.- Integrar en forma planificada todos los niveles educati 

vos de las zonas urbanas y rurales, ya que los sistemas educativos 

han quedado desfasados en relación a los problemas vitales y urge~ 

tes del mundo contcr.iporfmco. 

2.- La educación es un instrumento para realizar y perfec-

cionar la unidad nacional. Es un medio indispensable para accle-

rar y asegurar la democratización pol1tica, económica y social, 

considerada corno una igualdad de oportunidades para los miembros 

de la comunidad, además de ser gratuita y obligatoria. 

3.- Convertir a las Instituciones Educativas en bastas cad~ 

nas de preparacil5n de la fuerza de trabajo requerida para la plan

ta productiva del pa1s. 

4.- Las bases para el planeamiento integral de la Educaci6n 

deben establecerse en correspondencia con las características de 

la situaci6n del desarrollo socioecon6mico del pa1s. 

5,- El diseño de la estructura educativa a nivel de las En-

tidades Federativas considero: el factor demográfico, el econ15mico, 

(108) Vid, Parlem, Angel. In6onme de La Comiai6n Nacional de Pla
neamiento IntegnaL de Educaci6n, pp. 2-110. 



122 

ocupacional, la posibilidad real de íncorporaci6n al trabajo; la 

capacidad de financiamiento. Dividiéndose el estudio en dos tipos 

de zonas: agricolas, atrasadas y las de actividades industriales 

con agricultura tecnificada. Para las primeras se señaló un gasto 

constante para la primaria, capacitación cxtracscolar y adiestra

miento para el trabajo. En las zonas del segundo tipo, la educa

ción primaria estaba resuelta por lo que habrá que posibilitar las 

formas para la incorporaci6n al trabajo. O el avance a estudios 

medio y superior. 

6.- Se encontró una correlación directa entre educación-gr! 

do de desarrollo en los tipos de zonas. 

Segtln el informe se predec1a para 1980: 

1.- La Educación Superior y el desarrollo de la tecnolog1a 

y la ciencia se desarrollarjn en el Distrito Federal, Jalisco y 

Nuevo León. 

2.- Seguirán existiendo las diferencias econ6mico-educaci~ 

nales. 

J.- Casi se logrará alfabetizar a todo el pa1s. 

4.- Tendr~ máxima importancia la capacitación y el adies

tramiento. 

s.- La situación entre los que terminen la primaria y pasen 

a los niveles medio y superiores por cada 100 niños son: 

DISTRITO FEDERAL 

MONTERREY 

GUADALAJARA 

Nivel medio 65 

54. 1 

40 

Nivel Superior 38.S 

ti 22.5 

10.s 
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6.- Se diferenciaron cuatro zonas de acuerdo a su capaci

dad de producción, de mercado y el ingreso per-c~pita, quedando in 

tegradas así: 

- Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tar,1aulipas, 

Campeche, Sinaloa y M6xico (Actividades industriales y 

agricultura tecnificada.) 

- Colima, Veracruz, Yucat~n y Morelos (Transición). 

- Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Quer6taro, Tla~cala, 

San Luis Potosi, Hidalgo ('rransici6n menos avanzada). 

- Durango, Nayarit, Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Guerr! 

ro, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo (Predominante agrícola 

y de baja tecnología). 

7.- Se encontró un retraso de 15 años entre sector urbano 

y rural, ya que los coeficientes de promoción de 1965 en escuelas 

rurales habían sido superados por las escuelas urbanas en 1950, 

8.- El coeficiente m~s bajo de promoción corresponde al 

primer año, sube en el segundo, permanecía hasta el quinto para ba 

jar en el sexto. 

9.- La deserción en 1965 en las zonas urbanas fue de 6% y 

en el rural el 33%; segOn el informe la causa principal fue el uso 

de la fuerza de trabajo de los niños en temporadas del ciclo agr!

cola, y poca información estadística. 

10.- Las necesidades que el plan estimaba para la educaci6n 

media, recomendando la inclusión de preparatoria para 1980 era: (l09l 

(109J Ide.m., p. 61. 
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60% técnicos agropecuarios 

- 40% técnicos intermedios en actividades industriales 

- 30% técnicos en servicios médicos y asistenciales 

- 20% técnicos en actividades administrativas y 

comerciales. 

Para el nivel superior: 

- 45% ingeniería exploraci6n (topografía, ge~logos y 

afines) 

- 38% ingeniería industrial 

36i ingeniería agricultura, zootecnia 

- 36% ingeniería metal urgía y petrolera 

- 33% ingeniería textil 

- 30% Administraci6n Pt'.íblica 

- 20% Medicina 

- 15% Ingeniería mecánica eléctrica 

5% Química y química aplicada 

se consideran excedentes en: 

- 40% Economía 

- 26% Ingeniería civil 

- 24% Arquitectura 

y minas 

- 20% Contabilidad y administraci6n de empresas. 

La importancia de este estudio ha sido el que por primera 

vez se trat6 de hacer una evaluaci6n objetiva entre necesidades, 

alcances y limitaciones en materia educativa. Sin embargo no se 

realiz6 la aplicaci6n del plan aunque algunas de sus proposicio

nes se han establecido en los t'.íltimos sexenios. 
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La educaci6n para loo investigadores que participaron en 

el informe de la comisi6n para el Planeamiento Integral de la Edu 

caci6n cumple tres funciones de den:ocratizaci6n como contribución 

productiva a la sociedad, como inversión para el crecimiento econ~ 

mico y como integradora nacional a través de la unidad, la moral y 

la honestidad. 

Las necesidades más urgentes que hay que abastecer son: 

alfabetización y capacitación vocacional. 

La estructura educativa debe ser analizada en función di

recta al factor demogr6fico y al factor económico en sus aspectos 

ocupacional y de capacidad de financiamiento para sostener un ga! 

to constante de educación primaria en las ~onas rurales, y en las 

urbanas la incorporación al segundo y tercero nivel. Concluyendo 

finalmente que: a mayor gn1rl0 rl0 educación, :~:i.;•or g:::;:ido de desarre 

!lo socioecon6inico y mayor ingreso. 

Con las anteriores conclusiones hubo ajustes en las activi 

dades dirigidas por Agustín Yañez en relación a: 

- Utilizaci6n de los medios masivos de comunicación en la 

enseñanza: cine, radio y televisión. 

- Adopción de m~todos pedagógicos: "aprender haciendo" en 

.Primaria Y, "enseñar produciendo" en la secundaria, 

- Unif icaci6n de la enseñanza media 

- Reorientación.cl3la educación en el sentido del trabajo 

productivo. 

A pesar de las conclusiones de los investigadores, las del 

secretario Yáñez en la política educativa se identifican con los 
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modelos educativos que el imperialismo reclama para la cle>penden-

cia tecnológica industrial combinada con una ideologia manipulada 

por los medios de comunicación masiva. 

- LA EVUCACICN E~ EL "DES1\;;:.:(t.LO CC!IPART!Dt1", 1970-76 

Para 1970-76 se inicia el pcr iodo prcsidcnci,Jl de Luis Ect-.e

verria Alvarez y en la Sccretar!a de E~ncaci6n, Vlctor Bravo Ahuja, 

quien reestructura la Secretarla creando cuatro Subsecretarías: Edu 

caci6n Primaria y Normal, Educación Media, T6cnica y Superior, Cul

tura Popular y Educación Extracscolar, y Plancaci6n y Coordinación 

Educativa. Se inició la dcsccntralizaci6n de las actividades ruti

narias dividi6ndose al pafs en nueve unidades y 37 subunidades se

gún la importancia de la re~i6n. 

En la nueva Ley Federal de Educación implementada en diciem

bre de 1973 quedó estipulado que la Educación es un servicio públi

co y cumple una función social que ejerce plenamente el Estado, 

que tambi&n podr& participar la Jniciativa Privada bajo las condi

ciones que señale 6stc, y que es un proceso permanente que contribu 

ye al desarrollo del individuo y a la transformaci6n de la sociedad. 

Ademfis organiza el Sistema Educativo Nacional, distribuye 

la Funci6n social educativa, precisa las bases del proceso educaci~ 

nal y los derechos y obligaciones sobre la materia, reitera que es 

gratuita, impartida por el Estado, y que todos los habitantes del 

pais tienen derecho a ella. Con la reforma administrativa y los 

Sistemas Abiertos se espera que en cualquier momento los educandos 

puedan tener la flexibilidad necesaria para optar por el plazo de 

educación y actualizaci6n que cada uno requiera. 
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Con la Reforma Educativa se pretende: actualización que pe~ 

mita a maestres y i!lumnos v;:ilcrsc de las técnicas e instrumentos 

avanzi!dos de la cnsefi;:inza-aprendizaje; apertura y capacidad de 11! 

gar a todos les "''1pos scciules; flexibilirlad ::;ue facilite la movi 

lidad vertic;il ·,· l~orizontal dent·.ro 1le los Ji\·ersos niveles y moda-

lidades del sist0~a. 

El Libro Je Texto G'atuito institucionalizado en 1959, cue~ 

ta en esta etapa con crtticas diversas en especial a sus proposi-

cienes sobre: ~(todo tli<1léctico en ciencias sociales, educación 

sexual, algunos personajes hist6ricos, y i!Gn su carácter laico. 

El crecimiento cuantitiltivo del sistema educativo para 1976 

daba como resi::tado que terrninilran la primaria 43 de cada 100. El 

libro de texto carece rle una coordinación de tipo cualitativo, que 

responda a las necesidades de las condiciones de vida de las pobl~ 

cienes rurales. "Reconozcamos que la escuela uniforme es un medio 

natural para que aprendan los niños urbanos de la clase media, y ni 

aún ellos aprenden todo lo que pueden. Así se ha definido el cante 

nido y los mltodos, el lenguaje, la organización, el calendario y 

la formación de los educadores."(llO) 

Este medio resulta arbitrario e ineficaz ante la experiencia, 

la estructura cultural, el mundo y la existencia concreta de otros 

niños: los hijos de los minifundistas empobrecidos, de los jornale-

ros agrícolas los de las masas crecientes de desocupados urbanos. 

A ellos, la escuela no les ofrece lo que necesitan; les impone lo 

que es extraño y excluyente. 

(110) Fuentes Molinar, Clac. Educacl6n y Potltlca en México, op. 
cit., p. 32. 
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Los libros de texto son leídos en un sólo año por catorce 

millones de niños, que durante cada año hasta cumplir seis apren

den en ellos. Surgieron en un contexto político-ideol6gico*que 

les da significado específico y que para 1973 se reformaron bajo 

las bases de una necesidad política de reajuste de la ideología, 

integrando el populismo, la versión tercermundista, la moderación 

de la cultura y la apertura hacia los sectores intelectuales que 

importaban en tone es. Para lograr lo fue necesario un proceso com-

plejo y ambivalente; ciertamente incorporó los razgos ideológicos 

que caracterizaron al Echeverrismo, pero en muchos terrenos fue 

más allá y se abri6 a la renovación auténtica, aprovechando el 

margen de autonomía que ofrecía la coyuntura modernizadora. 

" .•• Vis ta de es te modo, la transformación del texto gratuito, 

no es una acción envuelta en la inofensiva naturalidad didáctica; 

es un acto necesariamente político, de los que deciden el carácter 

futuro de los procesos ideológicos y de la cultura nacional." (lll) 

La comunidad rural también es disuelta en tanto que la es-

cuela con sus modelos modernizadores capitalistas, la guían a otro 

contexto que rompe esquemas tradicionales, creando una ambivalen-

cia para las personas en su perspectiva del mundo, ya que la infor 

maci6n teórica es una y la realidad ntra. 

En general, la Educación durante el sexenio 1970-76, propi-

cia actividades tendientes a consolidar a la educación como el 

principal elemento socializador e integrador, en una perspectiva 

de estructura-función. El incremento a la organizaci6n del proceso 

ifr Vid, p. 117 

1111¡ Ib.ldem, p. 34. 
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enseñanza-aprendizaje orientado a la formación intelectual de los 

estudiantes, bajo esquemas capi ta lis tas es Lllla man•Ha de lograr lo. 

Al introducir tales esquemas se logrJ. que se internalicen los va

lores ideologla y normas püra adaptar a la sociedad de una manera 

más "racional". 

"La escuela demócrata, como se pretende sea la nuestra, 

es claramente uelcctiva, ya que se desarrolla en las ciudades pri~ 

cipales del país y va siendo m5s pobre con~ormc va alej&ndose de 

ellas o remontándose J.l marginalis;no rural. Los contenidos de los 

programas y los objetivos esperados de ellos son formas de control 

social homogenizado en Lis esc1wlas. ,,(ll 2 l 

Por otra pa~tc en el sexenio de 1970-76. despu6s del movi-

miu11to del GB se agudi:an la~ tensiones sociales que se habían ori 

ginado en el contexto de la economía de "desarrollo dstabilizador" 

del gobierno de Diaz Ordaz. 

Desde fines de las d6cadas de los cincuentas y sesentas fue 

ron apareciendo señales de la incapacidad del modelo econ6mico de

pendiente para satisfacer las demandas sociales, por esta raz6n 

continuaron las manifestaciones de descontento de todo tipo. 

E•l "mi lag ro mexicano" habla sostenido por tres décadas una 

tasa de crecimiento del producto interno bruto superior al 6% y una 

tasa del crecimiento del producto per-ca'pita superior al 3%. A p~ 

sar de ello, la pobreza y la rnarginaci6n seguían haciéndose m&s am 

plios: polarización cada vez mayor entre campo-ciudad, desiguald! 

(112) Ib.i.dem., p. 22. 
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des regionales, subor.upaci6n, desempleo, crecimiento de una €lite 

politico-econ6mica ~ autoritarismo del aparato de Estado, 

La industrialización entraba en la crisis del capitalismo 

dependiente y tard[o, se empobrec1a el campo, la industria era in

capaz de absorver la mano de obra excedente. La desigualdad del 

ingreso, limitaba al mercado interno, las Lransnacionales se cxpaa 

d[an cada vez más (transformación y servicios ~inancierosl con el 

consecuente a\;mento de la dependencia exterior 1 incrementan do 16g.!_ 

camente, el endeudamiento externo. 

El crecimiento general de la población así como los requer.!. 

mientes de la población rnigrante a la Ciudad de M&xico; casa, 

educación, servicios públicos, etc., aumentó los cinturones de mise 

ria y las ciudades perdidas; aumentó la expansión de las colonias 

proletarias as! como de sus necesidades de trabajo y servicio. Es

tos eran elementos que, aunados a unos grupos de poblac.i6n con mayor 

información educativa, generaban la virulencia contra el Estado ma

ni:estando ya en el 68. 

Los frecuentes conflictos entre el Estado y la base trabaja

dora se expresaron en problemas burocráticos, profesionales, estu

diantiles, cereros, campesinos, que rornpian el equilibrio requerido 

para el funcionamiento del Estado. 

El 68, fue una protesta contra la represi6n y la negaci6n 

al diálogo, contra el isvtor.itarismo del Sistema Político que, con 

el empleo de la fuer~a pública contra el pueblo y el encarcelamien

to de sus dirigentes, demostr6 su incapacidad para resolver un pro

blema así generado. 
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Luis Echeverrfo inicia su gobierno en una situación co-

yuntural, donde la p6rdida de la legitimidad y la antipatía popu-

lar que la represi6n del 68 habla generado, le tacen aparecer en 

la escena política como continuador del r~gire~ Jncerior, no en 

talde su participaci 6n (•ntonce~¡, CO!!iO Sccr<~t·E~O .ie Gobernación. 

Ecl1everrra, gollier11~ en u11 cliina de descontento y constan-

tes represiones. A rart.ir de l9 70, surgen <livc'rsas acciones gue-

rrilleras urbanas •· ruralc~ entre ellas el ~ovi~icnto de Acción 

Revolucionaria, Frente Grbano Zapatista, Liga 23 de Septiembre, 

Grupo Lucandones, Lic;a 15 de Julio, la Guerrilla Rural de Guerre-

ro de los maestros Genaro V5zqucs y Lucio CatafiJs. ~ucvamentc los 

estudiantes participan en el movimiento del 10 de junio de 1971. 

"El panorama tizo replantear al<Junas consideraciones en su 

plan de gobierno al incrementar la rarticipaci6n de nuevos partidos 

políticos, y reforzar los ya existentes, se estimularía la partic! 

paci6n sindical, enfatizaría la autonomía de las Universidades y 

se reconocerla como valor positivo la disidencia de los intelectua 

les." (113) 

Tales cambios "formales", fueron acciones para atomizar la 

fuerza estudiantil con la creación de los Colegios de Bachilleres 

y Universidad Metropolitana controlando directamente a los estudian 

tes, con nuevas Instituciones. El Colegio de Bachilleres posee 

una de las estructuras más verticales y autoritarias existentes en 

la Educaci6n Media, los 6rganos participantivos de decisión no 

(113) Puenteo Molinar Olac, op. c.Lt., pp. 99-102. 
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existen, la fuerza de 1~ burocracia es absoluta. La intervenci5n 

de maestros y alumnos e3 ahogada por la vigilancia. la inseguridad 

y la represi6n administrativa. Obviamente es una forma de evitar 

cualquier forma de politizaci6n. En Chihuahua y sonora, las prep! 

ratorias fueron disueltas y substituidas por Colegios de Bachille

res en 1973. Desde entonces se generaliza cada vez el modelo del 

Colegio extendi6ndose en todas las escuelas federales y particula

res incorporadas a las E P de este nivel. 

En cuanto a las Universidades, ha existido un clima de des

contento Chihuahua, Sonora, Sinaloa, aa~a California, Guerrero, 

Oaxaca, etc. han vivido en constante iucha ante la represi6n y la 

"cacería de brujas" contra estudiantes y 21 magisterio defensor. 

Mientras tanto, algunos de los cambios en materia econ6mica 

fueron orientados a la modernización del aparato productivo, con 

miras a propiciar una distribuci6n del ingreso m&s "equitativo", 

en una ampliaci6n de mercado interno. Así se cambiÓ el modelo del 

"desarrollo estabilizador" nlaz-Ordacista por el de "desarrollo 

compartido" Echevcrrista como correlativo político a la apertura 

democrática, sin renunciar a los mecanismos de control de masas 

ni a la manipulaci6n. Tal apertura signific6 alguna participación 

a trav~s de otros partidos políticos, siempre con el control de 

la "mayoría" priísta. 

Con esto la política educativa se concebía desde cuatro en

foques: 

"Como bien en sí misma, beneficio social que enriquece 

la cultura de amplios sectores de la población, asegura la unidad 



nacional y contribuye al desarrollo econ6mico del pais. 

- Como medio de legitimizaci6n ideológica ¿el Sistema Poli 

tico Mexicano. 

Como oferta de un camino do ascenso soci3l, principalmente 

para las clases medias. 

- Como d[1divn política en la negociaci6n de apoyos particu-

larmente en las clases mfis desprotegidas suburba~as ~ rurales, pa-

ra las cuales la educaci6n as al bencílcio social ~~s inmediato y 

deseable." ( 114 ) 

"Se haria una reforma a los conteniJos y m&todos de educa-

ci6n significando: en primer luga1· buscar isi.c: :i;;oy0 para l¡¡ pro-

mocr&tica ofreciendo oportunidades para todos utiliz&ndose como el~ 

mento din&mico en la movilización populista de las clases m&s des-

protegidas y en la neguciaci6n de ;:ipoyos de 1,15 clases bajas y me

dias." (llS) 

Son importantes las acciones concretadas en este periodo so-

bre la Ley Federal de Educaci6n y la Ley Nacional de Educación de 

Adultos. La poH.tica educativa se etiquetó como "reforma educativa". 

los objetivos de tal reforma fueron: estar fundada en el "diálogo, 

la participaci6n y el consenso", ser integral abarcando todos los 

niveles y formas de educación como la extraescolar; habria de ser 

(114) Latapí, Pablo. op. c.Lt., p. 60. 

(115) Ib.tdem., p. Gl. 
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un proceso permanente, ser guiada por los principios de la "ape~ 

tura democr5tica", para llegar a todos los grupos sociales y fac! 

litar los movimientos vertical y horizontal de los educandos. 

Enfatizar la relaci6n maestro-alwnno para "aprender a aprender". 

SegGn esto, se c~peraba un proceso con dos objetivos: tran! 

formar la econoreia, artes y cultura a trav6s de la nodernizaci6n 

de las mentalidades e instaurar un orden m&s justo, mediante la 

igualaci6n de oportunidades. 

El 27 de noviembre de 1973 se reemplazó la Ley Orglnica de 

Educaci6n PGblica de 1941 por la Ley Federal de Educaci6n. En 

ella se define a la Educaci6n como medio fundamental para adquirir 

transmitir y acrecentar lJ cultura, como proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del inJividun y a la transformación de la 

sociedad, y como factor determinante para la adquisición de conoc! 

mientes y para formar el sentido de solidaridad social. (homogeni

zar conductas). 

El concepto académico del Sistema Educativo se orient6 al 

concepto enseñanza-aprendizaje. La reforma a la enseñanza primaria 

y a los libros de texto, procurando desarrollar actitudes de exper! 

mentaci6n, reflexión y critica; enseñar a aprender y a evaluar, 

dar conciencia hist6rica e inducir al autoaprendizaje. Todo ello 

procuró preparar a las futuras generaciones a la cultura científ! 

ca-tecnol6gica. Para la enseñanza media buscó una transformación 

al trabajo por áreas y, para la media superior en 1973, la ANUIES, 

recomendó organizar un ciclo formativo de tres años con carácter 

bivalente, es decir, a la vez terminal y proped€utico hacia los es 
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tudios superiores, organizado en semestres y créditos con salidas 

laterales hacia el trabajo. 

ílubo también reformas en el Politécnico con especialización 

segGn las necesidades dol país, la Licenciatura para la Sormal 

fue instituida. Se desarrol16 el sistema abierto ~ se reglamentó 

la evaluación del conocimiento. 

En diciembre de 1973 aparece la Universidad ~etropolitana 

en tres unidades: J z tapa lapa, J\Zcilpotzalco y Xochin·:. leo. 

"Durante todo el sexenio Echeverrista se declara a la Educ~ 

ci6n como la forma de ¡;rnpiciar la movi 1 [dad socia~ '.-"l que existe 

una relación directa ectrc educaci6n-desarrollo. Con lo cual la 

Educación: 

- Forma personal calificado. 

- Eleva la capacidad de ~a comunidad para producir 

y absorver innovaciones tecnol6gicas. 

- Eleva la productividad 

- Acumula conocimientos. 

- Repercute directamente en la movilidad ccon6mica y 

social 

- Contribuye a fomentar el genio creativo de la pobl~ 

ci6n, cambiando las estructuras mentales.• 11161 

La difusión de que la educaci6n estimulará una mayor homog~ 

neidad social y (aunque existen algunos aspectos válidos y medidas 

de beneficio a marginados) es una clara expresión de coyuntura po-

¡ 1 1 6) r bid em. , p. 1 9. 
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pulista. Por otra parto no se explica de q~é manera la educaci6n 

efectuar5 la redistribución de los bene~!ci~~ sociales y econ6mi

cos. Se señala que el sistema educativo está abierto a todos y al 

creciente acceso de las clases trabajadc:as, y se considera que es 

sólo la vocaci6n personal y la capacidaJ de las personas las que 

determinan s11 acceso a los niveles superiores de la Educación, sin 

mencionar el proceso selectivo que existe en la sociedad y que es 

base para lograr esos niveles. 'I\1mpoco se estim6 la relación .~du

caci6n-empleo, es decir, si habría las suficientes ~ucntes de traba 

jo para todos, en el que no se considera el desempleo, la estructu

ra de salarios y las aspiraciones reales de los estudiantes. 

El sexenio 70-76 fue un cambio en la tradicional rigidez de 

la educaci6n. En cuanto a la educaci6n rural, se enviaron m&s pr~ 

fesores a al CdllipO 'i :;e introdujeron los cursos comunitarios para 

pequeñas comunidades. Se cre6 la editorial SEP Setentas y se des

centralizó la Secretaría. r.stos cambios, sin embargo, no estable 

cieron sis torn.:is para conocer la calidad de la enseñanza, e lernento 

inmerso en varios factores tales como la economía y que como sabe

mos fue crítica, dándose la devaluaci6n de la moneda en 1976 de 

acuerdo al proceso inflacionario generado desde varias décadas ante 

rieres. Asimismo, se desvinculó al proyecto educativo con los efec 

tos de la expansi6n escolar, con la distribución del ingreso, el 

mercado de trabajo y las condiciones políticas y sociales del país. 

Posiblemente la pol!tica educativa de este sexenio generó una agu

dización en las contradicciones en la lucha de clases. En cuanto 

a diferencias de calidad y cantidad en el plano educativo rural-uE 

bano, no se superaron las desigualdades conocidas. 
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"La política educativa del sexenio ~chcverrista, permiten 

!sic.} encuadrarla dentro del esquema populista, que fomenta una 

distribuci6n de beneficios sociales entre aquellos ~cctores que 

tienen m5s capacidad para otorgac los n~=cs~rios apoyos requeridos 

para un fuerte liderazgo político, sin rr0cc~parse ror incidir en 

cambios estructura lr;,,; rn[1s profundos. Las re L:iciones entre las cla 

ses sociales y entre 6stas y el ~stado no !~cron sustancialmente 

modificadas por el desarrollo educativo Je este ?Criado. 

Para ello hubiese sido necesario ~cal:zar en el 6rden econ6-

. lí . - • . 1 . 11 1 " ( 117 l mico y po t1co reCormas que .avorcc1cra~ .J igua GaG. 

Se impuls6 la educación post-prit~aria poniendo 6nfasis en 

los grupos m&s fuertes, es decir, creando escuelas de nivel medio 

y superior. 

Por otro lado se propició un egreso educativo que excedió 

la capacidad de absorción de mano de obr;:i por el mercado de trabajo, 

desaprovechándose los recursos humanos del nivel medio y superior. 

Al aumentar la oferta de trabajo por causa de la expansión escolar, 

el Estado amplió el empleo poUtico, lo que incrementó el gasto· 

corriente federal, sin que la recaudación de impuestos respaldara 

este hecho, considerado por algunos economistas como causa princi-

pal de la inflaci6n del país desde 1971. 

Otro fen6meno importante fue la aparici6n de la devaluación 

educativa, es decir, que la abundancia de la fuerza de trabajo en 

relación con la demanda laboral lleva a la elevación de requerimie~ 

tos escolares para plazas de trabajo. Así, las personas con más 

( 1 1 7 l 1 d em • , p • 1 1 6 • 
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educaci6n son contratadas para puestos que rtntes hacían pPrsonas 

con menos educación. 
/ 

Los m&s afectados son: les que solo tienen 

primaria o menos y los que tienen cducaci6n nedia superior, ya que 

sus lugares son ocupados por personas con educaci6n superior subem 

pleada. 

La posici6n critica de Echcverta al dirigir un gobierno, a 

todas luces impopular desde su principio, por su participaci6n c~ 

mo Secretario de Gobernación en el r6gimcn <lnterior, le hizo re-

currir en la de medidas tendientes n conciliar su gobierno con 

los grupos disidentes en particular y el pueblo en general. Las 

reformas en materia educativa que se manipularon como posibilida-

des de ascenso en la escala social. Los apoyos al presupuesto de 

las escuelas de nivel superior, a los intelectuales, la distribu-

ci5n de empleos burocráticos a varios de los líderes del 68, y 

otras medidas populistas en aparente apoyo a campesinos y obreros, 

fueron entre otro~, medios para consolidar su gobierno, mismo que 

en su afán de "reivinclicarse" elevó el número de empleos estata-

les creando una maraña de empresas paraestatales, fideicomisos, 

etc. que sólo sirvieron para el lucro y la extorsión de sus diri-

gentes. (F6lix Barra García, M§ndez Docurro, Fausto Canta Peña, 

etc.). 

El despilfarro, el robo y la corrupci6n en todos sus mati-

ces fueron financiados principalmente por: el sistema de impuestos, 

los pr6stamos del exterior y la fabr icaci6n de billetes, teniendo 

como resultado la inflación y la devaluaci6n del peso en 1976. 

Para que el manejo de la idoelogia de la "reforma educativa" 
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de Echeverría hubiese tenido efectos reales que llevaran a un ava~ 

ce al país, se requiere de cambios estructurales en la bnse econó 

mica, situación que cstu~o muy lejos de oconteccr, antes nl contra 

rio, el periodo 70-76 ha pasado a la historia de ~6xico como uno 

de los m5s nefastos del pais. 

A pesar de la cxpansi6n c:Uil11titativa de este período, los 

logros no supcr~ron a los Jcl ~~rioJo S9-G~ Je LG~~z ~:~t~os. 11 De-

sernpleo creciente, devaluaciones monot.:_1ri,1s, redtll.:c:6n de las ex-

presiones políticas de oposici6n y cxpcr,rnz,1:: controvertidas sobre 

el destino de la participaci6n popuL1r<Pst•" el el precio que estn-

mos pagando los mexicanos paca sobrevivir al gobierno de institu-

clones, no de personas, que nos J egó un levantamiento ::irmado llama 

do Revolución Mexicana.• 1118 1 

En cuanto a la diversidad de escuelas de distinto nivel, 

la orientación del apoyo por parte del Estado siempre tuvo una re

laci6n directa con la estructura de clases ya existentes y las pr! 

siones demandadas por algunos grupos inconformes a la estructura 

social establecida; con una polltica "conciliadora" y de "aper-

tura democr&tica" el gobierno echeverrista trat6 de mediatizar y 

manipular el rechazo e impopularidad de su r6gimen, legitim&ndolo 

en materia educativa a trav6s de una politica que dio respuesta a 

la "demanda social", es decir había que posibilitar el ingreso a 

los distintos niveles escolares de acuerdo a la población demanda~ 

te. Esta apreciación a todas luces esquem&tica no planteaba el 

que la exigencia educativa de los grupos o clases, son a la vez exi 

( 118) Robles, Martha. Op. e.l.t., p. 231. 
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gencias de su formaci6n política. La ¡::clítica de "demanda so-

cial" exige la respues~a dada a cada s~uro representado dentro de 

la estructura social. SegGn esto "la ?rimaria que representaba 

en 1975 el 78.9% de la matrtcula educac~va, recibió s¿lo el 46.4% 

del presupuesto, en tanto que la preparstoria que representaba s~ 

lo el 4i de la inscripci6n, recibió el !6~ del presupuesto; y la 

educaci6n superior con un 31 de matricula, recibi6 el 18.1% de -

los recursos."(ll 9 l 

Fn una sociedad •.on c~.ie no se l.:r.c•Jbierto las necesidades de 

la poblaci6n en e<lucaci6n, cbn<le el. <lnalfol"<3tisr:o Pra en 1970 de G millones 

693 mil 706 (el 25.E de la potlación de 11\'ís de ~5 años), el otorgwnie.nto de 

apoyos a la educaci6n mo:li.a y superior, es unu 1-..:estra claru de que en esta -

forma se consolido' la estructura de clnscs, yil qc:e es bien sal-ido que, en gen~ 

ral, quienes alcanzan los 11ivdcs cccdar0s mtís altos, pertencx:en tambi~n a --

los grupos sociales mis favorecidos, Porq1m auri::¡u0 existieron los prograiras 

de Cursos C,orn.mitarios &.;tos s61o atendieron a um rarte de la ¡:obl<:ici6n wargi 
nada, los presupuestos y los rr,cjores rn-1cstros .se q~iedaron en las zonas urbanas, 

a las zonas n1rales rolo van los rreest.ros más deficientes de acuerdo a su pro

merlio de calificaciones. Es ol'Jvi.o entonces que en su afan p:>r mediatizar la 

correlaci6n ce fuerzas el aroyo a la cducaci6n rredia y superior fué la forma 

de cx:¡o:Jraciarse cxm las fracciones mEdias y los grupos desidentes que habían 

ronifestado su repudio en 68 y 71, 

Al misno tianp? la burguesía era también proveída de fuerza de tra

l"i!jO calificada, al orientar los planes y prograrras de la educaci6n técnica ~ 

dia y media superior para tales fim"5 y plantear s-oluciones tennirales en los 

niveles mencionadosi v por otro lado al no preveer la relación de 

la educaci6n oon la oferta de tral"..ajo y la cistritut:ión del irr;p'.eso, se crea

ron plazas de trabajo "piramilades" ( ... ) para personas sin escolaridad en 
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un 56%, para personas con uno a cin~o grades je ense~anza en un 

64% y para personal con estudios completos e incompletos en un 

155%." (l 20) i\gravando de esta manera el pt·ob!ema de la crisis 

econ6mica con que concluyó el sexenio. 

"La reforma de un sistema educativo n~ es suficiente, pues 

para solucionar 1 os problernils reLitivos al desempleo. El aumento 

de la instrucción no rno~lfica la ~csi~u:lJJi e~trc los ingresos, 

ni siquiera produce una evolución en ese s¿ntido. S6lo una inga-

nuidad casi angelical harla esperar la superac16n de lil crisis mun 

dial actual a base de la ciencia.• 11211 

Oc esta manera la estructura de clases Je nuestro sistema 

econ6mico y politice olig&ryuico, se refleja ~inalmcnte en nuestro 

sistema educativo. La preocupuci6n de los distintos gobiernos, 

por desarrollar 11na educaci6n en la cuul se cap¡¡cite para el trab~ 

jo, dentro de un sistema capitalista económico dependiente, ha ma-

nifestado también el poco interés por modificar la estructura so

cial, buscando una real participación de bencf icios en toda la po

b!aci6n¡ en la educaci6n
1
es clara la polarización cada vez mayor 

entre las clases y sus funciones. 

La crisis del sistema social mexicano, no es concebido por 

los gobernantes como una crisis estructural, los valores de las 

clases dominantes y la educación dirigida por ellos no corresponde 

a las reales aspiraciones de la población, que implican un cambio 

en las políticas y la organización económico-social. Para ellos 

(120) Ibldem., p. 119. 

(121) Zapata, Mario, Op. cl.t., p. 69. 
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basta con reformas populistas para reorganizarlo. 

Dentro de las fuerzas que participan tambi6n de manera so

bresaliente en 1?l problema educativo esta el Sindicato Nacional de 

los Trabajadores de la Educación, organismo que agremia a 600 000 

afiliados, en el cual se reproduce también el si.stema oli<Járquico 

y de control ya que sus dirigentes mantienen un considerable grado 

de corrupci6n que contribuye al deterioro de la educaci6n en sus 

partes t6cnica y administrativa !venta de plazas, acumulaci6n de 

puestos, aviadores, tolerancia a directivos deshonestos, etc.). 

El gobierno Echeverrista usó a la educación como un medio 

para manipular a las clases y sus fracciones populistamente, como 

una forma de manejar las tensiones, mediatizarlas con ilusiones de 

educaci6n para todos e integrar en torno a ella a la sociedad, 

para que su estructura-sistema funcionara y no se rompiera; cre6 

los medios a trav6s de la educación para que la población se 

"adaptara" en algun<i medida en la conformidad, el ritualismo o 

retraimiento y a los que manifestaron formas de rebelión m&s all& 

de los límites de tolerancia, a los que entraron en "anomia" 

los persiguió, reprimi6 y liquidó: (Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, 

etc.). 

Sin embargo, detrás de la manipulaci6n y el populismo, las 

medidas empleadas para realizar dicha situaci6n , obligó a cam

biar programas y textos, estimulando el conocimiento científico, 

algunos elementos de las ciencias sociales, se introdujo la educ~ 

ci6n sexual, etc. medidas que de alguna manera expresan la contra 

dicción del momento. 
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''Por otra parte, la incoherencia entre los valores procl~ 

mados y los realmente vigentes en la sociedad mexicana hizo más 

difl'.cil la formacion valoral tanto a los maestros como a los alum

nos." (122) 

"La educaci6n mexicana ha fallado tradicionalmente en la 

formación moral, y esto lo saben cuantos están en contacto con los 

adolescentes y jóvenes de hoy. No hay en los libros do texto, ni 

en los programas c:3colarcs si no tenues rcf..:rcncias a los proble;aas 

de la formación de la conciencia. Ftwra de las espor.'.i<licas alu-

siones a la respons.:ibi 1.idad o ,11 res p0to a los demás, la educación 

moral ha quedado abandonada .:il buon entender del maestro indivi

dual." (123) 

La amoralidad de la educación, así como la ausencia de 

una educación política, son elementos evadidos en la planeaci6n 

de la misma. Parece ser que la laicidad de la educaci6n ha cons~. 

derado limitada la participaci6n en ese aspecto. Sin ~~bargo la 

FOR.'IACION DE IJ\ CONCIENCIA individual is ta competitiva refuerza la 

cultura consumista y ap~trida que transmiten los medios de comuni 

caci6n. 

En cuanto a la educaci6n superior, después del 68 se es

tima una transformación gradual. La disoluci6n de los Comités de 

Lucha y Coordinadores dieron paso a accciones directas de los gr~ 

pos de izquierda dentro de las Universidades. con el tianpo canenz6 a co

brar fuerza la lucha laboral, expresada a través de un creciente 

movimiento sindical; fuera de las Universidades, surgieron también 

( 1 2 21 1 b.id em. , p. 143 • 

( 1 2 3 ) 1 b .id em ., p; 1 7 6 • 
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los frentes populares de estudiantes y de obreros o de estudiantes 

y campesinos. 

La intensificación de los conflictos de clase dentro de las 

Cnivcrsidades llevó a la prolifcraci6n de grupos de presi6n y ac

ción violenta, que como porros y contrapon:os presionaron por parte 

de políticos, funcionarios univPrsitarios o grupos externos reac

cionarios. Por otra parte, la comunicación entre las distintas un!_ 

versidades del pafs se consoli<l6 desarrollando apoyos y solidari

dad recíproca, con ello se gestó una relación de pug11é entre auto 

ridades-alumnos-maestros-trabajadores. Ante estos conflictos el 

Estado estimuló por una parte el surgimiento ~ fortalecimiento de 

las Universidades privadas y por otro lado la apertura de la "Re

forma Educativa"; intensific6 también el aume1:to en la matrícula, 

con la consiguiente masificaci6n de estudiantes universitarios. 

Las luchas intern<1s en la Universidad, int..rnsificaron su carácter 

democrático popular, elemento que se desarrollar5 durante el si

guiente sexenio. 

Es importante mencionar que si bien las intervenciones de 

la fuerza pQblica disminuyó, por lo menos en la Ciudad de México, 

la intervenci6n estatal se di6 a través de la Secretaría de Educ~ 

ci6n Pública y de la de Gobernación. La ANU1ES represent6 el in~ 

trumento de control en las Universidades, vinculando directamente 

su acci6n con la S E P y orientando la reforma univeisitaria "de 

seable" hacia los intereses y exigencia <le los diversos grupos in 

volucrados. No se postulan medidas sobre eficiencia académica, ni 

se contempla la relación educaci6n-empleo. El criterio de creci

miento es la 'demanda social' igual que en los otros niveles. 



Así la matricula de Licenciatura creció de 256 752 a 545 182 y la 

de bachillerato de 278 404 a 607 cse.·: 1241 !n cuanto al incre-

mento de los subsidios por el Gobierno Federal, ~stos fueron e~tr! 

gados preferencialmentc a las Cnivers1dadcs de las Ciudades ~~s 

grandes: México, Guadalajra, ~orterrev v ~cracruz. 

" ... El fortalecimiento y !a ~ulti~licaci6n de las Univers~-

dades privadas fue favorecida por la Secretarla de Educación PGbl~ 

ca reforzando el carilcter de su ·~:bcaci6:-. como ''servicio de cbsc, 

tanto (sic.) por la cxtr;:icci6n eco~.órnica de su estudiantado como 

por el destino de sus egresados ~ sus alianz;:is estructurales. La 

actitud de L:i Secrctarfo de Educuci6n Pública fue claramente favo-

rable al fen61r\eno: en <ilrJunos casos (:nsLtuto Tccno16gico de Est~ 

dios Superiores d0 Monterrey, Centro de Enscfi~nza T6cnica y Supe-

rior) les otorg6 subs1rti.os económicos, ·~r. otrcw <11111_,l.lü sus atribu-

clones legales (Universidad Iberoa~cricJna). Di6 tambi6n facilid! 

des para proyectos de innovación importantes. Rcgistr~ndose m&s 

evidentemente un dualismo educativo, que reforz6 la polarizaci6n 

de clases y la incomunicación entre ellas.•( 125 1 

- LA EVUCACION VE 1976 a 1984 

Este periodo podría explicarse en las siguientes palabras: 

"Tal vez la escuela privada no le harS m5s listo, m&s capaz o m5s 

(126) inteligente. Pero puede ayudarle a ser m&s poderoso." o en 

las del Dr. Jaime Castrej6n Diaz, titular de la Dirección General 

(124) Latapí P., op. c..tt., p. 176. 

( 1 2 5) r d e.m. , p. 1 7 7 • 

(126) Zapata, Mario. Re6o~ma Educativa ¿Pa~a qu(? p. 259. 



de Coordinaci6n Educativa de la SEP: " ..• la politica de planeaci6n 

educativa no ha podido modificar las estructuras tradicionales, y 

por eso no responde ya al cambio estructural de que demanda de 

ellas no solamente el sistema educativo nacional sino la realidad 

socioecon6mica de la que forman parte.• 11271 Estas conclusiones 

se derivan de los siguientes elementos: 

lo.- De 1976 a 1982, gobierna el p<1Í:s José López Portillo 

y en materia educativa Fernando Solana, Secretario de Educaci6n 

declara: • ... Esta Nación en pleno desarrollo, orgullosa de sus 

67 millones de habitantes ( ... J tiene un promedio de escolaridad 

de s6lo algo más de tres años, lo que nos hace ser en rigor del 

promedio estadístico, una sociedad de tercer año de p1·imaria ..• Las 

necesidades crecientes del aparato productivo nacional acentGan 

otro aspecto de esta dt:mo;111Ja ul rcc;uerir •111 nÍlmero cada vez mayor 

de profesionales y tAcnicos calificados. Y todo ello aunado al re 

zago ancestral de los marginados del alfabeto y de la educaci6n b& 

sica, plantea a la naci6n la exigencia de un esfuerzo excepcional 

en materia educativa.• 1128 ) 

20.- Señala cinco objetivos fundamentales, dentro de los 

cuales destacan: vincular la educación terminal con el sistema 

de bienes y servicios. Para lo cual se crean programas para el fo 

mento de la educación terminal del nivel medio y superior en todas 

sus profesiones, así como coordinaci6n y racionalizaci6n de la edu 

caci6n superior. 

(127) Castrejón, Jaime. Cit. pos. Latapí. Op. c.i.t., p. 181. 

(128) Solana, Fernando. et. al., op. c.i.t., p. 528, 
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El nuevo secretario insiste en el forc.ento de la enseñanza me 

dia terminal y superior y propone programas donde las escuelas, en 

especial las de tipo tecnológico realicen programas de vinculación 

con el sector productivo de bienes y servicios. 

Teóricamente las escuelas de este tipo cubrirán las necesid~ 

des de profesionales de ni vcl ;r.cdio que rcq~::.crcn las industrias y 

servicios del país. Las empresas scr1an conocidas por los estudia~ 

tes, las escuelas serían conocidas por los industriales. Cada par

te se retroalirnentai:ía con cxpericnci.:is y necc,;idildes. Los alumnos 

cubririan sus prficticas en las industrias y servicios, de manera 

que no habria divorcio entre la teoría y lil realidad, y de ser pos! 

ble, las prácticas serían pagadas al alumno. Sin embargo, no se 

planteó el problema del desempleo. 

Los maestros se volverían capacitadores de los obreros y 

de todo aquel que lo requiera en las industrias, rcforzti.ndose estil 

condición con la ley que sobre capacitación dictó L6pez Portillo, 

haciendo obligatoria tal capacitación para los trabajadores. Tam

bién se supon1a la creación de bolsas de tralJajo en cada escuela 

para colocar a los egresados, según necesidades de ambas pártes; 

las de la escuela como de la industria y, el desarrollo de egresa

dos con cursos y especializaciones. Por último so pensó en gesti~ 

nar el trabajo producido por alunmos y profesores para la venta, 

supuestamente con el fin de que su retribución fuese empleada en 

mejorar o cubrir las necesidades m~s urgentes de la escuela. (Vid. 

Cap. III). 

Dicho proyecto sólo sirvió para fomentar la corrupción dentro 

de las escuelas, captando dinero dentro de las diversas acciones pr~ 
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gramadas sin cubrir los objetivos los que se manipularon con datos 

deformados o "inflados" para ~1acer creer que funcionaron adecuadamen 

te. Lo anterior dio motivo a muchas irregularidades causando el 

descontento de algunos alUIBnos y profesores que desde luego fueron 

reprimidos. 

Jo.- Por otra parte, el antiguo problema sin resolver, el 

analfabetismo surgi6 co~o necesidad a cubrir. Para 1981 la S.E.P. 

declara que "sólo el 60's de las escuelas cuenta con servicios com-

pletos y "satisfacotrios" y que unas 10 000, (sic) son atendidas 

por un solo maestro, recurri6ndose cada vez más frecuentemente al 

ot.orgarnicnto di.? dos plazas a un mismo profesor." ( 129 ) 

"Los instructores comunitarios que atendieron aproximadamen-

te 18 000 localidades fue personal no profesionalizado que recibió 

menos del salario m1nirr.o sin estabilidad y prestaciones o derecho a 

sindicato. Nuevamente la poHtica de marginalidad educativa se di6 

en proporción directa de menor atención a los más necesitados. Para 

1981 el presupuesto otor9ado a la cuucaci6n expresa ya claramente 

la crisis económica y la inflación galopante, reduciAndose a 196 000 

Millones." (lJO) Con lo cual las metas de "educación para todos", 

propuestas por el secretario, lógicamente no son posibles de reali

zar. Se incrementó el desarrollo de la secundaria t~cnica, as1 co-

mo de las escuelas tecnológicas ya mencionadas. 

Para 1979 se cre6 la Universidad Pedag6gica, una de las po-

cas realizaciones de incremento en materia educativa de este sexenio. 

(129) Fuentes Molinar, o. op. c.i . .t., p. 42. 

(130) Ide.m, p. 43. 



Con su nivel de Licenciatura, se realizó en el aupuesto de trans-

formar el sistema de formación de los maestros. Ya que estos son 

personas que tienen una relación constan:e con l3s ~~sas. Sin ern-

bargo su dirección y objetivos han sido ~·.otivo ce pugna entre la 

S.E.P. y el SNTE; la primera busca la crcaci6n de cuadros colecti-

vos docentes y administrativos que orientasen el aparato escolar, 

cer extensiva su organización burocr5tica con su sistema vertical 

para la designación de autoridades limitación de órganos colegiados 

y todos los vicios fomentados por el SNTF.:. 

4o.- En general la politica educativa concinuó obedeciendo 

a la demanda, sin considerar ninguna relación con la oferta y el 

mercado de trabajo, aunado a la crisis económica, el desempleo y el 

subempleo fueron caractcrtsticas comunes durante este periodo. Por 

otro lado siguió imperando la situación de marginalismo económico 

igual a marginalismo educativo. 

La burocracia, la corrupción y la ineficiencia fueron cleme~ 

tos que se mantuvieron a la orden del dfa, con lo cual crecieron 

las expresiones de descontento y de lucha, de frentes populares, 

obreros y campesinos, las huelgas y la represión. Dentro del magi!.!, 

teri.o existieron dos hechos claros del proceso de lucha de clases: 

por una parte la relación SNTE-COORDINADORi\ Nacional de Maestros y 

por otra el SNTU-AUTORIDADES. (lJl) Con los elementos anteriores 

(131) Las siguientes doce paginas pretenden ser una organizaci6n de 
los datos del periodo L6pez-portillista que presenta Olac 
Fuentes M. en su libro Educaci6n lj Polltica al cual se reco
mienda remitirse para profundizar mis en los materiales. 
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entendemos las palabras de Castrejón Díaz. Abundando más encontra

remos que respecto al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación surgido en 1943, no sólo es el instrumento de control de 

GOO 000 afiliados, sino tambi6n una expresión de la inmovilidad del 

sindicalismo formal mexicano, donde las cosas se resuelven desde 

arriba; los lideres legilimizan la política educativa de quienes re 

presentan intereses de grupos burocráticos aliados a la burguesía 

directiva. 

Para 1979, un :;iacstro que empozaba a trabajar en Primaria en 

el Distrito Federal ganaba $7,750.00 descontando ya todas sus cuo

tas, salario que decrece para otros Estados de la RepOblica, por 

ello ante la política de no aumento salarial, los profesores de: 

Chiapas, Tabasco, Guerrero, Sin a loa, se organiza ron para exigir au

mento de salario y reí vindic.1Gi 01ies ccon6r.1icas. Estos trabajadores 

fueron calificados por el SNTE de provocadores, demagogos, dogmáti

cos e instrumentos do obscuros intereses. Como respuesta a lo ante 

rior, se lanza un llamamiento al Foro Nacion.:11 de Trabajadores de 

la Educación y Organizaciones Dcn::icr<iticas, agrupando un fuerte am

plio de numerosas corrientes independientes surgidas de la base ma

gisterial. Para las demandas de aumento salarial y democratización 

del sindicato, se organizan los maestros de Chiapas, Oaxaca, More

los, Guerrero, D.F., Estado de México, Hidalgo y Querétaro, apoya

dos por el paro de labores en Yucatán, Puebla y otros Estados, lo

grando finalmente negociar un aumento salarial. 

Aunque el impulso democratizador es apenas un despunte, en 

l\correlaci6n de las fuerzas prevalece todavía la burocracia sindi

cal, dotada de amplios recursos para manipular y reprimir, su papel: 
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dentro de toda la historia sindical ha sido de controlador y en el 

mejor de los casos negociador intermediario de los intereses de la 

alta y mediana burocracia del sistema de educación, para lo cual 

utiliza los mecanismos electorales que de rr-.anera vert ic.:il y r1gida 

funcionan en el SNTE, minimizan el peso de las corrientes indepen

dientes surgidas en las hascs. 

El profesor Carlos Jongitud Barrios, "lider vitalicio" del 

sindicato, quien desde San Luis Potosf gobierna el Estado y dirige 

el magisterio tuvo que hacer moviliz~cione~, desplegados y demago

gia, acciones en las que no faltaron las arr-cnazas, represión y cese 

a los maestros disidentes. 

Ast el movimiento magisterial pasó .:i ser una acción de masas, 

que por su resistencia, profundidad, extensión y capacidad de movi

lización expresó la vieja tradición de lucha del magisterio que pa

recia liquidada, con una inmovilidad de más de 20 años. El abuso de 

directores, inspectores, supervisores, programas, circulares, actas 

y reportes pusieron de manifiesto una ineficacia administrativa y 

académica, en la que se desarrolla la acción educativa del país. 

La poca o nula consulta a las bases, el fortalecimiento de una pla

neaci5n educativa de escritorio, dirigida muchas veces por técnicos, 

al vapor ajenos a la docencia, que trabajan vinculando a la educa

ci5n con las politicas generales del Estado hacen necesariamente 

abrir las brechas entre teoria y realidad en materia educativa. 

Durante el movimiento, la respuesta de la burocracia sindi

cal tuvo un claro significado cuando el ex dirigente sindical y en

tonces diputado José Luis Andrade, en un desplegado de prensa, fir-
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mado por 150 diputados pri!stas "denunciaron• el propósito "desest! 

bilizador" del movimiento, pidieron al presidente de la RepQblica 

una investigación para identificar a los responsables y aplicarles 

todo el peso de la Ley, convocaron a los profesores a "denunciar" ~ 

los responsables. 

Es claro.que ante esta forma elemental de lucha social, la l~ 

gitimación sindical se convierte en un delito, incluso, de seguridad 

nacional. 

El grupo disidente representa a la disfunción, la estructura 

social es amenazada en su funcionamiento. La disidencia se convier-

te en disolución social y "<le!Jc ser frenada". Con ello la pcrsecu-

ci6n y el asesinato volvieron a ser formas de intimidación. En su 

af&n de controlar, el Estado cae en el autoritarismo y en la rigi-

dez, cuyos resultados hacen factible "los sesenta y ochos." 

La crisis económica, el aumento de la dependencia, la infla·· 

ci6n y la corrupción aceleran lógicamente las expresiones de lucha 

de clases. Del movimiento magisterial de 1980 a la fecha, las hue! 

gas, las manifestaciones, el descontento evidencia el sistema capi-

talista corrupto. 

Finalmente la "solución• al conflicto, fue expresada por el 

secretario de Gobernación cuando se "permitió" la representación 

de las minorías en la representación sindical, conforme al esp1ritu 

de la reforma pol1tica, 

Ante una cohesión lograda con un esfuerzo agotador, la repr~ 

si6n constante y la no adhesión de otras acciones del magisterio, 
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de las que se recibió apoyo, pero no solida::!iad pol!ticamente 

efectiva, la mayor parte de los dirigentes acep:6 el acuerdo, como 

un repliegue tlctico más que como una satis~Jcci6~ a sus demandas. 

Cabe mencionar por último que los p::::'eso::es que participa

ron en este movimiento fueron en general de ~x:::acc:5n rural y se

miurbana, con ingresos considerablemente ~e~c::es, escaso acceso a 

servicios y prestaciones, afectados por la ~~e~lcieccia burocráti

ca y sujetos a las condic.iones m:.is di fíci :c." ,;,, ~ raL:.:ijo. De esta 

manera es evidente que el profesorado, cc~c ;::~?º ne :onstituye 

una fracción de clase ho:nooene.:i de asalc1r.iadcs, "ino un grupo es

tratificado, con grandes diferencias salarialea y de r6gimen labo

ral. Comparativamente, los maestros de la zona urbana trabajan en 

condiciones más favorables y por su mayor ar.tic¡·~'"ciac y promoción 

escalafonaria, muchas veces apoyados por sus r~laciones personales 

o experiencia polftica logran mejores condicior.es que los otros. 

Esta situación vuelve a objetivar la polftica educativa de apoyo a 

las zonas y grupos menos necesitados en al.ianzas con clases y fra~ 

cienes de las ciudades que, como tales, con r.:e:ios "rezagos" educa 

tivos tienen mayores privilegios. 

El movimiento magisterial de 1979-80 expresa así los probl! 

mas educativos de los grupos campesinos e indfgenas, de miseria y 

explotación, o bien de las zonas semiurbanas donde la combinación 

de luchas obreras y sentimientos marginales determinan la fuerte 

vinculación de los profesores con las condiciones de vida de las 

masas explotadas a las que pertenecen ellos mismos. 

Respecto a la formación de profesores, "cientos de miles'• de 

j6venes han llegado a las normales corno única posibilidad de una 



ocupación decorosa y segura. Los maestros cuya extracción social 

es en un alto porcentaje proletariado, están muy lejos de sostener 

económicamente estudios universitarios, ante el estancado mercado 

de trabajo el magisterio ha sido una opci6n de nivel medio superior. 

Así, "la poblaci6n de normalistas creci6 de SO 000 en 1970 a 150 000 

en 1980, con la política educativa de demanda escolar continuada por 

el rllgimen de. L6poz Portillo. De esa manera, las esc11elas Normales 

aumentaron de 100 a 270; donde la educación privada ocupó un papel 

fundamental formando desde entonces aproximadamente el 45% del alum 

nado." (l32) 

Otra de las expresiones importantes de la lucha de clases en 

materia educativa fue en este sexenio la plantead~ en las Universi

dades. La masificación a que ha llegado la UNAM de una matrfoula 

de 250 000 estudiantes en 1970 a casi 800 000 en 1980 ha sido una 

respuesta a la presi6n social de la economía en crisis, el mercado 

de trabajo estancado y la demanda escolar, nuevamente los elementos 

se manifiestan en todos los niveles educativos. Por ello la educa

ci6n superior, para qui.enes pueden costeársela representa la única 

posibilidad real o ficticia de encontrar trabajo más o menos bien 

remunerado. El avance de los trabajos de la ANUIES y la SEP inicia 

dos en el sexenio anterior se ven plasmadas en el Plan para la Edu

cación Superior 80-90 donde por primera vez, se cuenta con mecanis 

mos de operación capaces de convertir en realidad los objetivos pr~ 

gramados, mediante procedimientos que respetan de un modo formal la 

autonomía y evitan toda apariencia de coacción. Los órganos de pl~ 

nificaci6n marcan la labor de cada centro educativo, representado 

(132) Fuentes Molin<.>r, Olac. Op. c,[;(:, 1 p. 111. 
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por los rectores o directores de Universidades pQblicas y privadas, 

representantes estatales y regionales y funcionarios de la Secreta

ria de Educación POblica. 

La comunidad universitaria no participa. S6lo los criterios 

de los representantes de las fuerzas dominantes prevalecen para en

frentar la masificación y sus cons0cucncias. 

Sin e!1'bargo, el plan sugiere proc.~dirnientos pura controlar 

la masificación desviando la dcmru1da escolar hacia estudios termina 

les y creando mecanismos de selección p<lra r'1 . .ingreso. En el pL:m 

no se contemplan criticas a los sistemas de trabajo acad6mico, sólo 

se recomienda el mejoramiento di~5ctico y la especialización de los 

maestros. 

"En 1981 el cubcccrctario de Educación Pfiblica Mcndoza De-

rrueto declaró que conforme a estimaciones de la SEP, las Institu

ciones de Educación superior del país alcanzarían en 1986 una ins

cripción de 2 millones de cstudiantcs.• 1133 ) 

La masificación representa además de las necesidades de in

versión, maestros, aulas, equipo, etc. y reorganización del trabajo 

acad~mico y administrativo, el problema grave de la ocupación. Du

rante la d~cada 80-90 terminarán la licenciatura casi un millón de 

estudiantes que en un pais, con una econom1a en crisis agudizar~ el 

desempleo y el.subempleo. Probablemente se aceleraria el proceso 

de desplazamiento ocupacional hacia abajo. 

"Desde finales del año pasado, (1979) el Estado creo los ins 

(133) Fuentes Molinar Olac., Op. c..i.t., p. 119. 
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trumentos formales del cambio; en noviembre se aprobó el Plan Na

cional de Educación Superior, prefiguración de la Universidad que 

se desea: ordenada, bien administrada, capaz de ajustarse fielme~ 

te a las demandas del desarrollo segGn las definen los grupos do

minantes; en diciembre, la Ley de Coordinación de la Educación S~ 

perior estableció los criterios financieros para impulsar el tipo 

conveniente de instituci6n."' 1341 

La "racionalidad" administrativa pretende con la creación 

de "comisiones" Estatales par,1 la Plancaci6n de la Educación su-

perior el control de los recursos asignados a cada Institución su 

perior por los gobiernos estatales a trav6s de "Convenios Gnicos 

de Coordinación" con lo que las Universidades aceptan el plan 

propuesto por los grupos dominantes o se suicidan económicamente. 

Entre 1967 y 1973, los movimientos estudiantiles alcanzaron 

su punto mtis alto, entrando posteriormente a un pei:iodo de reflujo 

en el que espontaneismo, los ataques represivos de todo tipo, in-

cluyendo el aislamiento disolvieron f inalrnente el activismo estu

diantil. Esta situación da lugar a un proceso de organización y 

unión de los trabajadores consolidando en un sindicalismo sobre 

todo en la UNAM y UAM. Lógicamente, el movimiento resultó una nue 

va amenaza. 

La pobreza de la legitimación de la burocracia educativa 

universitaria teme que la presencia del sindicalismo haga cambiar 

la estructura de poder dirigida por ellos que se apoyan en una P! 

( 134) Ibidem., p. 123. 
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tiva distinta del papel de la Universidad. 

Los trabajadores orgilnizados surqcn como sujetos Fvliticos 

con propósitos de transformación dcmocrfitica de la Cnivc:sidad. La 

reforma al Artfculo Tercero para otorgar rango constituc~~nal a la 

Autonomla Universitaria, planteada como qarnntin de la litertad de 

la Universidad para educar, investigar y difundir la cultura estl 

redactada con la ambigliec!ad necesaria que da luqar a incerprctaci~ 

nes y aplicacionus elfisticils, de acuerdo a las necesidades de los 

grupos dominantes. 

"Joaqufn Garrbo11 Paseo·~, \'lllcr del Senado, dirigente en la 

CTM y abogado opinó al respecto el Estado puede suspender el subsi 

dio a las Universidades cuando óstas no cumplan con su papel de pr! 

parar a la juventud." 11351 

Esto expresa claramente que el grupo dominador está dispue~ 

to a hacer uso del autoritarismo en aras de la autonomfá. 

Ya de:;de noviembre de 1978 en .la XVIII Asamblea de ANUIES c~ 

bran forma los planes para hacer de la educaci6n universitaria un 

sistema más integrado, ordenado y modernizado, suficiente para las 

demandas del capitalismo. Con la promulgación de la Ley de Coordi

naci6n de la Educación Superior que orienta el funcionamiento-fina~ 

ciamiento y el reconocim.iento de la ANUIES en Mérida, además del d! 

cecho de los trabajadores a negoc.i~r los problemas laborales pero 

ixcluy6ndolos de la participaci6n académica, se objetiviza aún más 

(135) Ibidem, p. 131. 
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Para octubre de 1979, en medio de una gran cumpaña de des

prestigio se crea el SUNTU, quien reivindica su derecho de inicia

tiva y participación en la definición de la polttica académica. 

Esta expresión de la lucha de clases entre sindicato-burocra 

cia educativa ha conformado una larga historia de desprestigio con

tra el SUNTlJ; huelgas, desplegados, movir:liento de universitarios 

conservadores representan er.t!:·2 :)tras, las acciones que buscan dete 

ner el impulso democrático en la vida universitaria. 

"Hoy, todas las Universidades en las que actQu el sindicalis 

mo independiente son el escenario de una sorda batalla. La burocra 

cia intenta arrinconar a los trabajadores organizados y reducir el 

m1nimo su existencia legal. Para lograr lo, maniobra en los inf ini

tos callejones de la legislación laboral, retrasa o acelera solucio 

ncs a c.:on veniencia moviliza los vas tos recursos del sindicalismo 

blanco, eleva el tono de su ofensiva ideológica para salvar a la 

Universidad." (lJG) 

Los ejemplos de la Universidad de Baja California, Sinaloa, 

los intentos en la Universidad Metropolitana, Guerrero, Yucatán, 

etc. afirman lo anterior. 

"Por debajo de este escenario, sosteniéndolo estli una forma 

concreta y cotidiana de vivir la Universidad, gobernada por fami

lias burocráticas que avanzan sus piezas en la red de puestos acad~ 

micos y administrativos que se ligan, aspiran, van y vienen con los 

(136) Ib.idem., p. 154. 
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ojos en el aparato gubernamental. En esta institución coexisten 

las pretensiones de la modernidad y la planeaci6n con la rutina de 

los viejos catedráticos, la originalidad se asfixia y lo más pru

dente es ir cumpliendo los programas 1 sin tomarse las cosas dema-

siado en serio; los estudiantes sobreviven el aburrimiento con 

las mil mañas del sabotaje discreto y la vaga esperanza de todavía, 

hacerla con el título profesional. Estas Universidades no son así 

por equivocación o debilidad. La mediocridad, la indiferencia, el 

imperio de la grilla, la absoluta falta de vigor / la pedantería, 

son, en todo caso, señales de eficiencia. Así las necesita y mol

dea el sistema del que hoy son tribuna rotatoria." (l)?) 

La lucha democrática dentro de la Educación Superior durante 

1981 se manifestó en la ENEP, en la Universidad de Sinaloa, Guerre

ro y Metroplitana. 

Respecto al Instituto Politécnico Nacional, desde que surgió 

como proyecto Cardenista ha tenido una dependencia del Estado y una 

organización vertical que limita la participación a consejos consu! 

tivos que generalmente se han utilizado para legitimar las decisio-

nes previas de la autoridad. Es ahora un centro de grandes recur-

sos que atado a las demandas del capitalismo se ahoga en la burocra 

tizaci6n. Este proceso se ha desarrollado con la resistencia de 

grupos democráticos a los que se ha reprimido sistem~ticarnente, Pª! 

ticulannente a principios de los años cuarenta, a finales de los 

cincuenta y en el sesenta y ocho. 

Penetrado por las luchas de control del SNTE, se le utiliz6 

(137) Ibidem., p. 167. 
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para maniobrar la direcci6n sindical. Desde entonces se le ha ma

nejado con una pol1tica de control burocrático, corrupci6n y vio

lencia preventiva o porrismo, logrando aislarlo de las transforma

ciones y avances de algunas universidades. 

A principios de junio de 1980, las autoridades del Instituto 

Polítlknico Nacional convocaron a un proceso de discusión para re~ 

!izar un proyecto de Ley OrgSnica, llamando a participar a profes~ 

res, investigadores, funcionarios y estudiantes. Para agosto de 

1980, diversos grupos de profesores, estudiantes y trabajadores se 

pronunciaron por una transformación de fondo en la orientación y 

organizaci6n interna, propon1an: reorientación del trabajo acad~m.!_ 

co hacia las necesidades de las masas y de la Nación; dcmocratiza

ci6n interna mediante órganos participativos, freno al conocimien

to burocrático y obtención de la autonomía mediante la inclusión 

del Instituto a la reforma del Articulo Tercero Constitucional. 

Por otra parte, las pt·opuestas oficialc!; sólo hac1an modificacio

nes en la estructura administrativa, y quienes propusieron los e~ 

bias partieron de premisas en las que se aceptaba tácitamente la 

transformación lenta y dificil para el loqro de sus propuestas. 

- POLARIZACION VE CLASES SOCIALES, EVUCAC101J OE CLASES. 

Aunado al proceso de desarrollo universitario en esta etapa, 

los Indices de crecimiento de la educación particular se ven favo

recidos. A este respecto, en marzo de 1980, el diputado José Luis 

Andrade ex lider del SNTE, declar6, en nombre de una comisión del 

congreso, que el régimen de la enseñanza privada será revisada a 

fondo y se legislará sobre problemas de orden fiscal y de colegia

turas, así como la organización y aplicación del artículo tercero, 
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promesas aún no cumplidas. 

Para enero de 1981 se elabora el proyecto de trabajo que pr~ 

sentará el Consejo Coordinador Empresarial a la Secretaría de Edu

caci6n Pública, su contenido expresa su .ideología conservadora y 

propone un ajuste de contenido hacia el punto de vista empresarial 

así como las bases para el impulso acelerado de las escuelas priv~ 

das, con sus necesarias transformaciones en la. legislaci6n y pol1'.

ticas fiscales y de financiamiento. 

Por otra parte, durante los pr.imcros meses de 1981, "las or

ganizaciones empresariales desarrollaron un sistemático esfuerzo 

para plantear al gobierno federal un proyecto de importantes modi-

ficaciones de política educativa, que asl?ira tJ.nto a imponer orien 

taci<mes de fondo a la orientaci6n del Estado, corno a abrir el ca

mino para la construcción de un vasto aparato educativo bajo el 

control directo de los hombres de negocios.•( 138) 

"No s6lo se aspira a sustraerse a la acción reguladora del 

Estado sino a influir sobre ella y conquistar un nuevo marco legi~ 

lativo y financiero para actuar por mano propia en educación ••• El 

desarrollo del nuevo proyecto empresarial arranca en agosto de 

1980, Se origina de la acción oficiosa que la Secretaria de Educa 

'ci6n Pública habria hecho al Consejo Coordinador Empresarial para 

opinar sobre un plan de educación a largo plazo. A finales ue 
aquel mes, 33 destacados empresarios se reunieron en la Mansión Ga

lindo, en donde a través de una firma privada de consultores se ob 

(138) Ibi.dem., p. 207. 
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tuvo su punto de vista sobre el "Estado cultural deseable del me-

xicano del futuro". A partir de entonces, las propias organizaci2 

nes; hacia finales del año presentaron sus comentario al articulo 

tercero constitucional y a los libros de texto gratuitos, cuestión 

~sta Dltima sobre la que se plantearon minuciosas observaciones y 

sugerencias de modificación."' 139 1 

El proyecto en su contenido medular fue presentado ante la 

XL Asamblea Nacional de Centros Patronales donde la demanda funda-

mental es la redefinición ideológica y dice: "se juzga que el mon2 

polio estatal, contrario al derecho primario de la familia, en la 

práctica lesiona la libertad y deteriora el nivel acad6mico. Ello 

aunado a la incapacidad material'del Estado para otorgar plenamente 

el servicio educativo, exige promover la participación de todos los 

sectores interesados en la educación, lo que implica el pluralismo 

ideológico, entendido ~ste como respetar y fomentar toda filosofía 

que conciba al hombre como espíritu encarnado, como ser libre, co

mo persona. 11 <l40l la vastedad metafísica de esta formulación se 

concreta en otra parte cuando se sostiene que el desarrollo del 

pata requiere de •estudiantes que lejos de estar perjudicados o 

envenenados contra la libre empresa, crean en ella", para no caer 

en el inaudito extremo de tener mexicanos frustrados que se sien
(141) tan explotados por la empresa que les de de comer." 

Consierando grave los sucesos de las Universidades de Sinaloa, 

Guerrero y Puebla declararon que en dichas universidades "se adoc-

(139) Ib.i.dem., p. 201. 

(140) Ib.i.dem., p. 209. 

(141) Ib.i.dem., p. 210. 
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trina a los alumnos con ideolog1as contrarias a la libertad y al 

orden social e incluso se les afilia a movimientos políticos radi

cales y subversivos, Por lo que se propone: "cubrir el vacío de 

los actuales libros de texto, con una nueva fi.losof!a hecha de lo 

que los empresarios llaman va{c'.e,~ te,';,mú1a{e4 ~undametttaf..,_~ !} va

fr,'!.e.4 ,i.Mt1tumentate4, en cuyo marco se desenvolverfi l.:i iniciativa 

de los particulares."( 142 ' 

La tesis anterior se basa tambi€n en que el Estado no puede 

dar educaci6n a toda la población que la requiere, que el costo de 

esta tarea no es financiable y que s6lo con la participación priv! 

da se podr~ lograr, por ello se propone la eliminación de "obstlcu 

~os legales y pr&cticos para la apertura de los centros educativos." 

E insisten en 2 tipos de enseñanza donde son afectados directamen-

te: la Normal y la Educación de Adultos. Solicitan que se facili-

ten la creaci6n de nuevos planteles de normales, dondelos particu

res atiendan a mis de la mitad de la matricula normalista. Y se 

comprometen a organizar la primaria abierta para obreros, siempre 

que "exista libertad para escoger los textos." En esta maniobra 

se estima obviamente su celo por la formación de maestros dentro de 

su ideología y la instrucción primaria a obreros como equivalente 

a la capacitación a la que están obligados. 

"Según datos oficiales de la Secretad.a de Educación Pablica, 

los particulares atienden en 1980 el 8% de la educación preescolar, 

el 44% en Normal y el 13% en estudios superiores."(l43 l 

(142) Ibldem., p. 211., 

(143) Ib,i.dem., p. 212. 
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Por otra parte existen dos tipos de escuela privada: segan 

los objetivos que se persigan y la clase social que representan 

las escuelas elitistas, para la burguesía o los que aspiran a ella 

conforman uno de los tipos. Contiene todos los niveles educativos 

y se garantiza la identidad social e ideológica, Su consumo es 

una condición de status y una inversión en el mercado social, gen~ 

ralmcnte expresado y representado por sus colegiaturas. 

Por otro lado y en diversa gama hay escuelas más baratas en 

costo y calidad que están hechas para fracciones ~edias y pequefia 

burguesía y significan la posibilidad de ascenso en la movilidad 

social hacia la gran burguesía, posibilidad generalmente ilusoria. 

"Finalmente ex.i.ste un grupo de pequeñas escuelas y academias 

que manipulan la educación con promesas de facilitaci6n educativa 

en poco tiempo a personas que por distintas razones no h<1n partic.!_ 

pado en el sistema educativo. Generalmente son fraudes tanto por 

su ilegalidad en el reconocimiento de sus estudios, como por su P2 

ca relación con el marcado trabajo." <144 l 

En todas, las colegiaturas representan el negocio que para 

cada nivel tiene mercado, y en muchas la sobre-explotación a los 

maestros es lo cotodiano: en las elitistas su función de clase es 

clara. 

De esta forma "la Universidad Pablica se volvió plebeya por 

la masificación que representaba el riesgo recurrente del radicali:!_ 

mo y que perdía calidad académica, segan el criterio de los grupos 

(144) Tb.i.dem., p. 2oi. 
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gobernantes. Era necesario garantizar la reproducción no contami-

nada de las 6li tes, asegurar que corro cuadros de mano adquieran c! 

pacidad y la actitud requerida para la empresa capitalista y sal-

varse a la desvalorización que sufre en el mercado social con una 

educación superior al alcance de grupos cada vez más amplios. El 

resultado fue el 6xodo de los herederos del poder y de los rniem-

bros de las clases medias con mayores pretensiones arribistas ha-

cia instituciones selectivas; de ello da te~timonio el crecimiento 

del Tecnológico de Monterrey y su sistema de filiales, de la Uni-

versidad Anáhuac, de la Universidad de las Am6ricas, de la UniveE 

sidad Autónoma de Guadalajara, para citar sólo algunos casos." (l 45 l 

El antiguo conflicto ideológico subsiste; los liberales con-

tra los conservadores del siglo XIX reviven, la Iglesia se infil-

tra ahora con un sistema modernizante, los jesuitas y otras órde-

nes se manifiestan en Iberos, Lasalles, etc. 

La conciencia de clase de las fracciones medias y pequefia 

burguesía se nulifica. Su extracción generalmente proletaria, se 

ha olvidado, en su enajenación ideológica niega su conciencia real 

y fantasea con la conciencia posible, sus fobias e irracionalida

des les hacen consumir los valores de la clase dirigente que ven-

den "como disciplina la represión y el autoritarismo, como calidad 

acad~mica el tecnocratismo dependiente, corno orden, el clima as

fixiante que destruye toda iniciativa de profesores y estudiantes."Cl4Gl 

La lucha de clases se expresa abiertamente, la relación in-

(145) Ib.ldem., p. 204. 

e 146) lb.ldem., p. 205. 
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fraestructura-superestructura ideológica se replantea despu~s de 

la revolución; el triWlfo de la burguesía será total si el prole

tariado no se manifiesta como fuerza organizada y la burocracia 

estatal les hace el juego. 

El periodo presidencial más reciente de Miguel de la Madrid 

Hurtado considerado de 1982-88 mantiene condiciones más agudas, 

las contradicciones del capitalisr:io dependiente son más severas; 

las herencias de las pasadas administraciones corruptuas, más las 

condiciones generales de la cconom1a y la pol1tica internacional 

se manifiestan como un dique al avance de las fuerzas democráticas 

y a la reivindicación del proletariado y sus fracciones más avan

zadas. La crisis económica, la inflación, el desempleo y subem

pleo se ven venir como factores que agudizaran este proceso. 

El magisterio, que ha sido un grupo de presión en el conflic 

to interno de clases sociales se ha visto manipulado tambi~n como 

grupo de apoyo al nuevo candidato presideP.cial; el secretario vita 

licio del SNTE en la bQsqueda de afianzamientos dentro de la nueva 

administración, usa el acarreo forzado, utiliza estudiantes buscan 

do ampliar el poder de la burocracia sindical en los órganos del 

gobierno. 

Los primeros dos años del sexenio, se han desarrollado en 

condiciones de estira y afloja entre el Estado y el magisterio. 

Las demandas por pago y aumento de salarios y otras prestaciones 

han continuado; la represi6n tambión se ha manifestado en todos 

sus matices. Los primeros brotes confrontaron el SNTE contra la 

Coordinadora Nacional, Estado contra Chapingo, Normales contra 
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Universidad Autónoma Metropolitana, etc. 

Al mismo tiempo que el censo de 1980 arroja una población 

analfabeta mayor de 15 años de casi seis millones y medio y que 
( 14 7) 

representa el 17i de esa población, el Secretario de Educa-

ci6n Pública, Jesús Reyes !!croles anuncia "la Revolución Educati-

va" como el objetivo básico de su dirccci6n frcnt.e a la Secreta-

ria; se plantea la desconcentraci6n administrativa de la Secreta-

r1a de Educación Pública, el plan de diez años y otras acciones 

que se transcriben a continuación. 

El 17 de septiembre de 1984, el secretario de Educación Pú-

blica ante diputados y senadores que representan el Congreso de 

la Unión, explicó los puntos esenciales de su pol1tica educativa 

llamada por él "Revolución Educativ<1", tundament.ándula i!SÍ: 

"O se realizan cambios profundos en materia educativa o la 

alternativa es dejar grandes fallas para mantener una engañosa 

calma; parte del futuro de la Nación dependerá de que la Educación 

se afiance como instrumento de desarrollo y democratización .•• La 

Revolución Educativa desea lograr no s6lo una mejor educación, si-

no también, bajo un criterio de estricta justicia, ampliar las 

oportunidades para el mayor número posible de educandos, aplicando 

a ella la inversión social a que está obligado el Estado ••• Nos 

proponemos en mediano plazo dar cumplimiento a seis grandes obje-

ti vos: 

- Elevar la calidad de la Etlucaci6n en todos sus niveles, 

(147) Instituto Nacional de E~tadística, Geografía e Información 
Cenaa Naclonal de Poblaci6n 1980. 



a partir de la fornaci6n integral del personal docente. 

- Racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar 

el acceso a los servicios educativos, con atención prior! 

taria a zonas y grupos más desfavorecidos. 

- Vincular la educación y la investigación científica tecno 
\ -

lógica¡ y el desarrollo experimental con los requerimien-

tos del desarrollo nacional. 

- Descentralizar la Educación Básica ~ormal, regionalizar y 

desconcentrar la Educación Superior, la cultura y la inves 

tigación. 

- Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de Educación 

Física, deporte y recreación. 

- nacer de la Educación un proceso permanente y socialmente 

participativo y democrltico, 

En cuanto a recursos el propósito es hacer mis y mejor con 

menos," ( 148 ) 

Para Hevar a cabo lo anterior se ha creado la licenciatura 

en las Normales, con el antecedente del bachillerato. Se destacó 

también que las pol1ticas anteriores de Educación sobre el "crecí-

miento del sistema educativo para ofrecer primaria a todos los me-

xicanos tuvo como efecto colateral la producción excesiva de maes-

tras de primaria •.. En este ciclo escolar egresaron de normales 

40 000 nuevos profesores y sólo hubo cabida para 20 000 en el sis-

tema educativo Por lo que la SEP coordínada con los Gobiernos 

( 148) Reyes Heroles, J, Revo.f.ud.6tt Educ.a.t,lva, Excelsior. 18 de 
septiembre de 1984, p. 1. 
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Estatales, participa en la regulación de escuelas normales, 11 (
149 l 

Esta declaración contradice la demagogia oficial de racionalizar 

el uso de los recursos disponibles. 

Otras actividades i~portantcs son: 

La dcscentralizaci6n educativa, para mejorar calidades y 

eliminar desigualdades y m6todos obsoletos. 

- La educación básica de 10 afias, en virtud de la desar

ticulación evidente entre los planes y progt·amcts de 

los tres niveles base del Sistema Educativo; preescolar, 

primaria y secundaria, situación que sefiala el secreta

rio motivan la deserción escolar y que ~ todas luces re 

sulta una apreci.cH.:i6n ;.orci-:il. 

Por otra parte seílal6 que "en el medio rural e indigena y 

zonas urbanas marginadas los servicios educativos difieren en cali 

dad y cantidad. Ello es causa de 5,7 millones de analfabetas, 

15 millones que no han iniciado o concluido la primaria y siete mi 

llenes que no han concluido la secundaria, "abatir esta injusticia 

es una de las principales metas de la Revolución Educativa." 

Los problemas de la Educación Superior, tecnológica y univer 

sitaria "se derivan de una masificación creciente, concentración 

de recursos y de estudiantes en carreras tradicionales y una desar 

ticulación entre la docencia y la investigación y entre ésta y las 

prioridades nacionales" . . . "En materia de Educación Superior pad~ 

cernos en México de una doble distorción: la del educando, que sup9_ 

(1~9) Idem., p. 2. 
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ne que s6lo el grado universitario asegura el 6xito económico y 

social y la del sistema que no escapa a tt11a .te.ndenc..i.a. qtie hace p11.~ 

va.lece.t ta..!> ca.-'t1LV1.G.b ,1dm-i.n.i.~ .t.'ta U v11~ y ltt1ma11{6t i C.<16 por encima de 

las cient1ficas y las ingenierías. Lo primero significa, evident! 

mente una falsa ilusión; pero lo segundo es una falla estructural 

que debemos corregir con acciones dirigidas tambi6n a la revalora-

ci6n social de e~.tudio¡ lécnicc~ ~ tc~~i~afe6 y la reorientaci6n a 

estudios superiores que demanda nuestro pal'.s."(lSO) 

Respecto a la cultura dijo que 6sta es la afirmación y 

el enrequecimiento y difusión de los valores y principios de nues-

tra identidad nacional. 

" ... Reí ter amos, usando las palabras del presidente De la Ma-

drid, que la Educación est~ regida, en el fondo, por la imagen que 

se tenga del hombre. La nuestra es la de un Hombre afirmado en la 

libertad, dignidad y solidaridad dcmocr:í.tica, y pt.!rsigue un :i.acio

nalismo, enmarcado en los valores universales."{lSl) 

La Revolución Educativa, planteada por el Secretario de Edu-

caci6n para el proyecto 82-BB, está salvaguardando el proceso de 

socialización que por medio de la Educación dirige el Estado, in-

traduciendo los esquemas de valores institucionalizados por el sis 

terna. El aumento del bachillerato en la formación de maestros nor 

malistas es una medida que beneficiar~ en general s6lo a las frac-

ciones medias ya que tradicicnalmente el magisterio ha sido una 

(150) ortega Antonio. "Se e1t61Let1la el Jt.e.to de una. p1t.06u1tda. Re.601t.ma 
Educa..t-i.va." Parte I, Excélsior México, D. F., 19 de sept. 
de 1384, pp. 1 y 10. 

( 151 l Ib.i.dem., p. 10. 
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profesión a la que ten!an acceso miembros del proletariado que no 

podían extender su preparación más de tres a~os pos-secundaria en 

su necesidad de adquirir una ocupación digna y que satisfaciera 

sus necesidades fundamentales. 

El magisterio se convierte así an una licenciatura a la que 

llegarán selectiviimcntc mie:rbros de las fracciones que s6lo con 

una gran vocación llegarán a cumplir el objetivo de mayor atcn

ci6n a las zonas y grupos ~enes favorecidos. 

La dcscentralL:ación de la Educación !3tlsica y Norrnal es un 

objetivo tendiente il limitar la fuerza del S.i.ndicaLo-burócrata del 

magisterio, situación que generará nuevos procesos, insertados pr~ 

bablemen te en las pol 1 t icas de la ANUl ES ¿¡cerca de la eliminación 

real de los órganos parti~ipalivo~ Jel mctgistario, que constituyen 

al igual que las Universidades un detonador ~otencial de "conflic

tos sociales" de gran alcance. De esta manera se limita el poder 

del SNTE y sus prctcnsio~cs de boneficioti pard sus dirigentes y se 

condiciona a un control corporativo los procesos políticos inter

nos de cada región cducati\'a, conforme al anterior Plan Nacional 

de Educación Superior. 

En cuanto al plan de 10 años, éste sólo es viable para frac

ciones medias en las zonas urbanas ya que carece de fundamentos o~ 

jetivos de investigación real por lo que ante las condiciones eco

n6micas de las zonas rurales ser~ dif1cil lograr que los niños ca~ 

pe sinos que siguen participando como fuerza de trabajo en las act:!:_ 

vidades agropecuarias, estcn en condiciones de lo~rar la educación 

b~sica de 10 años. 
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Respecto a la masificación creciente de las autoridades y 

de la Fducaci6n Tecnológica surerior, no fundamenta su análisis 

en la relaci6n ocupaci6n-educaci6n en el proceso actual de la -

economía dependiente y en crisis, <londe la subocupaci6n educati-
1 

va y el desempleo ha hecho posible la neritoeracia limitada del 

título profesional. 

Fn relación a lo ~ue considera una falla estructural acerca 

de la tendencia por prevalecer las carreras ildministrativas y huma 

nistas por encima de las científicas y las de ingeniería, puede te 

ner varios si9niFicados que puede ser el producto de las fallas de 

las administraciones anteriores, sin rlanificaci6n educativa; que 

es consecuencia del populismo y la política de la demanda; que las 

escuelas ~ue forman a estos especialistas, son de mejor calidad o 

~ue los problemas sociales son angustiantes para la poblaci6n de 

jóvenes estudiantes y desean conocerlos para resolverlos o bien 

la imagen de los dirigertes rol!ticos y funcionarios manifiesta 

tal tlxito que se !-a creado un inodelo a seguir. 

Sobre la revaloraci6n social de los estudi~s técnicos termi 

nales el Subsistema de F.ducaci6n Tecnol6c;ica ha implementado diver 

sas profesiones con el fin de cubrir las demandas tanto de los cap~ 

talistas, como de los estudiantes con vocación de tipo tecnológico, 

sin que existan resultados suficientemente 6ptirnos para caracteri

zarlos como la panace de la formaci6n educativa. (Vid. Cap. III). 

¿La rcvoluci6n educat-.iva ser:i alternativa para el futuro? 

Sobre el Subsistema de F'é!ucaci6n Tecrol!Sgi.ca y sus problemas, 
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nos referiremos en el siguiente capitulo. 

CONClLJS10NES 

En la formación social mexicana capitalista dependiente, la 

educación como proceso·social, ha sido desde fines Gel Siglo XIX, 

muy importante en la rcproducci6n de las relaciones de producci6n 

existentes. 

La burguesía y sus frilcciones terrateniente, comercial, in

dustrial, politico-adir.inistrativa i' clero, han mani¡:::.:lado a través 

de la educación, la ideología necesaria para justif!car las rela

ciones de producción existentes en una sociedad de :lases que no 

pudo reestructurarse a favor del proletariado a pes3r de la Rcvolu 

ci6n de 1910. 

La dirección hegemónica de la sociedad ha sidc ::ambi6n causa 

de luchas entre las fracciones de la burgucsia; por una parte, el 

clero terrateniente con;o fracción más reaccionaria ::a intentado en 

todas las épocas detener el avance de la lucha de clises, por otra, 

la burgucsia politico-administrativa derivada de la gesta de 1910 

y aliada a las fracciones comercial e industrial nacional y extran

jera han manipulado al grueso del proletariado en la túsc;ueca de 

apoyo que les permitan legitü,ar sus controles (Populismo). 

En la dialfictica del proceso educativo, las fracciones más 

avanzadas del proletariado han participado coyunturalmente en rei

vindicaciones democráticas a favor de la base proletaria, los mo

mentos populistas han sido importan tes, oxpresando 1 ;¡ orgélnizaci6n 

del proletariado en la lucha de clases, sin embargo, no han sido 



aan suficientemente fuertes para crear los cambios estructurales 

necesarios para el cambio social. 

El siguiente cuadro pretende sintetizar las características 

m~s importantes de los periodos señalados en este capitulo, En ~l 

se extractan las ideas m~s representativas de las políticas y efe~ 

tos de la actuaci6n de los Ministros de Educaci6n en cada periodo. 
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Así la historia de la sociedad mexicana del presente siglo, 

vista y entendida en el análisis del Materialismo histórico-dial6c 

tico, reproduce en la ideolog1a educativa las condiciones de la vi 

da material, espec1f icamente en la cducaci6n que controla el Esta

do (S.E.P.) en su proyecto hegemónico que dirige y ha dirigido se

gGn las condiciones de cadu caso e pe:::.:.o<lo ..:oyuntural, hacia las 

necesidades de sus intereses. 

De las tres etapas en que pudiera dividirse esta 6poca en ¡a 

Formación Social Mexicana la primera: Inicio de 1 capitalismo depen

diente (Porfiriato) buscaba lograr la homogenización ideológica s~ 

bre las bases del positivisr.io en un intento por lograr la moderni

zación de la poblaci6n a trav6s de. la educaci6n e iniciarla al tra 

bajo capitalista. 

La segunda etapa: De la dependencia al nacional capitali~ 

mo (¡;eriodo posrevolucionario hasta la coyuntura Cardenista). En

contramos en las contradiciones de este proceso que el Estado bur

gu6 s busc6 elementos de concertación con el proletariado expresado 

en la educación a trav6s de la consolidación de un sistema educati 

vo institucionalizado -la Secretaria de Educación P6blica- y tr~ 

baj6 de esta manera en la bGsqueda de la homogenización ideológica 

hacia la modernización con distintos tipos de pedagog1a, que fue

ron la Deweyriana (aprender-haciendo) conduciendo ideológicamente 

hacia loe Tal.or11 cap1t.alieta1¡ la racionalista de Ferrer y Guardia 

que se aplicó en Yucatán (educación para la igualdad), pasando por 

la nacionalista de Vasconcelos (corregir defectos y formar virtu

des -la Raza Cósmica-) en la bdaquedL de una modernización naci~ 

nalista (Cruzadas del magisterio para alfabetizar y modernizar). 
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Se puede considerar el término de esta etapa, al periodo Cardeni~ 

ta, en que orienta la economía hacia un capitalismo nacionalista, 

donde lleg6 a su clímax la educación en una síntesis dialéctica 

resultante de las contradicciones de todo el periodo, declaránd~ 

se socialista. Se consolidan además la formación de cuadros téc

nicos de todos los niveles (creación del I.P.N., apoyo a tecnoló

gicos, centros de capacitaci6n, vocacionales técnicas, Escuelas 

de Trabajo Social, etc.) apoyados por un Estado benefactor -pateE 

nalista- populista quien estableció alianza con el proletariado 

y con la burguesía nacional, en contradicción con la burguesía ex

tranjera a quien esperaba someter a las leyes mexicanas, 

La tercera etapa: Del desarrollismo o modernización depen

diente, 

Se establece a partir del gobierno de Avila Camacho, el Est~ 

do consolida sus alianzas con la burguesía nacional definiéndose 

plenamente dentro del capitalismo. El desarrollo industrial y ur

bano iniciados con la coyuntura derivada de la segunda guerra, 

creó una demanda ocupacional y el desarrollo de los servicios so

bre todo en la ciudad de México, olvidando el campo, el Estado P9_ 

pulista se.convierte en un Estado empresarial que desarrolla obras 

de infraestructura en apoyo a las necesidades empresariales. En 

esta coyuntura el proletariado obtiene algunas reivindicaciones; 

aparecen las burocracias sindicales y practicamente la lucha de 

clases se traslada a la ciudad. Al consolidarse el capitalismo mo 

nop6lico, reorganizando su fase imperialista (interrumpida por las 

dos guerras) se creó una nueva división internacional del trabajo, 

poco a poco México pas6 a ser maquilador de los monopolios de EE.UU. 
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l\ partir de entonces el Estado populista mexicano ha mantenido una 

alianza con la burguesía nacional e internacional, dentro de un 

proceso dial6ctico donde se ha manifestado la lucha de clases de 

distintas maneras: demandas salariales, huelgas, marchas, protes

tas y sus represiones correspondientes especialmente en 1956 1 1968, 

1971 y 1980 0 (Vid. PP• 115-166 ), 

La desnacionalización progresiva de la econom1a, la necesi

dad interna de capitales, el mercado cada vez más controlado por 

los monopolios, la corrupción e ineptitud entre otros elementos, 

llevó a la crisis económica actual inflacionaria. La correspon

dencia reproductora de este proceso en materia educativa ha sido 

un proyecto ideolóqico que ha demandado recursos humanos califica 

dos y que en la d6cada de los años 60s-70s, fueron supervisores y 

apoyados por el exterior a trav6s del B.I.D., A.L.P.R.O., 

U.N.E.S.CO., F.M.I., C.E.P.A.L., etc.), en una pol1tica clara de 

EE.UU. por lograr mano de obra calificada para sus industrias de 

América Lal;.iua, en estt! ca:;o, etipecialmente de México. 

El modelo educativo se orientó hacia el apoyo a las profe

siones que significaran su rentabilidad en un franco reconocimüm

to el hombre-mercancía, logrando reproducir la mano de obra nece

saria y la alienación ideológica hacia el norteamericanismo. Enton 

ces, en la presente crisis capitalista, educación en crisis tam

bién, estimamos que este proceso se inicia a partir de la década 

de los 701s, a nuestros d1as espec1ficamente en la educaci6n insti

tucionalizada y dirigida por el Estado (Secretaria de Educación 

PGblica). 

En el presente, la polarización de clases sociales resultado 
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de la crisis econ6mica tiene su reproducción ideológica dentro 

de la educación con la proliferación de diversas escuelas de dis

tintos niveles que, a partir del cambio del articulo lo. en 1973, 

donde se permite al sector privado partici~ar en la educación ab

sorben a las distintas clases y fracciones creando élites educat! 

vas para la burgues1a y generalmente han quedado las escuelas ofi 

ciales para el proletariado. 

Las características antcri.ores del proceso educativo se pu~ 

den resumir en los siguientes puntos: 

lo.- Las alianzas del Estado con las fracciones medias y 

con la aristocracia obrera urbanas derivadas de las coyunturas del 

68 y del 71, dio como resultado el aumento de escuelas medias, me

dias superiores y superiores. Facilitando el ascenso escolar (en

señanza abierta, periodos de ex~menes casi conntante, enseñanza bi 

valente, etc.). Condición que ha contribuido a la masificación, 

sin que por otro lado existan empleos suficientes, creando subem

pleo profesional. 

2o.- Alianzas claras con la burguesía para su participación 

en la educación (Nueva Ley de educación de 1973), aumentando las 

escuelas dirigidas por la burguesía-clero (Ibero, Lasalle, Tecnol~ 

gico de Monterrey, etc.) 1 creando sus propios cuadros dirigentes, 

orientando su ideología hacia sus intereses y diferenciandal.011 

del proletariado. Reproduciendo la pir~mide escolar. 

Jo.- Pedagoglas instituidas en las escuelas que controla la 

SEP con el entoque del.Estructural-funcionaliS'J:11e>, que parcializan el 

conocimiq~to y limitan la realidad, 
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4o,- Control abierto o encubierto especialmente en las es

cuelas de la SEP, por programas, pedagog1as, normas, estatutos, 

sindicato, directivos, etc. 

Algunas de estas caracter1sticas las encontraremos manifes

tadas espec1ficamente en la educación tecnológica de la que habla 

remos en el capitulo III. 
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111, LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y EL TÉCNICO TRABAJADOR 
SOCIAL 

3.1. DESARROLLO HlSTORICO VE LA EVUCAClON TECNOLOGICA, 
LA SEP V SUS CONTRAVICCIONES 

El Sistema de Educación 'fecnológica está conformado por 

diversas Instituciones Educativas descentralizadas del Estado y 

por las dependientes de la Secretaria de Educación Pública dedi 

cadas a la ensefianza técnica y profesional. Comprende la capa-

citación de obreros calificados y productores agr1colas, la pr~ 

paración de una diversidad de técn i.cos rK'dios y la formación de 

investigadores y personal profesional de mayor nivel en las 

áreas industrial, ugropecuarial y ciencias biológicas entre otras. 

"La evolución de este siste~a ha estado 1:-.odulada por la 

conjugación de múltiples factores entre los gue cabe destacar 

el desarrollo social y económico de México, las concepciones 

educativas gue han predominado en el pa1s y la filosofía poli-

tica imperante en los diferentes gobiernos. llan sido participes 

de la conformación del sistema los gobiernos federal y estatal, 

as1 como P.) sector privado."(lSJ) 

Es durante el periodo de Lázaro Cá~denas cuando el impul-

so a la enseñanza técnica se manifiesta de manera más amplia, 

buscando la modernización del país, y la alianza del Estado con 

las fuerzas populares necesarias al nuevo régimen para integrar 

a la Nación. El impulso a la Educación Técnica es una forma 

(153) SEP, Ve6altlloUo del S.Uitema de Edueae.l6tt Tecnol6g.lea. 1980-90., 
p. 21. 
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para lograrlo, para ello Juan de Dios Bátiz '.e:e del Departarne~ 

to de Enseñanza Técnica Jhdustrial y Comercial 1e la SEP en 

1937 apoyado por Cárdenas crea el Instituto ?c~itécnico t!acio

nal con el objeto de conducir los estudios ~~e llevarSn a la 

formación de profesionistas en las carreras :;·.:e, er, el tipo es

pecialmente técnico se necesitaban. 

En el Departamento de Enseñanza Técnica Ind~~trial y C~ 

mercial, dependiente de la Secretaría de Fducac16n Pública se 

forma el Instituto Politécnico Nacional. Dicho departamento 

había sido creado por Vasconcelps en 1920, con el fin de coor

dinar las distintas escuelas técnicas necesarias ~ara el futu

ro del país; de esta ~anera, varias de las escuelas que poste

riormente quedarían bajo la tutela del JPN, se iniciaron dentro 

del Departamento de Fnseñanza Túcnica Industrial Coml!J:CÍ<ll. 

Así, en 1923 :oc orc6 el Instituto Técnico Industrial, 

orientado a la prcparaci6n de t~cnicos de nivel medio. ~n 1925 

surgi6 la Escuela Técnica Industrial y Comercial de Tacubaya, 

modelo a seguir para otros planteles en el que se formaron té~ 

nicos para la industria y servicios. En 1925 tambi~n se crean 

las Escuelas Centrales Agrícolas. 

En el interior de la República se establecieron planteles 

del primer tipo durante el periodo de 1920 a 1940 en Michoa

cán, Yucatán, Sinaloa, Guadalajara, Veracruz y San Luis p·otosí; 

y del segundo tipo en: Snltillo, Ciudad Julírez, Chapingo y ~e

rétaro. 
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Para 1937 existían ~res grandes grupos de escuelas t6cni

cas dentro del Sistema Educativo Federal: las destinadas a la 

preparación para las peque~as industrias, la de formación de 

obreros calificados y las escuelas de cnse~anza tficnica supe

rior. Con la creación del TPll en sus nive~es: vocaci~nal o pr~ 

paratoria t~cnica, profesional y pos-grad~~dos se consolidó pr~ 

píamente la educaci6n tficnica. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, Móx~co adopt6 la 

política de sustituci6n de importaciones ~ue llevaría a la indus 

trializaci6n del pa!s, realiz&ndose 6sta por medio del capital 

privado, con la participaci6n de la invcrsi6n extranjera. sl 

Estado busc6 ampliar y consolidar la inf=~estructura física, y 

para ello creó los mec<lr.i.0111us ,1e protc;::;::i.Ó;: :; !0~.en~o a la in-

dustria nacional. 

Surge en este periodo la filosofía política del Rstado Me 

xicano basada en los principios de la "democracia social". El 

planteamiento de la lucha y conflictos de clase es desplazado 

por la "colaboraci6n" como pauta de acci6n, y se renueva la 

política de la "unidad nacional". Es también durante la ges

tión presidencial (en 1942) de ~'.anuel Avila Camacho que la edu

cación socialista se modifica y queda eliminado an 1945, del 

articulo tercero constitucional. 

En el mismo 1945 se formaron los coraités conjuntos de em

presarios, obreros y gobierno para determinar los tipos de edu 

caci6n vocacional m&s necesarios, principalmente a través de la 

Cámara Nacional de la Transformaci6n. 'l'ambién surgieron Insti

tuciones privadas como el Instituto Tecnol6gico y de Estudios 
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Superiores de Monterrey, y el Instituto Tecnol6gico Aut6nomo 

de México. De esta manera se decide la política educativa pro

pia de un pais capitalista y dependiente, en alianza con el ca 

pital nacional y extranjero. Con el tiempo crecieron en nGmero 

las escuelas tficnicíls en el país y los Institutos T€cnicos Re

gionales, que fueron la expansión del JPN en la provincia, 

cre&ndose el primero, en Durango, en 1948. 

Posteriormente, en 1958, bajo el régimen de Adolfo L6pez 

Maleas se impulsa nuevamente la educaciOn tecnológica con la 

creación de los primeros edificios de la Unidad Zacatenco. Tal 

impulso tiene su origen en la ilusi6n creada por el "milagro 

mexicano", que suponía un país en "vías de desarrolln", por lo 

que fundamentaba la necesidad del fortalecimiento tecnol6gico 

que prepararía al país para la entrada al supuesto desarrollo 

industrial. 

La modernización para el despegue del "desarrollo" impu.!_ 

s6 a este tipo de escuelas, desde los Centros de Capacitaci6n 

para el Trabajo Jhdustrial y Agrícola, hasta los niveles supe

riores de los Institutos. Politécnico Nacional y Tecnol6gicos 

Regionales (creación del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados, maestrías, etc.), 

Para ello Jaime Torres Bodet instituyó en 1958 la Subse

cretaría de Enseñanza Técnica y Superior. Dicha subsecretaría 

se encargaría de la coordinación y desarrollo de la educaci6n 

tecnológica del país, delimitándose dos áreas para las activi

dades, por una parte, el I P N y por otra los otros tipos de es-
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cuelas que dependerlan directamente de la Subsecretaría a travfis 

de direcciones generales. Así, el Departamento General de fduca 

ci6n Tecnol6gica fudustrial y Comercial fue elevado al rango de 

Direcci6n General de Educaci6n 7ecnol6gica fudustrial y Comer

ci~l. Para 1964 cxist!an 64 escuelas t6cnicas, industriales y 

comerciales y par;:i 1979, l89. 

En 1968 se fundaron los Centros de Estudios Tecnol6gicos 

dedicados a la enseHanza de las profesiones de t6cnicos especi! 

lizados en las Sreas industriales, agropecuarias y de servicios•, 

como el Centro de Estudios Tccnol6gicos no. 5 Je Tr;:ibajo Social, 

motivo de este estudio. 

En el mismo periodo se estableció la sccunddria técnica, 

que permitia a los alumnos continuar estudios superiores y los 

capacitaba en actividades industriales o comerciales, a fin de 

garantizar a los alumnos que no pudieran continuar con los estu 

dios, la incorporación al mercado ne trabajo, iniciándose la 

pirámide escolar de mano de obra c~lificada. 

A partir de 1970, con base a los acuerdos de la ANUJES 

de Villaherrnosa para la educación media superior, se crea un 

nuevo modelo: los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

que, paralelamente a la formación de bachillerato en ciencias 

ofrece adiestramiento y capacitación de orden técnico con sali

das laterales. 

Se introdujeron sistemas de créditos, planes y programas 

(*) Vid. Cap. IV 
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semestrales y el diseño de un tronco común de ciencias básicas. 

!H objetivo fundamental era lograr la formación de la 

fuerza de trabajo que en los distintos niveles se hacía necesa

ria para la modernización del c.aís dentro del capitalismo depe~ 

diente. 

Durante el período de Luis Scheverr[a, la Subsecretaría 

de Educación TAcnica y Superior se transforma a subsecretaría de 

Educaci6n Media T6cnica y Superior, integrada por las siguientes 

direcciones: 

- Dirección General de Ecbcaci6n Tecnológica Agropecuaria 

- Dirección General de Educación Tecnol6gica Industrial 

- Dirección General de Ecucaciór. Tccr.o16gic:J. Pesquera y 

Ciencias del !>'ar 

- Dirección General de Educación Tecnológica Física 

- Direcci6n General de P.ducaci6n Tecnol6g ica Superior 

y el JPN. 

Esta última la más antigua. Las demás direcciones surgie

ron de la anterior Dirección General de Educación Tecnológica ~ 

dustrial. Esta cuenta con varias subdirecciones que coordinan 

actividades en: Centros de Capacitación para el Trabajo Indus

trial, Escuelas Tecnológicas Foráneas y del D.F.; los Centros 

de Estudios Tecnológicos de carácter terminal y los Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de carácter propedéutico. 



SISTEHA VE EVUCACION TECNOLC0iCA 

Para 1980 existían los siguientes servicios educati~os en 

1 . l 'd '6 ~ l' . n 54 l e Sistema ce h ucac1 n cccno og1ca : Resultado de las 

alianzas populistas. 

CAPACl'J'l.CIO!!: (·18 .:entros, c11rsns de 48, 26 y 20 sc::-.anas) 

- Centros de Capacitaci6n para el Trabajo (Ce.Ca,T.) 

SECUNIJAR!A 

- Secundarias Técnicas: (l, 111 SL,cundarias Técnicas) 

MEDIA SUPERIOR TER~lNA~: 

- Centros de Estudios Tccnol6gicos (CET) (30 Escuelas). 

- Colegios Nacionales de Educaci6n Pro:esionnl 'l'écnica (CO~lALEP) 

(6 escuel<1s) 

- Centros Regionales de Ensc~anza Tccnol6gica Industrial 

(CERETJ) . 

- Centros de Estudios Tecnol6~icos Agropecuarios (CETA) 

(9 Escuelas) 

- Centro de Estudios Tecnológicos Forestales (CSTF) (9 Escuelas) 

- Centro de Ciencias y Tecnolog{a del Mar (CECyTEM) 

LICENCIATURA: 

- Jnstitutos Tecnol6gicos Regionales (J'rR) (48 Jnstituciones) 

- Centro Nacional de Ensefianza Técnica Industrial (CRNETI) 

( 154) 1 b.ldem, pág. 2G. 
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ESCUELAS SUPERIORES: 

- Jnstitutos Tecnológicos ~gropecuarios (ITA) 

- ~stituto Tecnológico Forestal (ITr) 

- Instituto Superior de Estudios Tecnológicos Agropecuarios 

( ISF.Tll) 

- fustituto de Ciencia y Tccnologfa del Mar (IECJTEM) 

POSGRADO: 

- Jnstituto Politécnico :-lacional (JPN). 

- Centro de Jnvestigaci6n y de Estudios Avanzados (CJEA). 

- Centro ~tcrdisciplinario de Tuvestigaci6n y Docencia en 

Educación Técnica (CJJDET) 

- Centros Regionales de Estudios de Graduados e Tuvestigaci6n 

Tecnológica (CR.~GJT) . 

- Centro Nacional de Educación ~écnica (CNET). 

ALGUNOS VE LOS "PROBLE/.fAS" VéL SISTEMA TECNOLOGTCO 

Dentro de los "problemas" principales, oficialmente re

conocidos que afectan la educación tecnológica están la calidad, 

la eficiencia y eficacia. 

La capacitación y el adiestramiento del nivel pos -secu~ 

daria es parte aislada del resto de servicios educativos. 

Respecto a la secundaria t&cnica, sus contenidos no son 

aún suficientes en calidad y cantidad para habilitar al trabajo. 

En la educación media, la variedad de planes y programas 

limitan la revalidación de asignaturas. 
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Las deficiencias de la Educación Tecnol6gica media tormi-

nal y el proble'"a de desempleo "encausan" a sus egresados a conti 

nuar estudios de Licenciatura. 

Aunque el nivel medio es un antecedente requerido para el 

ingreso al nivel superior, las fallas de integraci6n entre ellos 

son variadas ya que es el IPN el pase es autom~tico del CECyT a 

la liconciaturu; en los ITR el cxai::cn de admisión es obligatorio 

y en los planteles de tipo agropecuario v :)C5'1Uero, se requiere 

Así, la estructura general del sistema ele educaci(m tecn2_ 

lógica no constituye un conjunto integrado, coherente y funcional 

de niveles ciclos, y modalidades educativas. 

En el nivel de capacitación para el trabajo, de 1978-1979 

se estimó un descenso del 7% en comparaci6n con 1970-1971. Sobre 

todo en las áreas agropecuarias el descenso fue mayor, (l55 J Esto 

indica la limitación tanto de recursos como de calidad. 

Por otra parte el nivel de secundaria técnica aumentó su 

capacidad de crecimiento en el mismo periodo, dicha demanda fue 

del 6%, aumento dado sobre todo en las áreas agropecuarias, Este 

incremento de la matrícula se da de 1970-1976 y coincidi6 con el 

periodo echeverrista, de la política de la 'tlernanda". 

( 155) Ver Anexo no. 1, p. 



En la Educaci6n Media Superior bivalente*, la matricula 

descendi6 en el mismo peri6do un 9.8% generado probablemente por 

la falta de empleo y la baja calidad educativa. 

En las licenciaturas agropecuarias de este sistema existie 

ron 18 planteles con 3 000 alumnos y en ciencias del mar hay 373 

alumnos en el mismo periodo. En cuanto a las Instituciones con ni 

vel de posgrado, éstas se encuentran en el Distrito Federal en un 

93% 1 limitando dl desarrollo de la investigación cient!fica en las 

zonas rurales. (lSG) El sistema en general tiene una orientaci6n 

"profesionalizadora" que responde más a un criterio de cantidad 

que de calidad y que separa a la escuela de la realidad. (Vid. 

cap!tulo II). 

En la tarea de educaci6n de planes y programas de estudio, 

para unificar criterios que generalicen a los planteles, se ha 

perdido calidad y seriedad sobre todo, en los contenidos program! 

ticos, ya que éstos son realizados por personal no especializado 

y con criterios administrativos y no pedagógicos, situación que 

ha agravado la calidad de loa materiales de aprendizaje, polari-

zando lo aprendido en la escuela con la realidad. 

La ausencia de investigaci6n sobre seguimientos de egre

sados no dan objetividad a las políticas de incremento cuantita

tivo y cualitativo de la enseñanza tecnol6gica. Aunado a esto, 

la falta de evaluación reál de la relaci6n enseñanza-ocupaci6n 

• El concepto "bivalente", implica que la ensefianza media supe
rior de este tipo es terminal y proped&utico a la vez. 

(156) Idem, p. 3. 
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dan como resultado la multiplicacit'.-n indiscriminada de planteles 

con futuros desocupados o técnicos deiicientes que no satisfacen 

los requerimientos de conocimientos para el trabajo. 

Respecto a los métodos, sistemas y técnicas de enseñanza, 

al igual que el resto de la educación siguen el modelo tradicio

nal aula-maestro-pizarra; el alumno tiene una participación pas:!:_ 

va la mayoría de las veces amén de la falta de instalaciones ade 

c\.lilc'.ae para los diferentes tipos de educación tecnológica. En las 

ocasiones en que se tienen implementos tecnológicos en los plant~ 

les, 6stos no se usan por desconocimiento o por criterios incre:t

bles como: "no molestarse", 

La capacitaci6n pedagógica de los profesores es limitada y 

en muchas ocasiones su nivel de preparación dista mucho de lo de

seable para cada nivel. 

La orientación vocacional es deficiente en la mayoría de 

los casos. Los estudiantes se ven en la necesidad d•.? substituir 

este servicio por inclinaciones subjetivas para elegir su profe

sión: las consecuencias. obvias son la deserción, frustración o 

mediocridad, 

La investigación está ausente casi todos los planteles 

y donde se da es deficiente, debido a la poca o nula preparación 

al respecto o simplemente por políticas del "menor esfuerzo" lle 

vados a cabo por los directivos de las escuelas. 

La difusión de "actividades culturales" es receptiva y le 

jos de la crítica o de la creatividad, la mayoría de las veces 

consiste en exposiciones descriptivas de otros países, con mate-
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r iales propuestos por las d istint;:is embiljadas. 

El apoyo bibliotecario es deficiente y c;:irece de material 

bibliográfico especializildo o de personal capacitado para aten

der el servicio de manera sistemática. 

Es más del 50% de los planteles se ha fomentado el Comit~ 

de Sector Productivo, con el fin de vincular a la educación con 

los sectores de bienes y serv i.c íos, es tablee iendo convenios para 

el uso bililteral <le instalaciones, desarrollo de trabajos con

juntos, capacitación, visitas y pr.'.\ctic.:is .:il medio de producción, 

etc€tera. Han sido pocos los rcsullildos reales que han cambiado 

los contenidos Je los plilnes y programas. Esto se debe al afán 

de lucro de lils personas involucradas en el proceso, o bien por 

parte de las escuelas, al no comprometerse demilsiado en estas 

tareas que implican responsabilidad y trabajo y, por parte de 

los empresarios para no dar pie a la entrada de "agentes ex~ 

ternos" a las industrias. 

El servicio social, por su falta <le planeaeión y coordi

nación con las distintas dependencias, en general no establecen 

programas específicos, por lo que los estudiantes lo toman cano 

un trámite burocrático más que hay que cumplir. 

Por lo anterior la eficiencia en la Erlucaci6n tecool&Jica (D.G.E.T.I.), 

es limitada. ra planeaci6n ro se ro:ilfaa_ de acuerdo a investigaciones obj~ 

tivas de la realidad de los Centros Tecool6;¡icoo (docencia, contenido curricular, 
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pedagog ia, administración, necesidades en todos los niveles, 

etcétera), sino a consideraciones politicas e intereses ?artic~ 

lares de los funcionarios en turno, con la consecuencia obvia 

de un mayor bloqueo al proceso educativo. Situación que redu~ 

da en el fomento de v ic íos y :~.:i.·,.ores limitaciones de 1 proceso 

(compadrazgo, nepotismo, burocracia, porris:no, corrupción, 

etcétera) . 

En cuanto al f inanciarnicnto destinado a la educación tec

nológica la mayoría proviene Jel Gobierno Federal. (tS 7l Con el 

cual se manejaba en 1980, un presupuesto para 50 000 profesores, 

12 000 aulas y 50 000 talleres y laboratorios. 

A partir de 1982, con la administración de '.-li9uel de la 

!!adr id Hurtado, en la q;_ie fun'.JP corno Rer.rpt;i r i o .f Psú" Re~es He ro 

les, se establecen ajustes a la Educación Tecnológica, en espe-

cial a los Centros ele Estudios Tecnoló3icos terminales, c;ue tie~ 

den a convertirse en Con tros de Es t:udi.os de Rach i ! lera to •recno-

lógico Industrial, con planes de estudiu unifor~es a los otros 

bachilleratos técnicos, teniendo terminales especializadas en las 

diferentes áreas industriales y de servicios, aun~uc dichas ter

minales son recortadas en su contenido y calidad. 

A continuaci6n se presenta un cuadro sobre el desarrollo 

de la Enseñanza Técnica. Es interesante observar tru~bién el resu 

men de planteles y alu.~nos del sistem:i tecnológico nacional, por 

dirección general y nivel educativo, en el ciclo 1979-1980(lS9 l p~ 

(157) Ver cuadro Anexo 110. 2. 

(158) AJ1exo 110. 3. 



194 

ra entender mejor los criterios de cantidad que se manejen como 

pauta normativa de eficiencia y la posca seriedad en evaluaciones 

reales de las características cualitativas de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

CUADRO No . 11 • -

PERIODO 

1923 

DESARROLLO DE LA ENSEfll,NZA TECNIC/\ 
(FUlmTE:Cl\T;\LOGO DE DGE'l'I 1982) 

INS'l'ITUCJO~ CRF.crnErTc DE 
POBLACION 

HlSTITC'l'O TFCNICO 't'EC"'ICO DE ~'IVF.L ~IEDIO 

192 5 Ff:CUELA 1'ECNIC,\ INDUSTRIAL Y CO TECNICO PARA LA INDUS
llERCIAL DF. Ti\CURAY/\. ESCUELAS - TRT!\ Y SERVICIOS. 
CENTRALES AGRICOL1\S 

FSCUF.r.l\ PARA TA PFQUF:"'l\ INDUS
TRIA. ESCUELA DE OPREROS CALIFI 

1932 CADOS. ESCUELA DE EllSf,fli\~lZA TF.C 
NICA SUPERIOR. (ESCUELA PRAC'l'l:: 
CA DE MAESTROS COl>'STRUCTOHES) 

1937 I.P.N 

-··--····-·--·-------------------- ------------
1948 INSTITUTOS 'fECNICOS REGIO"~ALES 

1958 UNIDAD ZACATENCO 

1958 SUBSECRETARIA DE ENSE~ANZA TEC- COORDINA LA EDUCl\CION 
NICA SUPERIOR TECNICA DEL PAIS 

1968 CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS TEC!JICOs MEDIOS ESPE-
(CET) SECUNDARIA TECNICA. CIALIZADOS EN INDUs-

TRIAS AGROPECUARIAS Y 
DE SERVICIOS. CAPACI
TACION PARA EL TRABA
JO 

1970 CENTRO DE ES'rUDIOS CIENTIPICOS PARARF.LO AT, !lACHILLE-
y TECNCLOGICOS RATO EN crrnCIAS CON 

SALIDAS LATERALES. 
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1970 

1976 
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INSTITUTOS 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION ME
DIA Y TECNICA SUPERIOR 

CRECHIIEN'rO 
POBLACIONAL 

D!REC.GRAL. DE EDUC. 
TECNOLOGICA AGROPE
CUARIA. DIREC. GRAL. 
DE EDUC. TEC. INDUS
TRIAL. SIREC. CRAL. 
DE EDUC. TEC. PESQU! 
R/\ Y CIENCIAS DEL 
MAR. DIRr:C. GRAL 
TEC. FISICA. DIREC. 
GRAL. CE EDUC. TEC. 
StlPEF.IOR IPN. 

19BO SISTEMA OE EDUC/\ClON T~CNOLOGli\ 

CAPACIT/\CION CEN'l'ROO DE Cl\Pi\Cl 5ECUNDARil\S CEN'l'ROS DE 
(413 Centros) TACIO!; PM'-A EL 

TRAlll\JO CEC.1\1'. 
n:cmc.~s .,. l'S'l'lltnos 
11 I SECU!l- TECNOWGI-
D/\RI/\S CCG Cl·:T 

30 ESCUE
U\S 

CENTROS DE 
ESTUDIOS 
TECNOWGI--

CENTROS Dr: ES'l'U- CENTROS DE 
DIOS TECNOLOGI- CIEtlCIAS Y 
COS FORESTl\l.ES. TECNO!.OGIA 

COS /\GROPE- CE'rF 
ClJARIOS (9 ESClJEIAS) 

CETA. 
(9 ESCUELAS) 

DEL MAR. 
CEC y 'l'EM. 

NIVEL LICENCIA'rURA 

COLEGIOS Ni\ 

c10::1\LES DE 
E!lCü\CION 

CENTROS RE 
GIONALES -
DE ENSENAN 

PRO PES ro:uu. Z/\ TECNOLO 
TEC. CONALEP GICA INDUS 
G ::SCUEIJ,s 'rRIAL 

CERETI 

INS'l'ITU'OOS TECNOLOGICOS 
REGIONALES ITR, 

C!-:ti'rRO N/\CIOll/\L DE ENSERANZA 
'l'ECtllC/\ INDUSTRIAL. CENETI. 

l48 ESCUELl\S) 

ESCUELA SUPERIOR DEL 
INSTI'rüTO POLfi'ECNICO 

NACIONAL 
(4 INSTITUTOO) 

POS'fGMDO 
5 ESCUELTIS 
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- LA ENSENANZA TECNOLOGICA MEDIA SUPERIOR 

La crisis del capitalismo y el proceso que ha seguido la 

educaci6n en México (ver capitulo II) ajustada siempre a la pal~ 

tica educativa para satisfacer la demanda escolar sin establecer 

una relación directa con la oferta de trabajo pan provocado de-

sempleo y subdesew~leo profesional; las profesiones Wliversita-

rías o tl!cnicas "bien remunerada:>" han perdido su prestigio meE_ 

cantil, el Estado, en su autodefensa proclama: " ... En materia de 

Educaci6n Super.ior padecemos en M6xico de una doble distorsión 

la del educando, que supone que el solo grado universitario ase-

gura el 11xito económico y social; y la del siste1na, que ne escapa 

a una tendencia que hace prevalecer las carreras administrativas 

y humanísticas por encima de las científicas y las de ingeniería. 

Lo primero significa evi:.lentcr.icntc una falsa ilusión; pero lo se-

gWldO es una falla estn1ctural quo debemo11 corregir con acciones 

d.irigidas también a la REVALORACION SOCIAJ, DE ES'rtJDIOS TECNICOS 

'l'ERMINALES y la reorientaci6n a ESTUDIOS SUPERIORES QUE DEMANDA 

NUESTRO PAIS." (lS9l 

Es significativa la ausencia de la relaci6n oferta deman 

da en la planeaci6n educativa, si bien el informe de la Comisi6n 

Nacional del Planteamiento Integral de la Educaci6n(lGO) ha sido 

uno de los pocos intentos serios de investigaci6n educativa, ésta 

se realizó de 1965 a 196~ y, aunque estableci6 una proyección de 

(159) Reves llaroes, cit. post. Orteqa Antonio; Op. cit. p, 10 
11. 11U'or111ado oe cneatro . . • 

(160) Vid, Parlem, Angel. op. c.i.t. 
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necesidades educativas para 1980 las condiciones econ6mico-polít~ 

co-sociales han cambiado de manera importante desde entonces. 

Sin embargo, la creación del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) en 1979, organismo descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propios ha establecido CO!!_ 

venias de colaboración con los sectores productivos, previendo la 

posibilidad real de ocupación una vez ter.rntnados los estudios (do!!_ 

de además se ha creado un sistema de financiam.iento, en el cual el 

alumno paga el 50% de su educaci6n, aportando el 20% y después de 

6 semestres de hab1~r egresado) su programa de carreras técnicas 

que no obstante a las diversas reestructuraciones que ha tendido 

la educación mcd ia te en o 16gica, i ndi.can que en CONALEP los resulta 

dos de la Comisión han sido tomados en cuenta, cuando menos te6ri

camcntc, es decir, sin ccnsidcrar que las condiciones del pa!s son 

otras. 

Es difícil que un pais dependiente y en crisis pueda dar 

empleo y sostener la educación superior a grandes grupos. La bur

guesía capacita a sus miembros para los puestos de mando y nive

les superiores no necesita en estos al proletariado, atín cuando 

tenga una licenciatura o doctorado. 

Luego entonces, son los puestos intermedios, los de ense

ñanza media superior que hay que promover, donde las masas puedan 

participar. A fin de cuentas los profesionistas de nivel superior 

y de extracción proletaria ya están subempleados en su mayoría en 

estos puestos. 
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También se contribuye a no "desilusionar" a las masas, y 

a corregir la "falla estructural" mencionada por el secretario 

de Educaci6n (Vid. Cap. II. Revolución educativa). ¿Pero quién 

va a crear las fuentes de trabajo que absorberán después a estos 

cuadros? ¿El sistema económico ilctual requiere realmente de ellos? 

Las incógnitas siguen mientras no existan estudios serios sobre 

el problema. 

Existe, por otro lado, el criterio sobre la preferencia de 

los nuevos ingresantes a nivel profesional en las carreras admi

nistrativas y las humanísticas, sobre las ingenierías, en un país 

donde muchos de sus problemas recaen en las deficiencias adminis

trativas y el poco uso y apoyo a las investigaciones sociales pa

ra resolverlos la inquietud de los jóvenes que se están formando 

es lógica al querer participar en la solución de lo que les afee 

ta cotidianamente. 

Es interesante observar también la diversidad de Institu

ciones que existen para la formación de técnicos de nivel medio 

y con bachillerato tecnológico, as1 tenemos: 

- Centros de Bachillerato Tecnológico (CBTA) y (CBTIS), 

- Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

IPN (CECyT) I 

- Centros de Enseñanza Técnica Industrial (CETI). 

Con estudios terminales: 

- Centros de Estudios Tecnológicos (CETIS) 

- colegio Nacional de Educación Técnica (CONALEP) 

- Centro de Estudios Tecnológicos del IPN (CET) 
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Las diferencias entre unos y otros son: 

En Bachillerato 'fecnol6gico, además de formar alunmos que 

puedan continuar con algunas de las licenciaturas del área tecno-

16gica, se les enseña una especialidad que permitirá al egresado 

incorporarse al sector productivo en las áreas agropecuarias 

(CBTA) e industriales y de servicios (CtJTTS). Tiene como requis.!, 

tos, el haber terminado la secundaria; al finalizar, el alumno re 

cibe su certificado de bachillor y diploma t6cnico. 

Sobre los cinco modelos de educación media superior mane-

jadas por la Secretaria de Educación Pfiblica (y el IPN) 1 cuatro 

son bachilleratos tecnológicos con una terminal t6cnica y dos 

son terminales lécnic.:is :;in bachillerilto. oc estos últimos son 

los CONALEP y lo¡¡ CE'l'is que di rige la DG'l'EI. 

Es de hacer notar que, los CONALEP aparecen en el r~gimen 

de L6pez Portillo como respuesta a su política de "Alianza para 

la Producci6n" y dentro de los propósitos del Plan Nacional de 

Educación, donde se mai:can como objetivo general del t6cnico pr~ 

fesional el de: 

"·,,dirigir la labor optnativii do lJ. industria en gene 
ral 1 para lo cual los plar.es de estudio están enfoca-
dos al trabajo directriz con la debida preparaci6n cul 
tural y humanística, que propicia el cambio social, -
Su funcionalidaJ se obliene mediante la experimenta
ci6n y el conocimiento de sistemas y mfitodos, instru
mentos y técnicas que favorezcan los procesos de produ.s_ 
ci6n y de servicios. Sus aspectos culturales giran en 
torno a la actividad tecnol6gica que desempefiar& prof~ 
sionalmente." ( 161 ) 

( 161) Solana, et. al. (Coord.) Op. ci.t. p. 524. 
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Política confirmada por el actual r~gimen según lo expue~ 

to en los propósitos de la Hevolución Educativa. Es importante 

señalar que la DGETI, DGETA, DGECyTM por parte del Estado; los 

CONALEP, CETIS y CECYTS del IPN y otros organismos descentraliza 

dos part.icpan en el mismo objetivo, lo que hace suponer que exi~ 

te un gran interés por lograr capacitar con miras a un "neo-desa 

rrollismo", y que existe una gran desorganización en este nivel 

educativo, reflejado en una nula planeación de los servicios y 

la duplicidad de funciones en varios de ellos y 1 consecuentemente 

la baja calidad educativa en casi todos. 

Centraremos ahora nuestra atención al estudio del 

C.E.T.i.s. No. 5 Trabajo Social, perteneciente a la D.G.E.T.I. 

Sus 54 años de antigüedad, su "estabilidad" y "Axito" profesional, 

as.1'. como su organización dentro de los prámetros de eficiencia, 

eficacia y calidad que maneja el sistema tecnológico, le hacen 

ser un plantel Modelo, lo que ha permitido la expansión de 47 es

cuelas de su tipo. (Vid. anexo no. 5 ) • 

Con ello se quiere hacer notar que tomamos el estudio 

de este plantel como una muestra de lo que sucede en las escuelas 

del nivel medio superior de la Dirección General de Educación Tec

nológica Industrial. 
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EL CENTRO VE ESTLJV10S TECNOLOG1COS No. 5 VE TRABAJO SOCIAL 

El periodo de gestaci6n y surgimiento de la Escuela de 

Tracajo Social se desarrolla entre 1926 y 1933; a la par, el mo 

mento histórico de nuestro paiseses coyuntural: coincide con la 

presidencia de Plutarco Elías Calles (1925-1928) y una de las 

sucesiones presidenciales más decisivas en el pa!s que aviv6 la 

inestabilidad y divisi6n de México; el fraude electoral a Vas

concelos, la reelección de Obreg6n y el asesinato de éste enmar 

cado por la guerra cristera y la pugna Clcro-Fstado; la manipu-

laci6n de Calles a trav~s de Ortíz Rubio; Abelardo Rodríguez; 

la creaci6n del Partido nacional Revolucionario (1929) y el 

continuismo político, son indicios de una necesidad de estabil~ 

dad pol:ítica-social para el desarrollo del Nuevo Estado Mexica-

no. 

Ante este marco hist6rico es evidente la necesidad de 

creaci6n de profesionistas que ayudarán a propiciar un clima de 

tranquilidad y adaptación a las condiciones del Nuevo Estado. 

Por ello, a partir de 1926 se iniciaron las tareas para organi

zar la implantaci6n del Trabajo Social en Ul!xico, inaugurl!'.ndose 

el 2 de febrero de 1933 la Escuela Técnica de Trabajo Social 

siendo presidente Abelardo Rodríguez. 

"Dicha escuela se llam6 Escuela de Trabajo Social 
y Enseñanza Doméstica, dependiente del Oepartamcn 
to de Enseñanza superior Tªcnica Industrial y Co~ 
mercial, originalmente la escuela ya existía como 
una Instituci6n femenina de estudios domésticos.• 11621 

(162) SEP. Departamento de Enseñanza Superior Técnica, Uono
~~d~~a de la E6cuela de T4a6ajo Soc~al y En6eñanza Vo
mé.st.(.ca. p. 7. 
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"Se considera que es cuando el gobierno toma la decisión 

de crear una escuela donde a los alumnos se les formase una con 

ciencia de ayuda a la Nación por medio de una profesión llamada 

Trabajo Socinl." (1 63 l 

"La justificación oficial que se da a la implantaci6n 

de esta profesi6n está h1scir\1 en que la marginalidad de la mujer 

como ser humnno y llcnn de limitaciones, se intenta darle una 

nueva profesión ... La trabajadora social en un nedio como el 

nuestro, tan necesitado de una labor inteligente, llena de sen-

tido humano, como la que puede aportar la mujer mexicana ..• 

... Es esta una profesl6n dentro de la cual se pueden 

articular justos intereses personales con los de la colectivi 

ad ll • 1 1 l . 'Jd . 1"(164) a en pro ce acrecentamiento ~e a co_ect1v1·a nac1ona • 

La primera escuela se ubicó en la calle de Aztecas no. I 

Colonia Morelos en Móxico, D.F. En ella y n la par de la espe-

cialidad de Trabajo Social se impartían clases para titularse 

de Directora en l!ogar y Economía: la primera se estudiaba en 

tres años y la segunda en dos. 

A partir de 1936 se hace el registro en la Dirección Ge-

neral de Profesiones. 

Tambi!?n en 1936 se aceptaron alumnas con primaria termi-

nada y en este caso la carrera se cursaría en cinco años y en 

{163) Ibidem., p. 7. 

{164) Ibidem,, p. s. 
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tres para las que solicitaran la inscripci6n con secundaria ter 

minada. Estas condiciones estuvieron vigentes hasta 1948. 

El plan de estudios a cinco años era el siguiente:: 

lo. Año.-

- Aritmética 

- Administraci6n Doméstica (ler. curso) 

- Anatomía, Psicología e Higiene 

- Bot~nica y Zoología 

- Costura a mano 

- Cocina y repostería (ler. curso) 

- Corte y confecci6n (ler. curso) 

- Caligraf !a 

- Cultura Física y Deportes 

- Dibujo decorativo y dibujo relacionado con la 

clase de modas 

- Lengua Castellana (ler. curso) 

- Documentaci6n (optativa) 

- Costura a m~quina (optativa) 

2o. Año.-

- Administraci6n documental (2do. curso) 

- Corte y Confecci6n (2do. curso) 

- Cultura física y deportes 

- Pietética (ler. curso) 

- Documentaci6n 

- Elementos de derecho 
- Enfermería (ler. curso) 

- Estadística 

- Física y química 

- Geometría 
- Lengua castellana (2o. curso) 

- Puericultura 

- Remiendo y costura a mano 
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Jo. Afio.-

- Bordados en máquina 

- Cocina y repostería (2o. curso) 

- Conservación de productos alimenticios (3er. curso) 

- Cultura f lsica y deportes 

- Dietética (2o. curso) 

- Enfcrmer!a (2o. curso) 

- Geografía (20. curso) 

- Química Erom~tol6gica 

- Sociología 

- 7eoria y prficlica de la administraci6n dom~stica 

(ler. curso) 

- Lengua Castellana 

- Psicología r.eneral 

- Cálculo de Presupuesto (optativa) 

4o. Año.-

- Pordado y tejido 

- Contabilidad 

- Dibujo cons~ructlvo 

- Deportes 

- Expresión oral y escrita 

- Historia r.cncral y Patria 

- Demogr;iffa 

- Ingl~s (lcr. curso) 

- Psicología Social 

- Técnica y Prlctica de Invcstigaci6n de 

Servicio Social 

- Técnica y Práctica de Administraci6n Doméstica 

(2o. curso) 

So, Año.-

- Higiene de las Colectividades 

- Dactiloscopía 

- Deportes 

- Economía Política 



- Inglés (2o. curso) 

- C'.onservación de Productos Alimenticios (2o. Curso) 

- Pequeña Industria (jabonería, juguetería, etc.) 

- Prácticas de Investigación y servicio Social 

(problemas de la mujer obrera y campesina; orga

nización de cooperativas, diversiones infantiles, 
etcétera l. (lGS l 

En relación con las dsignaturas de esa primera cur.rícula 

se mencionaba que: " ... Su preparación t6cnica debe ser además 

de ma.ter.ias de cultura general que proporciona la escuela se-

cundaria y luego ampHa la de Trabajo social; muy extensa en 

las materias de habilidad manual y economía dom6stica compren-

diendo cocina, dict€tica, ali~entaci6n infantil, remiendo y cor 

d . ' . . "(166) te para e ucar y orientar a .as mu1cres campesinas. 

" ... A la trabajadora social se le consideraba como el a~ 

quitecto espiritual que debía hacer la obra de construcci6n y 

reconstrucci6n social. sus cualidades deberían ser: 

Abenegaci6n, espiritu de sacrificio, discreción, disci 

plina y cumplimiento del deber en todas sus manifestaciones, 

pulcritud en el sentido amplio de la palabra, tanto en sus ves

tidos como en sus maneras, tolerancia, espíritu de colaboración 

y amor, sobre todo amor a la humanidad y deseo de aliviar sus 

dolores."( 1671 

Aunque desde 1917 se fundaron los asilos Consti tuciona-

(165) Ibidem., pp. 9-10, 

(166) Ibidem., p, 11, 

(167) Ibidem., p. 12. 
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listas para asistir a los niños huérfanos ce :a ~evolución fue 

hasta el per1odo presidencial de Lázaro Cárde~ao ::937) cuando 

se creó la Secretaría de Asistencia Pública, :~=:iciando así 

las condiciones que iniciaron el mercado de :r!::i.:~ oficial pa

ra estos profesionistas, de 1935 a 1939, a :ra~§s de escuelas, 

hospitales, granjas, hogares para niños y ni~as. =asa cuna, asi 

los, guarderías, etc. 

En el perlado de Avila Camacho, se a;:'.¡:li~ el campo de 

trabajo en el área médica en 1943 en el !ios~·it.::~ L':fantil de M!i 

xico y el Instituto Mexic;;ino del Seguro Social ,:9-14) al aumen

to de el ínic;;is y !:os pi t;;i les; con el enfoque ¡:ara:7.édico y para 

jurídico aséptico dentro del marco de la polít!ca oficial del 

Estado. 

Para 1948 y la Escuela Técnica de Trabajo social se le 

conoce como C.E.T. No. 7 (Centro de Estudios Tecnol69icos) de 

Trabajo Social y se ubica en un nuevo domicilie: Calzada de Gu~ 

dalupe no. 424 Col. Industrial México, D.F. A partir de esta 

fecha se implementa el plan de estudios de tres años para Traba 

jo Social y se establecen cursos libres y de capacitación para 

trabajadoras sociales emp!ricas. 

Este nuevo plan de estudios funge de 1948 a 1967 donde 

se pretendió dar una formaci6n más equilibrada para los distin

tos campos de Trabajo Social. Aunque con una orientación aún 

asfiptica y m&s tlcnica que el anterior, correspondía tambiln a 

las políticas de Estado. 
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Este nuevo plan fue el siguiente: 

ler. Año.-

- Teoría y Tlcnica de Trabajo social 

- Observaci6n y Prácticas de Trabajo Social 

- Biología (Antropología Genética) 

- Psicología General 

- Sociología General 

- Paidología General 

- Principios de Derecho 

- Etica y Deontología 

- Economía Social 

2o, Año.-

- Teoría 1 T6cnica de Trdbajo Social 

- Prácticas de Trabajo Social 

- Psicología Aplicada al Trabajo Social 

- Higiene General 

- Organizaci6n y Administración del Trabajo Social 

en México 

- Economía y Administración del Hogar 

- Sociografía y Problemas Sociales de México 

- Legislaci6n Agraria y del Trabajo 

- Ludoterapia y Ergoterapia 

- Enfermería y Primeros Auxilios 

3er. Año.-

- Teoría y 'récnica de •rrabajo Social 

- Prácticas de Trabajo Social 

- Seminario sobre problemas de Trabajo Social 

- Higiene Mental y Nociones de Psiquiatría 

- Higiene de las Colectividades 

- Nutriología y Dietulogía 

- Criminología y Sistemas de Prevención Social 

- Sistemas de lhvestigaci6n 
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- Estadistica y Archivo Aplicado al Trabajo Social 

- Puericultura 

- ~formaci6n M€dica y control de Enfermedades 

transmisibles. 

El Centro de Estudios Tecnol6gicos no. 7 cambia de dorniel 

lio al actual en Prolonr,aci6n Pet6n esquina con República sin 

número a partir del lo. ~" e:nero de 1968. 

Para este a~o hay tambiGn un nuevo cambio del plan de es-

tudios que dura hasta 1972, con un.:i orientación técnica y "asép-

tica", donde existen leves cambios con respecto al anterior; se 

cambia el nombre <le Teoría y T6cnica del Trabajo Social por el 

de Evolución de la Asistencia Social. (lGBl 

Se cambia la asi<Jnil tura de !lig it!11e de las Colectividades 

por la asignatura <le Psicopatologia y la de Seminario de Probl! 

mas de Trabajo Social por la de Tlcnicas de fuvestigaci6n Social. 

El plan mencionado tenía una duración de tres afios. 

Se vuelve a dar un cambio en el plan de estudios de 1973 

a donde se presenta el mismo contenido que el anterior, s6lo que 

se agrega un cuarto afio donde se realizan prácticas en alguna 

especialidad (la mayoría de los alumnos estuvieron en programas 

de Desarrollo de Comunidad), Servicio Social y Seminario de Te

sis. A partir de esa generaci6n la mayoría del alumnado se ha 

ti tu lado. 

Los alumnos que realizarán ese cuarto año obtendrán el 

titulo de Trabajo Social y los que sólo cursarán los tres obten 

( 168) Ver Ane:to no. 4 Planes de Estudio. 
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drían certificado y diploma de técnico en Trabajo Social, desde 

luego con orientación aséptica. Casi todos optaron por la prim~ 

ra condición. En junio de 1981, se da el cambio de nomenclatura 

de la Institución er. una reubicación de los planteles de la DGET I, 

segGn su antigüedad, correspondiendo el no. S a la Escuela de Tra 

bajo Socia l. 

De 1974 a diciembre de 1982 se reest:uctura en alto grado 

el plan de estudios, coincidiendo con las politicas educativas p~ 

pulistas del gobierr.o de Echeverría y la etapa llamada cientlfica 

de la reconceptualizaci6n. 

Aunque este ?lan también abarca el gobierno de L6pez Porti 

lle la corriente de rcconceptualizaci6n sufre un descenso gradual 

hasta desaparecer y tomar un giro "aséptico" nuevamente encami

nado a lo~precientífico~ 

Las innovaciones m~s significativas son: 

Plan semestral (seis semestres: se elimina el cuarto año) 

- Cuarto curso de Metodología y Técnicas de Jhvestiga

ci6n Social. 

- Dos cursos de Estadística 

Dos cursos de Comunicación 

- Cursos de Filosofía 

- Curso de Antropología Social 

- Curso de Relaciones Humanas 

- Curso de Salud PGblica 

- Curso de Seguridad Social 



- Curso de Lectura y Redacción 

- Tres cursos de educación física 

A partir de las generaciones que se forman con este Plan, 

en el sexto semestre elaboran su trabajo recepcional, y desde 

1977 se obscrv6 un creciente desempleo propio de las condiciones 

nacionales. 

Se inicia un nuevo Plan de Estudios en septiembre de 1983, 

en los inicios de Miguel de la Madrid continuando con la politica 

de "Alianza para la producción" fomentando la plenaci6n tecnol6 

gica de cuadros medios , creando como ya se dijo el CONALEP en 

1979, y reorganizando las escuelas de la DGETI, las cuales se ini 

cian plancG de cGtudio partien<ln de un Tronco ComGn no importando 

las especialidades en su Terminal Tócnica. 

Asi las asignaturas del tronco común no impartidas ante

riormente son: 

- Cuatro cursos de matem5ticas 

- Dos cursos de PÍ.sica 

- Dos cursos de (Uímica 

- Un curso de Historia de México 

- Un curso de Estructura Socioecon6mica de México 

- Un curso de Introducción a las Ciencias Sociales 

Este plan presenta además incoherencia en la seriación de 

las asignaturas y deficiente contenido programático sobre todo 

en las áreas de Ciencias Sociales, que por primera vez son estru~ 

turados en la misma DGET 1, con la indicación de "incambiables". 
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- Curso de Lectura y Redacción 

- Tres cursos de educación física 

A partir de las genernciones que se forman con este Plan, 

en el sexto semestre elaboran su trabajo recepcional, y desde 

1977 se observ6 un creciente desempleo propio de las condiciones 

nacionales. 

Se inicia un nuevo Plan de Estudios en septiembre de 1983, 

en los inicios de Miguel de la Madrid continuando con la política 

de "Alianza para la producción" fomentando la plenaci6n tecnol6 

g ica de cuadros medios , creando como ya se dijo el CONALEP en 

1979, y reorganizando las escuelas de la OGE'l'I, las cuales se ini 

cian planes de estudio partiendo de un Tronco Común no importando 

las especialidades en su Terminal T6cnica. 

Así las asignaturas del tronco común no impartidas ante

riormente son: 

- Cuatro cursos de matemáticas 

- Dos cursos de Física 

- Dos cursos de CUímica 

- Un curso de Historia de M~xico 

- Un curso de Estructura Socioecon6mica de M~xico 

- Un curso de Introducción a las Ciencias Sociales 

Este plan presenta además incoherencia en la seriación de 

las asignaturas y deficiente contenido programático sobre todo 

en las áreas de Ciencias Sociales, que por primera vez son estrU2_ 

turados en la misma DGET !, con la indicación de "incambiables". 
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Sin embargo, los alumnos se siguen titulando al término 

del sexto semestre. 

En octubre de 1983, se recibe la order. de un nuevo cambio 

en el plan de estudios, mismo que ya se hatia organizado desde 

agosto del mis:;io año pcira el curse c¡uc se :.:üciar:L:i en ::.cptiembrc. 

Dando un giro completo a los anteriores ya que se anuncia como 

Plan de Estudios para llachillerato en Ciencias Econ6micas-Adminis 

trativas, el cual al t6rmino de seis semest:cs otorgar& un diplo

ma de Técnico Trabajador Social, pcrmiti6ndole continuar estudios 

de Licenciatura. 

A partir de septiembre de 1985, se regresa a la currícula 

con terminal técnico trabajador social y a~nque existen algunos 

cambios, en general se conserva la estructura origianal tradicio 

nal (Vid. Anexo no. 4). 

En conclusión y después de 54 años de existencia del plan

tel encontramos que: 

Las necesidades de la "paz social" y la implementaci6n 

de las politicas hacia la modernización son los elementos con 

que se inicia la escuela técnica de trabajo social. El sistema 

tecno16gico preparó los técnicos que requería el Estado para co~ 

tribuir con sus poH ticas. La primera currícula refleja la ide~ 

logía del momento (1936-1948), en ella se encuentra t&citamente 

elementos para realizar actividades básicas hacia la moderniza

ci6n (administraci6n doméstica, costura a máquina, costura a m~ 

no, corte y confección, dietética, etc. por mencionar sÓlo unas 
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cu~ntas) que indican la ideología positivista implantada por 

Justo Sierra {Vid. Cap. II), desde principios de siglo y que bus 

caba la modernizaci6n de grupos y comunidades, actividades a las 

que se abocan los trabajadores sociales de aquel momento, además 

se les implementa con habilidades de tipo "femenino" para que 

trabajen con mujeres, de ahí el carácter "femenino" también 

de la profesión y probablemente la causa por la que la inscrip

ción masculina sea baja aún ahora. 

De 1948 a 1967, cambia la currícula, en ella observamos 

que las habilidades y destrezas aprendidas anteriormente son 

desplazadas por asignaturas derivadas de las ciencias sociales 

{en un porcentaje importante), txd:i.6r. ~e espEcificm' las usigr.aturas 

de Teoría v t('ClliC<I ÜE ""rab:jo ~ociul v oon ello se impla1H?nta el marco tc6-

rioo-m"'L0Col6::;ico rn-v<'ricr.te c'el esquma c'e 'l'rnb.<jo Social ncrteame.ric<.no. 

Fn este periodo, ~lé.xico se encuentru e'<.> 1 leno en el. c!esarrollisno. 

Propiamente los cambios que se dieron en 1968 y 1973 fue 

ron s6lo ajustes que se hicieron definiendo aan mis la profe

sión dentro del estructural-funcionalismo, marcando una gran im

portancia al desarrollo de comunidad propio del momento (Alian

za para el progreso. Vid. Cap. II). Dé'.:lar<Ú)dose la profesi6n 

como "aséptica", sin compromisos políticos. 

De 1973 a 1978 ha habido cuatro cambios de currículas, i~ 

cluyendo el bachillerato tecnol6gico (CEBETis), que reflejan la 

ideología populista del Estado y la manipulación de la educa

ci6n como elemento de ascenso social que condujo también a la 
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masificación y proliferación de las escuelas de 7rabajo Social*. 

~l desempleo y subempleo. 

Para comprender mejor el contenido teórico-metodol6gico y 

la ideologra de los Trabajadores Sociales técnicos, empezaremos 

por ubicar las caracter!sticas de la profesión. 

3. 3. EL Tnabajo Social como Pno6e4l6n Ailenadona. 

Norberto Alayón, Trabajador Social .2\rgcntino hizo una re-

copilación de los distintos conceptos que existen sobre Trabajo 

Social. En él encontró 90 definiciones, donde aparecen con m! 

yor frecuencia las de tecnologia social, técnica de intervención 

social~ profesión teórico pr&ctico, praxiologia social y Erofe

si6n de enlace.(lG9 l 

La Escuela de Trabajo Social de la UNAM, define a la pr~ 

fesi6n como: "Auxiliar de todos aquellos profesionistas médicos, 

abogados, maestros, psicólogos, sociólogos, etc. que se dedican 

al estudio, prevención y curación de los llamados males sociales." (l?O) 

su objetivo como profesión ha sido " ... proporcionar ayuda 

y asistencia técnica para la prevención y eliminación de obst&c~ 

los personales y ambientales que han de propiciar el bienestar 

humano y colectivo, para lograr un armónico funcionamiento so-

cial •.. La formación profesional que se brinda a los estudian-

* Vid anexo No. S. 

l169) Alayon, Norberto. Ve6lnlendo al Tnabajo Social, pp. 26-48. 

( 170) UNAM, Escuela de Trabajo Social. Gu.la de O.'tlen.tac.l6n, 
PP• 5-6. 
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tes de Trabajo Social se encuentra relacionada directa y pr~ct! 

camente con actividades de ayuda y asistencia, dirigidas hacia 

aquellos proble.11as r¡ue impiden el desarrollo a un nivel de vida 

adecuado del individuo, la familia y los grupos, del cual depen

de en gran parte el bienestar colectivo económico y social." (l 7l l 

De las varias definiciones que se dan sobre esta profe-

sión, la más generalizada es la de la O~U que dice: 

''Es una profcsi6n basada e11 el recono~imiento de la 
dignidad del ner humano y su capacidad de superaci6n, 
que mediante procedimientos y ticnicas propios de las 
ciencias sociales, ayuda a los ir.dividuos, grupos y 
comunidades a valerse por sí mismos para lograr su d~ 
sarrollo integral y en especial en los casos on que 
so necesita de la ayuda ajena para el desarrollo de 
$US ¡::otcncialidades." ( l7i) 

Las diferentes definiciones del trabajo social, implican 

una dificultad episte.'nológicJ. para cor.:::cptualizar a la profe

sión. Su explicación dentro del proceso histórico, corresponde 

a una explicación deductiva, dentro de un marco conceptual Es-

tructural-funciona lis ta, (que se comcn'::ar.1 en p.1g inas pos ter io-

res) y que sefialan acciones que responden a un punto de vista 

de causa-efecto de los procesos llist6r ices que se sucedían pr i

mero en Europa y después en América. Dichas acciones responden 

primero a valores personales y posteriormente a ideologías sist~ 

matizadas por los países capitalistas donde se ha desarro-

!lado la profesión corno "tecnología social" de alie-

( 171 ) Id cm. , p. 8. 

(172) Bernardino Rojas, et. al. Inóo1tme de p.'t,fot.lc.aó en el. Ce1t
.tJr.o de ~eltab.i.l.Ltac.í.611 Nut1t.lc..i.onal.. D.G.E,T.I. - c.E.'l'.r.s. 
no, 5, p. 7. 
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naci6n al sistema social, llamada tambi~n Adartaci6n. 

En las Ultimas d~cadas, algunos traba:a~ores sociales 

han tratado de explicar, analizar y criticar :as :unciones del 

trabajo social y de orientar la profesi6n hac1:. actividades d~ 

salienables dentro del marco del materialis~o-~:st6rico, enfre~ 

tándose con un sin fin de contradicciones. Entre las mSs impo! 

tantes están: el desconoci~iento por parte de los profesionis

tas de los marcos te6ricos de explicaci6n social ísociología e~ 

tructural-funcionalista y sociologia del matcr~alismo-hist6rico 

dial~ctico) y, un aprendizaje idcol6gico ca~it~l:sta. 

Dentro de los traba~adores sociales ~~a ha~ intentado 

otra orientnci6n a la profesión destacan, Ezequiel Ander-Egg 

y Boris Lima cuyos anllisis resumimos a cont1n~aci6n: 

- DESARROLLO HlSTORlCC rEL TRABAJO SOCIAL 

SegGn Boris Lima, la profesi6n de TrabaJo Social ha te

nido las siguientes etapas. "Crient.:iremos el examen de la evo 

lución del Trabajo Social en su devenir histórico y su corres

pondencia o no con la realidad social del momento. Este análi 

sis servirá de base para el estudio de la metodología tradici~ 

nalmente utilizada por el Trabajo Social en cuatro grandes eta 

pas hist6ricamente bien diferenciadas: 

rios: 

Para categorizarlas hemos seguido los siguientes crite-

- Grado de desarrollo de los métodos e instrumental 

profesional. 
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- Nivel de preparaci6n profesional de los trabajadores 

sociales. 

Nivel de sistematizaci6n y organizaci6n de los serví 

cios sociales. 

- Nivel de elaboraci6n te6rica del trabajo social. 

Las etapas a las que hacemos menci6n son: 

1.- Etapa Pre-Tlicnica 

2.- Etapa Técnica 

3.- Etapa Pre-Científica 

4 .- ::tapa Científica.• 11731 

"El origen hist6rico del Trabajo Social se encuentra aso-

ciado a las múltiples manifestaciones asumidas por la caridad 

y la filantropía de las ideologías de todos los tiempos especia! 

mente en el capitalismo donde se concretiza propiamente la pro-

fesi6n de Trabajo Social como medio paliativo de asegurar el sis 

tema y de reproducir la sociedad de clases.• 11741 

- ETAPA PRE-TECNICA. 

"Caracterizada fundamentalmente por la caridad, la bene-

ficiencia y la filantropía como actitudes dominantes de la Edad 

Media, la asistencia era ejercida por los individuos de buena v~ 

luntad que se orientaban a la soluci6n de situaciones o casos 

particulares de carácter problemático. Privaba en ellos el espf 

(1731 Lima Boris. Cont~ibucl6n a La Epl~temolagla deL T~abajo So 
c.lal, pp. s 1 - s 2 • 

(174) Ibidem, p. 53. 
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. (175) ritu de caridad, de ayuda o de responsabilidad personal." 

"Ante las condiciones derivadas del tr&nsito del feuda-

lismo el precapitalismo y la industrialización (sic.), se gen~ 

raron masas de desocupados, que merodeaban alrededor de los 

conventos o monasterios para recibir ayuda. Como respuesta se 

fueron gestando formas concretas de "socorro" ante la masa que 

amenazaba en convertirse en un elemento dis!~ncional de asilos, 

orfanatorios, etc. tundament5ndosc así las justificaciones f.!:_ 

los6ficas de trabajo social a trav6s de la caridad cristiana." 1176 ) 

"El Trabajo Social es concebido como ~na t6cnica para h! 

cer la caridad, es una asistencia dentro de esta concepción, 

adem~s de una corriente de inspiración católica, tiene importa~ 

cia la partlcipaciln de grupos de ayuda y asistencia de inspir! 

ci6n masónica, son aquellos que no estaban preocupados por la 

caridad sino par la filantropta.• 1177 l 

Para el a5o 1601 la Ley •abelina de fuglaterra considera 

tres clases de pobres: 

1.- El pobre corporalmente capacitado; o el mendigo 

"fuerte". 

2.- El pobre incapacitado; a este grupo pertenectan 

los que no podtan trabajar: enfermos, dementes, 

(175) Ibidem., p. 30. 

(176) Ibidem., p. 36. 

( 177) l\nder-Egg, Ezequiel. Apunte~ paJi.a una 11.ütoJi..la. de.l TJi.a.
bajo Soc..<.al, p. 45. 
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sordomudos, etc. 

3.- Niños huérfanos, ancianos, viudas, etc. 

En 1834 se reforma esta Ley, colocando inspectores en los 

asilos para supervisar a quienes se les iba a brindar la asis

tencia, para evitar los abusos de los nendigos fuertes. 

En estas condicio~es a ~ediados del siglo XV IIl aparecec 

los "precursores" de Trabajo Social, :uan ~is Vives en Espafia, 

Vicente de Paul en Francia, Benjamlc 7~cmson en Alemania, 

Thomas Chalmers en Escocia. A exccpci6n de Thomson, quien con 

sider6 que era ul desempleo la causa de les problemas, los de

mis consideran el problena de manera aislada buscando una solu 

ci6n de tipo asistencial, previa relaci6n directa con cada pe! 

sona. En acuerdo con Lima y Andcr-Egg, podríamos agregar 

que los llamados "precursores" responden aisladamente a ide~ 

logias personales propias de la época, y que la ley Tuabelina 

empieza a sistematizar la ideologta pre-capitalista. 

- ET~PA TECNICA 

Continúa Ander-Egg "para 1869, el Estado ha asumido el 

control de la asistencia pública y es el Charity Organization 

Society, C.O.S.: fundado en Londres el primer intento de sist~ 

matizar la seguridad y asistencia social. Para 1876 EEUU es

tablece un sistema semejante. 

"La c.o.s., representa un adelanto en el camino de la 

asistencia pública, su objetivo es 'asistir el necesitado, al 
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débil y al desadaptado social' 1 iniciar.do una acci6n reformista 

para afrontar los problemas socioecor.é~icos de :ir.es del siglo 

X m, derivados del desarrollo capital:5ca y la explotaci6n obr! 

ra; los distintos movimientos obrercs s~rgidos en Europa, pro-

mueven nuevas políticas de asistenc~J social y económica, fre

nando asilos intentos de or~aniz~c!t~ ~trcra.· 11781 

Se inicia de esta manera el proceso de tecr.ificación del 

asistencialismo, a la par del dcsarrcllc de las ciencias socia-

les, de las que toma los fundamentos ~e6ricos: el Positivismo 

Comtiano, las técnicas de observación y de entrevista y, post! 

riormente el psicoan51isis, entre otr~s. 

En EEUU, ~espufts de la crisis de 1929, que creó una gran 

masa de desocupados "la burgues!a no:taaffiericana creó nuevos 

servicios de bienestar social, a fin de facilitar el ajuste s~ 

cial, dando un impulso importante al :r~bajo Social propagando 

dos características importantes: la acentuación de la concep-

ción individualista, tecnificándose considerablemente el Traba 

jo Social de Casos, pues los teóricos sociales hacían como el 

avestruz, sumergían la cabeza para no ver las causas estructu-

rales, macro-sociales que generaban la crisis. El trabajo so-

cial experimentó un impulso enfatizándose la importancia que 

tenia el estudio-diagnóstico y tratamiento de las funciones 

individuales, al investigar las relaciones inter-humanas en la 

integración individuo-medio.• 11791 Difiero de Lima en relaci~n 

(178) Lima Boris, Op. c~t., p. 69. 
(179) Ibidem, p. 72. 
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a que los trabajadores sociales "no querían ver las causas 

estructurales" considero que s~ formación ideol6gica no les 

permitla "ver" la alienaci6n. 

El Trabajo Social en América Latina se inicia en 1925 con 

la creaci6n de la escuela Dr. Alejandro del Rlo", y en 1929 

con la Escuela "Elvira Matte de Gruchaga", ambas en Chile. 

En estas escuelas se le da al Trabaje Social una orienta

ción para-médica y para-jurldica con características paternali! 

tas, propias de un Estado populista. La orientaci6n paramédica 

responde al momento de insalubridad y epidemias en Chile y de 

la necesidad de atacarla con soh1cioncs asistenciales. La 

orientaci6n para-juridica implement6 las acciones necesarias 

para que justificadas en las leyes juridicas hicieran del Tra-

bajador Social "El µrofesional ~uc se trAnsforma en el intér-

prete y facilitador ante el público de la legislación impera~ 

te, a travls de una funci6n de controlador directo en los hoga

res de los beneficiarios."(lBOl 

"Mientras se continúa trabajando con una modalidad benlfi 

ca-asistencial, en las diferentes instituciones donde se ocupan 

asistentes sociales (principalmente en el área de la salud) a 

estas no se les asigna un rol profesional propiamente dicho, 

sino de auxiliares a un nivel técnico instrumental intermedio. 

Util para ayudar a la labor del médico o del abogado, pero sin 

tener una tarea especifica, la denominaci6n profesional que sue 

(160) Ibídem., p. 71. 
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le utilizarse de "visitadores sociales" refleja en parte el 

modo de concebir el rol y la función del asistente social."(lBll 

El proceso de desarrollo del Trabajo Social en Am~rica L~ 

tina, coincide con la coyuntura de la guerra mundial, la expan

sión del capitalismo y la necesidad de dar soluci6n a los pro

blemas derivados de la gran crisis económica de 1929. 

- ETAPA "PRE-C!ENTlFIC~'. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, EECC inicia una 

planificación económico-social con fines de control hegemónico 

en América. Ante el atraso de los países latinoar:,ericanos, y 

bajo el disfraz de "buena voluntad" la Organizaci6n de las Na 

cienes Unidas inicia un programa de promoción y creación de Es 

cuelas de Servicio Social, con el fin de ayudar al desarrollo 

de Am~rica La tina": cuatro años después de finalizada la guerra 

ya han sido creadas 100 escuelas. Surgiendo con una orienta

ción "aséptica", en el supuesto de que el profesional de Tra-

bajo Social debería ser cada vez m§s científico, y desprovisto 

de todo compromiso ideológico; "en otras palabras, su tecnif! 

caci6n estaría dada sobre la base de su afinamiento como ins-

trumento útil a la clase dominante •.. El Trabajo Social est~ 

ba ajeno a todos los movimientos políticos y sÓlo se preocupa-

ba por el ajuste de sus "clientes" (fueran estos individuos, 

grupos o comunidades), a una determinada estructura social, 

dentro de los EEUU al sistema capitalista y en Latinoamérica al 

(181) Ibidern., p. 71. 



bd 11 1 , d . ,, (1B2) su esarro o y a uepen encia. El proceso se da acor-

de al triunfo y expansión de los EE~é: "n su fase Imperiali~ 

ta. Continúa Lima: "La profesión par~ ·.?s:? tiempo, está mucho 

m&s elaborada, cuenta con el método ¿e ::abajo Social de casos 

completamente desarrollado (sic.l, co~ e: método de Trabajo 

Social de Grupos fundamentándolo en a~:r:aciones de la psicol~ 

gía social, la din:lmica de grupo y la ~:-.tropología psicoanali~ 

ta (sii::.) y unn rr.ayor elaboración del -'2:odo de Organización 

de la Comunidad para las áreas urbanas ~ el desarrollo de Com~ 

nidad para actuar en el mundo subdesarr:llado y rural."(lSJ) 

fuicialmentc el método de dcsarr:llo de comunidad fue 

promocionado de las colonias inglesas :· re~ormulado con aport! 

cienes de la economia, las teorías de: ~csarrollo y las tAcni-

cas de planificaci6n, intentando con ello ~asif icar el Trabajo 

Socii\1. Para mediados Je i,1 d&:d.i<1 Je: k,3 ::•:; c:utcúltir.-.o modelo 

ya habla madurado suficientemente. Me ~eil para darnos una 

aproximación de sus caracteristicas e in~encionalidad, lo def! 

ne como: "El procedimiento enderezado a producir y mantener un 

ajuste cada vez mis eficaz entre los recursos disponibles y 

las necesidades en materia de bienestar social dentro de una 

zona geográfica o de una esfera funcior.a:... Los objetivos son 

los mismos que los de todo servicio social, por cuanto se re-

fieren primordialmente a las necesidades de las personas y a 

los medios de satisfacerlas de modo compatible con los precep-

(182) Ibidem., p. 72. 

( 1 8 3 l I bid em. p. 7 3 . 
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tos de un sistema democrático de vida.• 1134 ' 

Debido al proceso de restricción de ex~c:taciones, dete

rioro de los términos de intercambio y las di:ic~ltades para 

satisfacer el consumo interno mediante las ~~~or:aciones, se 

inicia en la mayoria de los países de Amé:ica Latina el proce

so de industrialización sustitutiva de i~por:aci8ces de distin 

tos grados, segGn el mercado interno de cada ~~a. ~ue implicó 

la industrialización sustitutiva de bienes de cccs~~o no dura

bles y apareció la necesidad de la implantJci6c de ~na indus

tria pesada, ~reductora de bienes interrned!c;. ¿e consumo dura 

bles y de capital, en todo este proceso, les cc~~lictos socia~ 

les, agudizaron las contradicciones. ( futectc ie Rev. socialis 

ta en Bolivia en 1952, medidas entre imperialistas en Guatema

la en 1954 y el 7riunfo de la rcvoluci6n c~bana en 1959. Toda 

esta etapa fue manipulada en distintos grados y en los distin

tos países por los EEUU en un proceso dialéctico de expansión 

del Imperialismo capitalista, cuya sfotesis ::o?c;l.ista, mediat.!. 

zadora se concentra en el proyecto de "Alianza para el progr! 

so" de los afias 60's, que impulsa la entrada del capital nor

teamericano y convierte en "maquiladores" a los paises de Am~ 

rica Latina que se suscriben al proyecto de desarrollo depen

diente. El impulso al Trabajo Social en estas condiciones se 

hizo necesario para estimular, sobre todo el de3arrollo de co

munidad. 

(164) Ibidem., p. 77, 



De esta manera la profcsi6~ de Trabajo Social ha sido 

una profesi6n creada y organizad~ para fungir como "paliativa" 

o ajustadora de las personas a lls jisfuncionalidades de las 

sociedades de todos los tie~pos. Eajo una orientación de la 

burgues1a nacional e internacio~a!. 

- ETAPA VE~C.'.iI!-iAVA "CIENllflCA. 

Se ¡.•'.Jede uhi.c:ir ¡¡ p::irtir r'.¿ >1 década de los 701s. sur-

g iendo en Amér icn de 1 Sur: Chile , .. ;rc;entina especialmente. 

En este periodo segGn Lima se en~re~ta "la preocupación por 

conocer las cuestiones escncial~s de los fenómenos o problemas 

que se le ofrecen c~no objeto de cst'..ldios ~ de intervención." (lSSl 

El modelo de Trabajo Social inicia un proceso de autocrí 

tica e intenta orientar sus análisis hacia un proceder cientí

fico, estudiando la problemática social como una globalidad 

estructural, dando respuesta a niveles de análisis de un macro 

y micro estructura. 

En un intento por concebir un trabajo social basado en 

el materialismo-hist6rico-dialéctico. 

Ezequiel Ander Egg define las etapas del desarrollo his

tórico del trabajo social, de manera muy parecida a Boris Lima: 

(lRS) Ibidem, p. 77, 
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"Asistencia Social.-

- Concepción benéfico-asistencial 

- Concepción para-médica o para-jurídica. 

Servicio Social.-

- Concopci6n aséptica tecno-prlctica 

- Concepción Desarrollista. 

Trabajo 5ocial.-

- Concepción concientizadora revolucionaria."(lSGl 

Esta Glt!~a se escindió en diversas direcciones y tenden

cias CC110 formas de sistematizar su orientaci6n científica o re-

volucionaria. 

Nace asi la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Ser 

vicio Social ALAESa corno un organismo latinoamericano reconcee 

tualizador. Entre las más importantes so señalan las que tie

nen como metas: bGsqueda de una sistematizaci6n científica (An-

der Egg), Desarrollo Tecnol6gico-Metodológico (ingeniería so-

cial) (Antonio L6pez l . Desarrollo Jdeológ ico-Polí tico (Ander 

Egg). Constitución de una nueva Ciencia (Ciencia de lo cotidia 

no) (Ximena Siqueiros y Eugenia Zuloagal. Desarrollo de la 

profesionalizaci6n (Martha Escurra) . 

También surge la tendencia denominada desarrollo de la 

prlctica, corriente constituida por aquellos profesionales pa-

ra quienes lo importante es "hacer, y que consideran, las re

formulaciones en otros campos como inGtiles para una acción ef i 

(lBGl Vid. Ander Egg Ezequiel. Op. cit., p. 39. 
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Alimentado por este ambiente de propuestas se desarrollan 

desde mediados de los años 60's a mediados de los 70's, una 

serie de congresos de Trabajo Social como Axará, Brasil en 1965, 

o en Cachamba, Bolivia 11970), donde se plantea que "la acción 

de Trabajo Social debe estar encaminada hac!a el cambio de es-

tructuras". En Amb.ito, :=:cu.1dor 119111 :;e trabaja sobre bases 

filos6ficas y teóricas con al te~a El Trabajo de Campo como 

fuente de la Teoría. En Porto Alegre, Brasil (1972), durante 

el V 1 Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, 

sin plantear abiertamente lo renuncia a la orientación rccon-

ceptualizadora, se vuelve al asistencialismo tradicional. 

En M6xico, la corriente reconceptua 1 i zadora no fue en te!!_ 

dida por los trabajadores sociales, por lo menos no por los 

del C.E.T.i.s. No. 5, en donde el ?receso coincidió con la cri 

sis del capitalismo depl~ndiente o ''desarrollo compartido" del 

periodo de Echeverrla que trajo consigo la ''apertura democrá-

tica~ y pollticas conciliadoras y populistas especialmente en 

la llamada "·reforma educativa'', (Vid. cap. IIJ. l Dentro de és 

ta las reformas a los planes de estudio a los modelos C.E.C.yT. 

y C.E.T., al aumento de escuelas de este nivel etc. fueron ele-

mentos que ampliaron la ideología alienadora de los trabajado-

res sociales y que anul6 la postura revolucionaria de unos cua~ 

tos. También contribuy6 a continuar con ,el concepto alienador 

de trabajo social la irnplc1ntación de programas de desarrollo 

de comunidad dirigidos por la Sra. Ech0verl"ía y que posibilit6 

(187) Vid. Presbítero Cruz, Bertha. et. al. EC C.E. T.I.S. No. 5 a to& 50 
a11o6 de del>Mltvi'.!o fu:1t6!Uco det fltabajo Soc.tal e11 1{6,i.co,. rP· 50-60. 
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fuentes de tra~ajo, siempre y cuando se si;~iera con la "met~ 

dolog !a tradic.i~na l" hacia la adaptad S~.. ::~. Sndaml!!rica los 

conceptos revolucionarios se diluyera~ 2:~ :Js cambios políti

cos de tendencia derechista que ha su~r:~2 esta región. En 

conclusi6n, el Trabajo Social continGa s~e~~o ~na práctica cuyo 

fin sigue siendo la "adaptación" de ~~s "no adaptados" a 

las condiciones establecidas en las scc¡edades de clases, por 

medio de rnltodos y t6cnicas "de traba~: s~~ial" derivadas de 

algunas ciencias sociales e instrumentadl~ en los países capi

talistas de donde han pasado a latinea~~~:=~ y especialmente a 

México, parcializando el conocimiento, ·· s::: análisis de las 

condiciones sociales generales de una sc::ecad. 

A dicha ·~etodología" so le conc:e ca~bién como método 

blsico que incluye el caso, el gru~o y :a comunidad. Revisare 

mos ahora en qué consiste cada uno de ellos. 

UETOVCLOGIA USADA EM TRABAJú SóC1AL 

En 1917 en E~_pu , Mary Richmond disefia el método de ca

sos a partir de los elementos operativos de la medicina, tal 

disefio se mantuvo inalterable en Europa hasta la dlcada de los 

so's. 

Tiene tres etapas: estudio del casJ, diagnóstico y trata 

miento: dicho proceso metodológico requiere de: 

a) Encuesta que posibilite el diagn6stico 

b) El diagnóstico que conduce al conocimiento del 
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caso y orienta el tratamiento 

el El tratamiento cuyos pasos deben llevar a la 

"solución" del problema individual. 

El Trabajo Social de Casos es un "servicio personal que 

los trabajadores sociales proporcionan a individuos que rsqui~ 

ran asistencia, y capacidad para resolver problemas materiales, 

emocionales o de carficter.·' 1881 

"A partir de la crisis del 29 floreció en EEUU, influido 

por la psicologla de la que tomó dos principios fundamentales; 

en primer lugar; ia redacción del estudio social, sobre la con 

ducta del individuo y en segundo lugar el estudio del indivi-

duo por fuerzas psiquistas de car5cter interno de la naturaleza 

humana, la cual es considerada estable y determinada biol6gic~ 

mente." ClB 9l 

De la sociologia toma las t€cnicas de: observación, en-

cuestas estadlsticas, entrevistas, etc. para valorar los facto 

res externos de los individuos. 

De esta manera el estudio de casos presenta las siguien-

tes part!!s: 

- INVESTJGACION 

- lndividuo. 

- Su familia 

- Comunidad 

- Situación económica 

- Su medio ambiente 

(lBB) Castellanos, María c. /.!anual de habaio Soc..i.a.C, p. 26. 
(109) Baran, Paul. .•lct11.ll:.i..6mo 11 P&.i.coanálüü ·• p. 79. 



- OIAGNCSTICO SOCIAL 

- Plan tentativo 

- Plan social 

- Plan definitivo 

SegGn cada case !~· con!or~e a criterics ¿e~~~c ~e 

la estructura f~nc~6n)• 

- EVALUAC: C~ 

- Parcial 

- Final 

Los casos ¡n1eden ser cerrados o transfe::idos. .; las peE_ 

sonas tratadas por el Trabajador Social se le lla~a "cliente" 

y este puede ser: dlbil-f!sico, dibil-ps!quico o dlbil-sonial. 

- EL TRABAJO SOCIAL VE GRUPOS 

surge alrededor de 1934 y queda establecido hasta 1946, 

con Grace L. Coyle; Gisela Konopka lo define asi: "El servi-

cio social con Grupos es un proceso del Servicio Social que a 

trav~s de experiencias propiciadas, busca capacitar a los ind! 

viduos para que mejoren sus posibilidades de una buena interre 

lación social y poder enfrentar de un modo más efectivo sus 

. t 190) problemas personales, grupales y de comunidad." 

Su proceso metodol6gico se desarrolla de la siguiente ma 

nera: 

* Observaciones mías. 
(190) Ko~opka, Gisela. El T~abajo Soclal de GAupo. p. 32. 
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- Diagnóstico: 

- Manejo de teorías sobre conducta de individuos y de 

grupos. (*derivadas de la psicología) 

- Escuchar 

- Observar 

- Mantener la empatía . 

- Proceso de ayuda (tratamiento): 

- Relaci6n entre Trabajo Social y los mie~tros del gr~po 

- Comunicación verbal 

- Creaci6n de un rr.edio ambiente y su elección como 
un fin (lgl) 

- TRABAJO SOCIAL VE VESARROLLO VE CC~JNIVAD 

Es el método por el cual el Tra~ajo Social labora con 

grupos e individuos de una co~unidad en la cual se utilizan: 

- Conocimientos de comportamiento individual 

- Procedimiento sistemático para lograr ~~ver los 

esfuerzos colectivos y recursos existenciales 

(estudio de comunidad) . 

"El Trabajador Social va a.motivar y orientar a los indi 

viduos para que se agrupen entre sí, para que realicen progra-

mas con miras al mejoramiento de su propia comunidad, ademtis 

de concientizar a la poblaci6n sobre su situación social y ha-

cerles notar los recursos con que cuentan y como mejorar sus 

niveles de vida." 1192 ) 

* Observaciones mías. 

(191) Ibidem., pp. 48-63 

(192) Presbítero cruz, Bertha, et. al. Op. c..it., pp. 88-89. 
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Boris Lima considera que debido al lugar ¡;~acticista que 

el positivismo asignó al Trabajo Social, la c~es:i6n metodol6-

gica ha sido el centro de su atenci6n. "Los :e:-.::-.enos q-.:e es-

tudia la profesión de Trabajo Social pertenece~ al área de la 

concreción y de la cotidianidad, canalizando este estu:'!io desde 

sus comienzos en un estricto orden cronológico del individuo 

al grupo y la comunidad, de tal forma que al eva:~ar 'el hacer 

profesional' lo que se encuentran son pautas :'!e 3cci6n ¡;ara 

que el hombre explotado o necesitado de asiste~c~a social, den-

tro de alguna de estas dimensiones, sea orientadc y capacitado, 

tratando de dar solución a la problemática que f;~esenta con el 

fin de que se ajuste al orden social estableciic."¡l93 l 

La acci6n sistematizada generó el uso del trabajo social 

de casos, de gr-._¡pcz "i dG cc:r.ur,id.:id o d¿!::iurroll0 ~v:nunitario. 

Dichos m~todos han sido modelados según normas derivadas de la 

medicina, psicología, sociología y antropología. 

"Estos m&todos de acción con una visión positivista y 

funcionalista, unilaterizan al Trabajo Social. Desde este en

foque se divide a la realidad en individuos, pequeños grupos 

y macrogrupos sobre los cuales se irán acumulando datos en 

forma aislada, lo cual propone al análisis social parcializado, 

sin trascender hacia la esencia de los procesos sociales."(l94 l 

"Hasta en sus propios paises de origen esas tlcnicas, 

principios y valores fundamentales, están ahora en crisis por 

(193) Lima Boris. Op. c.l.t. p. 87. 

(194) Ibidem., p. 87. 
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su incapacidad para hacer frente a las nuevas manifestaciones 

d l 1 l d d t . 6 ,. ( 19 S) e a pooreza y a .esa ap ac1 r.. 

Veamos ahora de manera ger.eral, la Teoría con la que la 

sociología Estructural-Funciona::sta explica a la sociedad y 

que sirve de marco te6rico-mcto!:l6gico a los trabajadores so-

ciales en M6xico para justifica: au profesion. Al mismo tiem 

po entenderemos c6mo explica el Estado burgués el papel que 

tiene la educaci6n en la socieda!. Cabe aclarar que este marco 

teórico no lo conocen los traba:a3ores sociales con la sistema-

tizaci6n c;ue se presenta a conti~.uaci6n, sin embargo la metodo-

logia que el trabajo social norteamericano ha derivado de él. 

es ensefiada dogm5ticamente, sir. ~inguna critica ni an&lisis y 

sirve como instrumento fundamenta: para lograr la Adaptaci6n. 

Por considerar importante el desglose de este enfoque, 

las siguientes p&ginas se dedicar. a él esperando que el lector 

esclarezca con ello la actividad del trabajo social, que se 

orienta con este paradigma. 

3,4. ENFOQUE TEORICO-METOCCLOG1CO VEL ESTRUCTURAL 
FUNCIONALISMO 

La teoría sociológica estructural-funcionalista deriva 

del positivismo Comtiano asimila las aportaciones de la psic~ 

logía social y de 
0

la antropologié: desarrollada especialmente a 

mediados de siglo. 

(195) Naciones Unidas. El cambú Soc.lal !J la PoUt.lca de Ve1ia
Jt.Jt.0U.o Soc.la.l en AméJt.lca. La.t.lna., p. 2ss. 
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Parte del concepto de sociedad integrada. Por sociedad 

integrada se entiende un sistema u organización social que se 

levanta sobre una estructura de sistema~ subsistemas y organ! 

zaciones menores que conforman la sociedad. !l sistema y sus 

subsistemas han sido institucionalizados con el fin de integrar 

a sus miembros en una particip~ci6n funcional. 

Por sistemas y subsistcrnas instucionalizados se entiende 

a las agrupaciones de instituciones o "conductas" duraderas 

y organizadas, mediante las cuales se ejercen controles socia

les que satisfacen deseos y necesidades socialcs.• 11961 De ma 

nera que la Estructura social es una red invisible de conduc-

tas duraderas de todos sus miembros. 

Por función se entiende "una finalidad inconciente y o~ 

jetiva; en otras palabras, los procesos sociales se interpretan 

como si se desenvolvieran hacia la consecución de fines def ini-

dos. 

~Esta situación es notoria en Educaci6n. Al transmitir 

conocimientos, las instituciones educativas persiguen fines pr~ 

pios, mientras que los niños y jóvenes se esfuerzan hacia me

tas personales. Pero al terminar la educación formal, los jó-

venes están con frecuencia bien preparados para adaptarse a la 

vida social, exactamente como si hubera un centro que dirigi~ 

ra consecuentemente las actividades de los grupos y de los in-

~ividuos afectados y equilibrara sus tendencias particulares, 

(196) Pratt Fairchild, Henry (ed. l V.lcc.lona.1t.lo de 4oc.lotog.la., 
p. 156. 
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an~logamente al sistema econ6mico." 11971 

Es decir, las sociedades crean formas de organizacién y 

participaci6n sistematizadas, donde las personas tienen funcio

nes especificas, dentro de los distintos sistemas creados o ins 

titucionalizados rara tales ~ines. 

Asi por ejemplo, segGn el Estructural-Funcionalista den

tro de una sociedad existen: 

- El subsistema econ6mico (Jnstituciones de producción, 

distribución, circulación, consumo, etc.) 

- El subsistema de parentesco (Instituciones de matrimo

nio, hogar, familia, herencia l . 

- El subsistema pol!tico i Instituciones de gobierno, Esta 

do, Naci6n poder) . 

- El subsistema educativo (Escuela, maestro, alumno, pro

ceso enscfian2a-aprendizajel . 

- El subsistema religioso (Iglesia, sacerdocio, rito, 

liturgia). 

- Dentro del sistema social y los subsistemas derivados 

de ella los seres humanos que integran a la sociedad funcionan 

elaborando una estructura. 

Por funcionar se entiende el participar a trav~s de ac

ciones o conductas que el individuo ha aprendido dentro del si~ 

(197) Timasheff, Nicolás. La Teo~la Soc~ol6g~ca, p. 290. 
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tema social. Cuando dos personas interact~an, cada una tiene 

en cuenta a la otra. 7odo grupo es una relación social, pero 

no toda relación social es un grupo: ".;1 :-.;i!:lar :le grupo se in-

volucra cierto grado de cooperación entre sus ~ie~bros para la 

consecución de un objetivo común, el gra:lo de cooperación puede 

ser débil y hasta obliga~orio y no excl~re :icrto grado de anta 

gonismo entre sus miembros. Sin e1~bilrgc, ~os iriembros del grupo 

tienen obligaciones y derechos en diverso ;rado, y esas obliga

ciones y derechos son esGncialmente "''~'"n de. .:c'1:ducta." Cl 9Bl 

Existen dos caracteristicas funda~er.cales en un grupo: 

cooperación y sentido dG pertinencia. 

La estructura de cada sociedad ese~ co~puesta por grupos, 

subgrupos y por todas las conductas de sus ~iembros. Estas son 

valoradas en términos generales como "pr-c¡::ias" (o pertencientes 

al individuo o grupos que integran la estructura) y marcan las 

"pautas" o "forma de actuar" (institucior.alizaci6n). Este he-

cho "homogeniza" en promedio a las persona5 que conforman a la 

sociedad y permite que funcionen en ella (acúten sus roles); al 

mismo tiempo, en la medida en que se funciona en la sociedad, 

~sta "permanece". 

El Estructural-funcionalismo es una teorfa o corriente 

que ha sido manejada también por otras cier.cias como la Antropo

logía y_ la Psicología y cuyas aportaciones han servido de base 

a la Sociologta norteamericana para el an~lisis de la estructura 

social. 

(198) Johnson Harry, M. S~clologla. p. 25. 
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Al estudiar la Sociología Estructural-funcionalista las 

bases del sistema social o estructura social, parte de los análi 

sis previos del Sistema Cultural (Antropología) y del sistema de 

socü!~ . .:. zaci0r (Psicología). SegGn esto, cada sociedad puede 

ser analizada articulando las conclusiones de dichas aportacio-

nes con los an5lisis sociol6gicos. 

Procederemos ahora a revisar brevemen~e los aspectos más 

sobresalientes de cada parte, con el objeto de identificar post~ 

riormente el papel que juega la educaci6n como subsistema social 

dentro de esta teoría. 

- CULTURA Y SOCIEDAD 

Cul tur;i y soci "ºªª son dos hechos que existen conjuntame~ 

te. Se entiende por cultura a la totalidad de los elementos 

aprendidos por los humanos como miembros de la sociedad, de tal 

manera que no existen sociedades ni individuos que carezcan de 

cultura. Cada generaci6n adquiere la cultura de su grupo y so

ciedad, la desarrolla a lo largo de su vida y las transmite a 

las nuevas generaciones. 

Kroeber y Kluckhohn, después de analizar a la cultura, lle 

gan. a la siguiente conclusión: 

" ..• La cultura es un producto, es histórica, incluye 

ideas, patrones y valores; es selectiva, es aprendida; está basa 

da en símbolos: es una abstracci6n de la conducta y de los pro

ductos de la conducta." (l99 l 

(199) Kroebe~ y Kluckhohn. Op. eit., p. 343. 
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Es uc producto porque es una creaci6n humana; es hist6ri-

ca porque aparece con el hombre misrr.o C:e;;ce el momento de su pr:!:_ 

mer invente e crcaci6n y se ha desarrol:ldo con el hombre a tra-

vis de la historia de la humanidad en =~~as las 5reas en que el 

hombre ha trar.sformado a la na tura leB, :. :-.::: 1 uyendo la creac i6n y 

el aprendiz¿;je científico y tccnol69icc 'o cultura material), i~ 

cluye ideas y patrones o pautas de comrorL~~iento que se ~similan 

segDn los ~alares del grupo social, es•:s ~alares son los ciernen-

tos determinantes de la cultura. 

Cs selectiva porque al ser asi~ilada por cada individuo 

lste seleccionar5 seg~n los valores deri~ados de su grupo, aque-

llos elemectos que considere m5s importantes, discriminSndolos 

ce predo~i~antes y secundarios. 

Es aprendida y transmitida de generaci6n en generaci6n 

a través de diversas formas, en especial a trav~s del SUB-SISTEMA 

EDUCATI~O de cada sociedad (implica tarnbi6n h&bitos, tradiciones, 

costumbre=, leyes). 

Fstli basada en símbolos o elementos (materiales o hurr.anos) 

que representan significados o señales compartidos por el grupo. 

Entre estos cabe destacar el Lenguaje que es una abstracci6n de 

la conducta y de los productos de la conducta porque conforman 

los elementos que sirven como marco de referencia a las diversas 

conductas de las personas y sus consecuencias. 

Fn ü~ esquema muy general, se pueden considerar los si

guientes elementos como componentes b&sicos de la cultura: 12 00) 

(200) Vid. Chinoy, Ely. Lo. So~.i.eda.d, pp. 69-83. 
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- Usos populares. Son prácticas convencionales acepta

das corno propias, pero no obligatorias, corno las actitudes de 

cortesía. 

- Costumbres. Son normas sancionadas fuertemente por el 

standar grural, por ello son exigidas a trav!s de presiones. 

Fs difícil distinguir entre usos populares y costu:ntres, sin ern 

bargo, estas últimas son los cimientos de algunas instituciones 

y por ellos consideradas como partes integradoras de un grupo. 

- ~ábitos. Comprenden los usos establecidos por el tie! 

po, aquellas pr.'icticas que han sitlo aceptadas corno formas apro

piadas de conducta. Son conductas repetitivas y rutinarias, cu 

yo incumplimiento es sancionado por la tradici6n. 

- r.eyes. Pueden o no tcnur lc.1 :;aHci6n de la tradición, 

ya que pueden ser emanadas de los hábitos y costumbres de los 

individuos dentro de su contexto social, o bien abstraídas de 

otros grupos o impuestas por el Estado. Se especi~ican en siste 

mas sociales complejos donde su obligatoriedad es coercitiva. 

- Ideas, creencias y valores. Las sociedades tienen den 

tro de su cultura muchas ideas respecto a su organización social 

y funcionamiento. Ello abarca el enorme conjunto de conocimie!!_ 

tos por el cual los hombres explican sus observaciones y creen

cias. Las ideas cohesionan a los individuos en sus roles, en 

sus funciones y en las relaciones sociales. 

- Los signos. Incluyen señales o símbolos; una señal es 

la indicación de la existencia de cualquier objeto en cualquier 
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tiempo. Además de las señaladas er: la :-,ac:aleza, hay señales i!:!_ 

ventadas por el ser humano. En las acti~~~ades cotidianas están 

involucradas constantemente señales y 6stas son parte de los sl~

bolos, cuyo significado es cspcc[~ico e ~::he~ente a cada cultura. 

Uno de los m.'.is importantes siste"1as de shroolos es el lenguaje y 

en general, la estabillzaci6n de c~ala~i0: ~::tcrrclación social, 

se apoya en un sistema coman de si~bolos llJmado cultura, que re 

quiere de: intérprete, símbolo, cor.cc¡::to 

- Cultura material. Se de~!ne co~c :os objetos que los 

hombres crean y utilizan, 6stos s:i:: ;_;ar4:c .:e :a cultura s6lo en 

la medica que se puede aprender ~ C) t::-:p ::~ esa--~c e:i el objeto; y si 

la cultura es aprendida, no es r:::siLlc .:;::'•,":ir,·~er un artefacto en 

sí, sino lo expresado en él. Por e~lo la cultura es transmitida 

y compartida, el transmisor no la pierde y todos los poseedores 

la comparten sin dividirla, de tal ;:-,odo que cualquier objeto 

creado por el hombre ser& inGtil si se care~e del conocimiento o 

habilida~ para operarlo. Tambié~ algunas objetos tienen distin

tos usos en las distintas culturas y por tanto distintas apreci! 

cienes y valores. 

- Valores. Son estudiados generalmente en conjunto con 

el proceso ideas-creencias-valores, como explicación de las so

ciedades sobre sí mismas; en especial es importante el estudio 

de los valores ya que éstos se traducen en las normas con que el 

ser humano instrumentará sus acciones. Los valores o normas de 

elevada jerarqula serán los patrones o ideales con los cuales se 

definirán sus actos, se juzgarán ellos mismos y a los otros; los 

valores son conductas cargadas de emociones, representan actitu-
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des de aprobación, desaprobación, apreciación y juicios. Se uti-

liza para designar los objetos o situaciones consideradas como 

buenas, deseables, dignas, etc. 

Segan Mac Iver, los valores en cuanto a cosas (sic) a los 

cuales los hombres asignan importancia, pueden ser: creencias, ins 

tituciones u objetos materiales. Todo lo que existe puede ser ob

jeto de valor, incluso los objetos creados por el hombre mismo. 

Cada sociedad tiene valores predominantes y valores secun-

darios. Williams sugiere los siguientes criterios para conocer 

los valores dominantes: "I.- La extensi6n del valor en la activi 

dad total del sistema. ¿Qué proporción de una poblaci6n en sus 

actividades cumple ese valor? 2.- La duración del valor ha sido 

persistentemente importante a lo largo de un periodo de tiempo 

considerable? 3.- La intensidad con que el valor es procurado 

y mantenido, como lo demuestra el esfuerzo, la elección en casos 

cruciales, las af irrnaciones verbales y por reacciones ante anaiazas al 

valor, COITO la prmtitud, oertidl.Ullbre y severdiad de las acciones. 4 .- Prest:!. 

gio a los portadores del valor es decir, ¡:ersonas, objetos u organizaciones 

oonsideradas caro las sostenedoras del valor." (20l) 

- SOClALIZACION VE LA PERSONALIVAV 

"Aprender es una aptitud que los seres humanos han desa-

rrollado m~s que ninguna otra especie¡ cuando varias personas 

reaccionan de manera semejante a un hecho social, la causa debe 

ser buscada en la experiencia común de esos individuos, es de-

(201) Williams, R. Amekican Societg., pp. 82-83. 
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cir, en lo aprendido colectivamente." 1202 1 

Esa experiencia común se realiza dentro del Sistema y 

Estructura Social en que viven a partir de un Sistema Cultural. 

Sin embargo, en el momento de nacer, el humano es incapaz de 

participar en ninguna sociedad¡ es necesario, pues, que desarro 

lle sus potencialidades a través del aprendizaje. 

La Socialización es el aprendizaje social que capacita 

al individuo a realizar roles lo papeles con los que va actuar 

dentro de la sociedad). La socializaci6n es, entonces, el apre~ 

dizaje de los componentes clllturales más reprcscnti:ltivos de la 

sociedad. Es un proceso Socio-psicológico en el que participan 

directamente el subsistema de parentesco (en particular la fami

lia) y el SUB-SISTEMA EDUCATIVO len particular la escuela) y se 

complementa a travAs del sistema de comunicaci6n de masas de la 

Estructura Social (radio, cine, televisi6n, material impreso, 

etc. l 

Al socializarse el ser humano, desde la cuna inicia un 

proceso mediante el cual va a recibir información existente en 

su medio ambiente; va a desarrollar sus capacidades biol6gicas 

heredadas y las va a orientar gradualmente mediante el aprendiz~ 

je a una participación paulatina dentro de la Es~ructura Social. 

El proceso de socialización incluye desde la primera in

fancia hasta el estado adulto de un individuo, retroaliment~ndo

se continuamente durante toda su existencia a través de todos 

(202) Linton, Ralph. ER. E&tud.i.o del f/omb.lf.e, p. 102. 



los subsistemas que la sociedad ha creado. 

Por lo tanto, el proceso de socialización requiere del 

aprendizaje de la cultura que va asimilando el individuo, al re 

cibir las pautas de comportamiento que la sociedad espera que el 

realice mediante las normas. Las normas son, entonces, pautas 

derivadas de las ideas creencias y valores culturales comparti-

dos. Estos Gltimos son considerados como normas de elevada je-

rarqu!a v poseen cierto grado de "cateKias" o C:'.'Otividad. 

Así, las ideas, creencias y valores cohesionan a los in-

dividuos a trav5s de la socializaci6n. De esta manera las 

normas son: pautas ~e co~portamianto que el ser ~umano interna 

liza durante el proceso de socializaci6n. 

SegGn Newcob la in tcr:iaciona l.i zaci6n de la:i 11orm.:is signi-

fica: 

"La internacionalizaci6n de las percepciones de otras 

personas en la existcnci.:i de una norma externa de los individuos, 

está indicando por lo menos, la existencia de dos individuos pa

ra quienes la norma es interna.• 12 º3) 

Es decir, internalizar significa procesar los elementos 

aprendidos en la sociedad de manera interna hasta lo niveles del 

ello o inconsciente. Así, cuando una persona entiende y actGa 

una norma o pauta de comportamiento es, porque ésta es válida 

por lo menos para dos personas. 

(20.1) Newcob, T. Soc.,i::tl P~uc.110.fagy, p. 307. 
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Aunque, si bien es cierto que la estructura de la person! 

lidad se apoya en bases fisiol6gicas y anat6micas, el proceso de 

socializaci6n es determinante para el desarrollo de la personali 

dad del ser humano. De tal ma~era que lo que se aprende en los 

primeros afies de vida influye en el aprendizaje posterior. 

Y ya que la socializaci6n es un apre~dizaje para partici

par en roles, los elementos mSs importantes a ser internalizados 

son los roles mismos. Para realizar satisfactoriamente los ro

les, se deben conocer los roles del mismo sistema social, es de

cir, "quó esperan los demás que yo haga" y "qu6 espero yo que 

los demás realicen". 

Los psicólogos psicoanalíticos dividen el proceso de so

cialización en cuatro etapas, desde la niíl~z, hasta la etapa 

adulta; en todas estas etapas, pero en especial en las primeras 

tres, la familia es el principal agente socializante, especial

mente la madre. 

I.- El estadio oral (incluye la etapa fetal} hasta aprox~ 

madamente el primer año de vida y se caracteriza porque no está 

diferenciado el rol del niño (su madre y él están fundidos en 

uno sólo). 

2,- El Estadio Anal se inicial aproximadamente después 

del primer año de vida, hasta el aprendizaje de los hábitos de 

higiene. El niño internaliza dos roles: el suyo y el de su madre. 

3.- Fl Estadía Edípico o de latencia, abarca apr6ximada

mente desde el cuarto año de vida hasta la pubertad (12 6 13 
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años). Debe internalizar los roles de la familia. 

4.- La Adolescencia se inicia aproximadamente en la pu-

bertad y se caracteriza por la "cmancipaci6n" del adolescente 

con respecto a su familia. Es un proceso paulatino que lo lleva 

a un estado adulto y que involucra el aprendizaje de roles que 

le van permitiendo interactuar m&s ampliamente en la Estructura 

Social. Asi, el ser aduleo implica la capacidad de formar una 

familia propia, no s6lo biol6gica sino socialmente de acuerdo a 

las pautas culturales de cada grupo. 

Los agentes socializantes manejan cuatro situaciones en 

su control del aprendizaje. 

"1.- Toman una actitud permisiva hacia las inevitables 

reacciones ~ l~ frustr~ción. 

2.- Brindan apoyo emocional. 

3.- Niegan reciprocidad a ciertas proposiciones de 

chantaje. 

4. Manejan recompP.nsas cuando se avanza en la socia

lizaci6n y castigos cuando se retrocede." (2o4 l 

(Actitudes clásicas en el sistema escolar) 

De esta manera los elementos del sistema cultural y los 

que conforman la socializaci6n de la personalidad confluyen en 

un s6lo proceso. Una vez socializado el ser humano participa 

cada vez más ampliamente dentro de la estructura social, y pue~ 

to que las normas son tan importantes en los sistemas de interac 

(2041 Parsons Talcott y Olds J. Tite l!ec.IHWÜm& o) Pe.lf.l.lOnctf..i..ty. 
p. 38. 
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ci6n social, una norma se considera institucionalizada cuando es 

ampliamente 3ceptada por el grupo y al mismo tiempo está profun

damente arraigada en las personalidades de sus niernbros. (20S) 

El que una norma social se aplique o !'!O a una persona, de 

pende de su posición social en el sistema. 

Uno de los más importantes aspectos de la organizaci6n o 

estructura de cualquier sistema social es el hecho de que sus 

miembros se diferencían según la posici6n social que ocupan o 

STATUS (madre, jardinero, jefe, m6dico, cte.). 

En la Fstructura Social confluyen las normas derivadas de 

la cultura y ~ue ha asimilado cada persona; de manera muy elemen 

tal se pueden dividir en: 

- Relacionales, cuando especifican el contenido funcional 

de las relaciones entre los ocupantes de los roles-status y son 

"obligatorias". 

- Permisivas, como su nobmre lo indica, regulan en diver

so grado las conductas "permitiendo" cierta elasticidad. 

El rol social o papel social está constituído por un 

conjunto de normas; los roles se aprenden y se dese~peñan, pero 

s6lo se ASUME cuando la persona se identifica con ~l, cuando se 

act~a con cierta regularidad un tipo de conducta. Cuando las 

normas han sido internalizadas. 

(205) Vid, Johnson, Harry. Op. c.i.t., p,42. 



Cada persona posee y actaa varios roles a la vez (por 

edad, por sexo, por ocupaci6n, etc.); se puede ser al mismo tiem 

po padre-hermano-hijo-jefe, etc. Se ocupa un lugar dentro de la 

sociedad o status, si se tiene una serie de obligaciones y se g~ 

za de determinados derechos . se participa con las obligaciones 

cuando se actúan los roles, y se tiene un status cuando se part~ 

cipa en los derechos. 

Toda posici6n social en una relaci6n Status-roles. Se pu~ 

de decir en t6rminos generales que el poseedor de un status man

tiene cierto grado de autoridad respecto a otros individuos y el 

derecho a cierto tipo de recompensas por la ejecuci6n de sus ro

les. 

Por ejemplo, un padre de familia tiene como roles entre 

otros: ser el proveedor econ6mico, ser el juez en los conflictos, 

ser esposo-compañero. Si éste cumple con sus roles espera tener 

un status o posición como es ser autoridad entre los miembros de 

la familia, ser gratificado con respeto, carino, etc. 

Los papeles sociales· regulan la conducta, manifestando de 

antemano el tipo de relaciones sociales que se establecerán en

tre las personas. Cuanto más homoge'nea es la clase de normcs so

ciales que constituyen un rol social dado, con respecto al grado 

de internalizaci6n, mayor congruencia interna tendrS el rol so

cial en cuesti6n. Por el contrario, la asunción de normas antag~ 

nicas creara conflicto en la asunción y desempeño del rol. 



- LA 1NSTlTUC10NALlZACION 

Para comprender el concepto de posiciór. social (roles

status) es imperante entender c6mo interviener. las l":C'~s sociales 

en un grupo. 

De acuerdo al contenido de cada cultura r de la socializa 

ci6n de cada persona, las normas pueden ser válidas para una so

ciedad y no para otra. 

Se dice que las normas están institucionalizadas cuando: 

Un gran nGmero de miembros del sisterna social aceptan 

las normas (más o menos el promedio). 

- Muchos de los que aceptan las normas, las cumplen 

realmente (las han internalizado). 

- Las normas están sancionadas. Es decir, cuando se es 

pera la gente se guíe por ellas, ya que a veces se es 

tá tentando a desviarse de ellas. 

- Las normas se aplican a los miembros de la sociedad 

segrtn la posición (roles-status). 

Los promedios de personas que usan las normas varían de 

acuerdo al tipo de normas, grado de aplicación a los roles-sta 

tus y a la complejidad del sistema social (mientras más grande, 

más complicado es). 

Las normas pueden estar institucionalizadas en los grupos 

de todos tamaños y complejidad, o en las sociedades enteras. 

A la complejidad de interrelaciones creadas ?Or los se-
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res humanos, regidas de alonr;.-, .nanera por normas institucionali 

zada<; si'! les llama Institu1~iones Sociales. 

Por lo tanto, "una instituci6n social es un conjunto de 

pautas normativas reconocidas que se aplican a determinada cate

gorfa de relaciones de roles-status. Los miembros de un grupo 

evalGa~ sus conductas y realizaciones usando como patr6n las 

normas del grupo. Asl, el individuo que ha internalizado las nor 

mas, siente una necesidad de adecuarse a ellas. La actitud hacia 

las normas en todo grupo está influida por las relaciones entre 

(206 l ese gr~po y otros grupos." 

La estructura institucionaliza un sistema que enlaza va-

rios sutsi$tcrn3~ ~ trav~~ de los cual~s ~a a establecer sus nor-

mas o pautas de comportamiento para que, las personas se social~ 

can e interactden entre si dentro de los grupos; elaborando al 

mismo tiempo la estructura social a trav~s de interrelaciones 

relativamente estables. 

Sin embargo, cada persona de esa estructura puede inter

actuar en diversos grupos; aunque es importante diferenciar que 

generalmente se pertenece a: 

Una sub-estructura dentro de la estructura; varios subsi~ 

temas dentro del sistema total, apoyados en una subcultura den

tro de la cultura total. Es decir, cada persona participa den

tro de la sociedad dentro de un ~rea reducida con respecto a la 

totalidad, sin dejar de pertenecer a ella, ya que la totalidad 

(206) Ibidem., pp. 37-70, 



es su punto de partida. 

Seglln Johnson, cada subestructura está compuesta por: 

- "Cierto número y tamaño de snbgrupos de todo tipo, 

- Grupos superpuestos. 

- Cierto nGmero de ocupantes de cada rol. 

Distribuci6n de medio~ ~e rccornpen3as entre: tipos de subyr~ 

pos; tipos de roles, grupos espec!f icos de cada tipo y entre 

ocupantes específicos de cada rol. 

- r:ormas regula ti vas. 

- Va lores cultura les." ( 2º7) 

rn estas condiciones, el elemento bfisico para el análisis 

estructural-funcionalista, es el grupo. Siendo Gste el conjunto 

de personas que se interrelacionan por medio de relaciones-comu 

nicaciones, interacciones, una organizaci6n, intereses, objeti-

vos, valores, normas, i <'119L1aje v ,.. i c>r. ta r1urac i6n rr.edible en un 

pericJo, ·cual !u0re su ta~a~o. 

El grupo primario o grupo restringido es la familia, ord~ 

nariamente espontáneo, que se define mlis por mot.ivaciones afecti 

vas que por objetivos utilitarios. Los grupos secundarios son 

asociaciones u organizaciones colectivas más amplias, más organ~ 

zadas y menos espontáneas que el grupo primario. Estos son dos 

tipos de grupos a su vez pueden ser endogrupos, exogrupos o bien 

grupos'de referencia. 

<2071 Ibidem., op, c.l:t., p. 16. 
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- SISTEMA Y Sl/BSISTE.'.!AS SOCIALES 

Cada persona pe:rtenece a varios grupos al r-.1s::-.: tiempo, 

dentro de la subestructura, subcultura y subsiste~as e~ que se 

desenvuelve, sin dejor de pertenecer a lo Estr~ct~ra-:~ltura-sis 

tema total. 

De tal manera que se pertenece a una parte y al mismo 

tiempo a toda la sociedad sierr.:,re y cuando se :'uncione dentro de 

la parte en que cada persona se desenvuelve. Para ello, el siste 

t . 1 . d bl (208) mea 1ene que rcso ver cinco gran es pro emas: 

- Mantenimiento de pautas; manejo de las tensiones; 

adaptación; logro de fines e integraci6n. 

- Mantenimiento de las pautas. 

A trav6s de los sistemas institucionalizados o subsiste-

mas afines correspondientes, se transmiten las normas-roles-st~ 

tus de generación en generación, principalmente como se ha dicho 

ya, por medio del s•Jbsistema del parentesco (en particular la fa 

milia) mediante la socialización y del SUBSIS'rEMA EDUCATIVO, ap~ 

yfindose en los demás subsistemas como trabajo, comunicación masi 

va, salud, jurídico, político, etc. 

- Manejo de las tensiones. 

Como su nombre lo indica, establece subsistemas de relaj~ 

miento a las tensiones surgidas durante todo tipo de interaccio-

nes. 

(208) Vid. Johnson H. Op. c..it. 
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Por ejemplo: premios, vacaciones, sueldos, ascensos, 

pr~stamos, prestigio, seguridad social, rccreaci6n de todo tipo 

incluyendo medios de comunicacil\n. 

- Adaptaci6n. 

Los seres humanos nacen azaros~mente en cierta sociedad, 

encontr§ndose que ella ya est:i organizada de alguna manera (segan 

los elementos estudiados anteriormente\. ne este modo se inicia 

el proceso de asimilaci6n Norma-roles-status pa~latino y gradual 

hasta lograr una adaptaci6n al Sistema-Estruct~rJ, en las que se 

dan distintos grados de adaptación, según Murton 6stos pueden 

ser: (209) 

- Conformidad, cuando en qeneral se funciona con las me-

tas culturales y los medios institucion.:ili::adcs, •es la más común 

yla m§s ampliamente difundida. Conserva la estabilidad y conti

nuidad de la sociedad. 

- Innovaci6n, sucede cuando la persona asimil6 la impor-

tancia cultural de las metas, sin intcrnalizar igualmente las 

normas institucionalizadas. Es importante saber que cuando un 

sistema de valores exalta, virtualmente por encima de todo lo 

demSs, ciertas metas-éxito se vuelven comunes para la poblaci6n 

en general; mientras que la estructura social restringe riguros~ 

mente o cierra por completo el acceso a los modos aprobados para 

alcanzar sus metas a una parte considerable de la poblaci6n, en-

tonces se producen en gran escala conductas desviadas haciendo 

innovaciones particulares. 

(2u9) Vid. Merton Robert, Y.. Te.oll:Úl tj E~ C'1.uc tulta Scc-<.al pp. 140-
201. 



- Ritualismo, implica el abandono, la reiucci6n de los 

altos objetivos culturales, (del gran 6xito pecunario, de la rá-

pida movilidad social). l\unque se rechazan las ;netas culturales, 

se siguen respetando' las normas institucionaliz3das. 

/l,.etraimicnto. Existe un doble conflicto, ~or una parte 

existe la obllqaci6n ~oral internalizada de adoptar medios insti 

tucionales para lograr las rietas culturales, pe:-o se entra en 

conflicto al adoptar medios illcitos con los que se p~ede alean-

zar la meta. Dentro de la estructura social co~pctitiva, cuando 

las personas no pueden alcanzar a trav&s de medios ilícitos las 

metas, unte el derrotismo y la frustraci6n, se retraen. El retrai 

miento es el fracaso continuado paru acercarse ! la metu por pr~ 

cedimientos legítimos a causa de l.:is prohibiciones internalizadas; 

este proceoo tiene lugar micntrns no se renuncia il la meta~xito; 

el conflicto se resuelve abandonando ambos elementos participan-

tes, metas y me¿ios,quedando la persona asocializadq. 

El retraimiento es lu forma "¿¡daptiva" <sic) del social-

mente "desher~dado" (sic) quien si no recibe ninguna de las re-

compensas de la sociedad, también deja de sufrir las frustracio-

nes que acompañan la búsqueda de esas recompensas. Es además un 

modo privado y no colectivo de adaptaci6n. 

- Rebelión. LLeva a las personas a estar fuera de la es-

tructura social ambiente, a pensar y a tratar de poner en exis-

tencia una estructura social nueva. Supone el alejamiento de 

las metas y normas existentes que son consideradas como purame~ 

te arbitrarias, y lo arbitrario es lo que no puede exigir fideli 
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dad, ni posee legitimidad ya que lo mismo pot:ría ser de otra m~ 

nera. El punto de división entre resentimie~to y rcbeli6n, es 

que aquel no implico un verdadero cambio de valores. 

La rebeli6n implica pues, "na transvaloraci6n, en la que 

la experiencia directa de la frustraci6n lleva a la acusaci6n 

plena contra los valores anteriormente esti~ajos, 

Este análisis, acL:ira Merton, implica el hccr.o de que los 

individuos pueden pasar de un modo a otro, el ocup,irse de di (eren 

tes esferas de actividades socialc~. Estas catc~orias se refie

ren a la conducta que corresponde al papel social en tipos (sic) 

específicos de situaciones, no a la personalidad, Son tipos de 

reacciones más o Jl\t!llUti Jui:ut.h:=ras, ne ti¡:;o~ de 2!."'~j<l~izzición 1'."le la 

persona lid ad. 

- Logro de fines. 

La estructura social, crea o sistematiza las r~lacione~ 

entre los individuos con finalidades que deben ser alcanzadas 

mediante el esfuerzo cooperativo, En este esfuerzo queda de m~ 

nifiesto el logro de las metas que se desarrollan a través de la 

internalizaci6n de los valores culturales, cre&ndose las condi

ciones para lograr las conductas de adaptaci6n, en la medida en 

que el sistema social les permite lograr metas que se adecuen 

a sus necesidades. 

- Integración 

Il que la estructura social pueda resolver los problemas 

anteriores traerá como consecuencia final la integraci6n de las 



254 

personas en esa sociedad. 

La integración es la forma de participación, que implica 

la identificación plena de las personas con su Estructura y Si~ 

terna donde se funciona en la normalidad, dictada por los valores 

comunes. En caso contrario, cuando la estructura social no da 

los elementos integradores creando la disfunción de las personas, 

se presenta el fen6rneno llamado ANOMIA, Me. Iver refiere: "El in 

dividuo an6mico se ha hecho espiritualmente estéril, responsable 

sólo ante sí mismo y ante nadie más. So ríe de los valores de 

otros individuos, su única fé es la filosofía de la negación. 

Es un estado de ánimo en que está roto o mortalmente debilitado 

el sentido de cohesión social, principal resorte de su moral."( 2lO) 

Para Mcrton la Jl.NOMIA es: •,,,El rompimiento de la es

tructura cultural, que tiene lugar en particular, cuando hay una 

disyunción aguda entre las normas y los objetos culturales, y 

las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del 

grupo, para obrar de acuerdo con ellos. En este concepto los 

valores culturales pueden ayudar a producir una conducta que se 

contrapone a los man~atos de los valores mismos •.. Se ha hecho 

el intento de captar los conceptos psicológicos y sociológicos, 

en una distinción entre Anemia Simple y Aguda. Considerando an~ 

mia simple corno el estado de confusión en un grupo o sociedad 

sometida al antagonismo entre sistemas de \'alores, que da por 

resultado cierto grado de inquietud y la sensación de desesper~ 

ci6n del grupo; Anemia aguda es el deterioro y en último extremo 

la desintegración de los sistemas de valores, que genera angus-

tias pronunciadas, ~sto tiene el mérito de marcar terminol6gic~ 



zss 

mente el hecho, con frecuencia enunciado pero olvidado a veces, 

de que como otros estados de la sociedad, la anomia varía de gr~ 

do y quizá de clases.•' 211 1 

Srole propone cinco indicadores ¿e anemia: 

"Al.- La percepci6n de que los l[ceres de la comun!dad 

son indiferentes a las necesidades de uno. 

Bl.- La percopci6n de que es po~o lo que puede lograrse 

en la sociedad que sea fundamentalmente imprevis~ 

ble y carente de orden. 

C).- La percepci6n de que los objetos de la vida se 

alejan en vez de realizarse. 

D).- La sensaci6n de futilidad, no dando importancia 

a los acontecimientos. 

El.- El convencimiento de que no se puede contar con 

socios o compañeros personal es para tener apoyo 

social o psicol6gico,• 12121 

El análisis anterior, representa un intento por organizar 

los elementos más significativos de la corriente Estructural-Fu!! 

cionalista contemporánea a partir de algunos materi.>les de psic~. 

lagos, antropólogos y sociólogos mencionados en los pies de pág! 

na. 

(211) Merton Robert, Karl, op. c.<..t., p, 171. 

(212) srole. Cit., pos. Merton, Tb.tde.m., p. 172. 
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En el siguiente punto, se hace un enlace entre la educa 

ci6n y la teoría Estructural-funcionalista que al explicar la 

funcionalidad de las conductas sociales, justi~ica el modelo de 

educaci6n creado en los Estados Unidos y que se exportan a los 

países dependientes. 

3.5. ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMO Y EVUCACICN. 

El esquema del modelo te6rico del Estructural-funcionalis 

mo presentado, se desarroll6 en norteamérica, sobre todo, a par-

tir de 1935. 

surge en "la generaci6n que creci6 en la atm6sfera de la 

crisis, los viejos valores religiosos perdieron vigencia y las 

ideas convergieron hacia una ideología cientificista ansiosa de 

encontrar finalmente, el secreto de la eficiencia en el interior 

de la sociedad capitalista." 1213 1 

El Estructural-funcionalismo es un planteamiento acr6nico, 

donde se ignora la importancia del tiempo, de la historia y de 

las leyes de la dialéctica. El modelo de sociedad que presenta 

está basado en la sociedad norteamericana. Inicia sus aportaci~ 

nes del Sistema Cultural tomando como base los estudios de la a~ 

tropología social norteamericana de la posguerra (Linton, Murdock, 

Maslow, Levi-Strauss, etc.) derivando de ellos los elementos que 

abarcan el sistema cultural, que representa, por así decirlo, 

la materia prima con la que van a ser moldeadas las personas de 

cada sociedad; y cuyos elementos particularmente importantes son: 

(213) Puiggrós A. ImpeÚalúmo y Educ.aci.ón en Aml!'li.c.a La.ti.na., 
p. 109. 



los hábitos, las normas, los valores y su significado. La manera 

en que se transmiten, su 11so y rr.anipulaci6n son fundamentales para 

una sociedad. El sistema de la socialización es integrado a la 

teor!a estructura 1-funciona lis ta tomando b.'is icarnente l.:is :aportaci~ 

nes del psicoanálisis, para explicar el desarrollo del ser humano 

y el aprendizaje de su rnedio social dentro del cual se va "socia-

lizando"¡ el aprendizaje se inicia a trav6s de la familia en los 

primeros años de vida de cada persona. 

Esta parte del aprcndiz.:ije es de suma importancia por ser 

el momento de la internalización de las normas -el momento de lle 

var hasta las más hondas raíces del inconcicnto el aprendizaje de 

lo bueno y lo malo, lo que se debe y no se debe hacer-. Estos ele 

mentes van a estar manifest~mdose a partir ele entonces en la asun-

ci6n de los roles-status. 

La institucionalización es el espacio tiomle se. l'[e\;túan 

las relaciones ele la estructura-ftmci6n, y en el ~ue las normas 

son actuadas; es el espacio de estudio de la sociología norteamer~ 

cana. Dentro del marco institucional se desarrolla el subsistema 

educativo escolarizado, ya que el proceso educativo se inicia des 

de el aprendizaje de los elementos culturales; propiamente desde 

el nacimiento del hombre. 

En el espacio de la institucionalización, la educación es

colarizada "refuerza" -en el concepto conductista- lo ya adqu!_ 

rido a través de la familia y los grupos circundantes. Según PaE 

sons / "la escuela tiende, cada vez más a convertirse en una agen-

cia de socialización y un medio de selección social ya que es lo 

que puede esperarse en una sociedad progresivamente más especial~ 



zada y elevada." 1214 ) 

"Las dem.§.s instituciones de la sociedad -familia, instit~ 

ciones laborales, y otrus- también juegan un papel dentro del 

proceso de socialización; pero en el periodo (sic) que se extiende 

desde el primer grado hasta el casamiento o el ingreso a la produ~ 

ci6n, la clase escolilr funciona como foco de la socialización. La 

escuela tiene una función relativa a la transmisión de los valores 

sociales y otras respecto a la adjudicación de papeles específicos 

en la estructura social .... Por lo tanto, la escuela es una agencia 

en la cual, por un lado, son generadas las capacidades; por otro, 

constituye una agencia de colocilci6n. Es, además, el vehl'.culo pa-

ra la movilidad social en la sociedad capitalista moderna; las ex-

pectativas en ese sentido han pasado de la autoeducaci6n, basada 

en el esfuerzo individual, a la socializaci6n planeada por las ins 

tituciones educativas. De esta manera, en la sociedad norteameri-

cana existe una correlaci6n muy alta entre el status social y el 

nivel de escolarización alcanzado." {2lS) 

Las ra!ces de este concepto sobre la educación hay que bus-

carlos en los orígenes de la formación de la sociedad norteameric~ 

na. En el espíritu capitalista del que habla Weber que es propi-

ciado por "la construcción de una vida pr6spera 1 cercana a Dios 

y basada en el esfuerzo del hombre "tendencia que superó las dif~ 

rencias ideológicas de los colonos ingleses, quienes en "todos los 

órdenes de la organización social estuvieron afectados por las 

(214) Parson, cit. pos. Puigross. Op. cit., 109. 

(215) Ibidem. 1 p. 110. 
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ideas y los intereses puritanos, en particular la forma de la pro

piedad de la tierra, las instituciones politicas y la educación."( 216 l 

Además, las ideas evolucionistas de Darwin, condujeron a la 

noción biol6gica de desarrollo (tanto en el área natural como en 

el área social) generando la idea del progreso corrD meta de pcrfe~ 

tabilidad del hombre. (Estas ideas derivaron posteriormente en el 

Positivismo). 

La nueva noci6n norteamericana, bajo el triunfo de los indus 

triales del norte sobre el sur agrario, fue conducida hacia la cons 

trucci6n del capitalismo donde -et p~og:u,'- :'ue medido "en t~rmi 

nos de crecim~to econ6mico, individual, cmpres;irial y nacional, 

se apoyaba en una i.deologia compartida. Las ideas centrales podrían 

sintetizarse ..::orno tiiyue: Dlo;; l1auía ...:<1pacilaJ0 ü los anglosajones 

-y particularmente a sus descendientes yanquis- (norteamericanismo) 

de manera superior respecto a otros seclores raciales y sociales 

internos y el resto de los pueblos del mt::ido; los •:iejos peregrinos 

habrían transmitido a las nuevas generaciones el espiri tu mesiáni-

co, sacrificado y laborioso que fuera una de las causas fundamenta 

les de la acumulación de capital, del crecimiento de las empresas 

( 217) 
y del progreso tecnol6gico." 

1 
El progreso, como idea fundamental que orientó el capitali~ 

mo norteamericano, garantiz6 la continuidad del crecimiento econ6-

mico a trav~s del expansionismo, primero hacia el oeste y sur de 

(216) Puiggrós A. Op. clt., p. 59. 

( 2 1 7) 1 b.ld e.m. , p. 6 o . 
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norteam~rica y luego hacia afuera de sus fronteras. 

En todo este proceso, la educación jug6 un papel muy impor-

tante al ir formando la mano de obra necesaria para la industria 

capitalista, as1 como la oricntaci6n ideológica que reforzará 

ideas del desarrollo-progreso-norteamcricanismo necesarias para p~ 

der consolidarse. En este sentido !lorace Mmrn, filósofo, pedagogo 

y pol.ítico nortear:.e::icano (1796-1859), suponía que "educar a gran-

des sectores no era una tarea simplemente instructiva, sino que se 

trataba de difundir masi vamentc valores y formas de comportamiento, 

Cada educando deb.ía convertirse en un efectivo nuevo hombre del c~ 

pitalismo. La unificaci6n de todas las clases sociales en torno 

a un proyecto común de pa1s, implicaba compartir una noción de pr~ 

greso, confiar en las instituciones y tener fé en el capitalismo 

norteamericano." <2lSl 

La educación se convertía entonces en el medio para intern~ 

lizar valores e ideas encaminadas a lograr el progreso-norteameric~ 

nista y para ello l.i educación deberfo ser planeada. 

Dewcy es uno de los primeros pedagogos norteamericanos que 

plantea esta necesidad y rápidamente sus ideas son aceptadas y 

puestas en marcha. A través de la escuela se disolverían as! to

das las posibles ideas que se opusieran al proyecto desarrollo-pr~ 

greso-norteamericanismo la escuela homogenizaría las ideas de la 

sociedad fomentando la unidad nacional. 

El cumpiimiento del desarrollo progreso-norteamericano im-

(218) Vid. Puiggros 1 A. Op. c.i.t., p. 103. 



plica una relación de funcionalidad dentro de la estructura social 

de dicho país; la educación cumple su función alienadora y prepara 

a los niños y jóvenes dentro de esta ideología. 

Luego entonces, la educación representa el canal de funciona 

lización de la sociedad. 

"La búsqueda del funcionalismo es, efectivamen:e, la búsqu~ 

da de un equilibrio t·:~rton planteó; desde el funcionalismo re-

lativista, que el equilibrio se conserva mediante la coincidencia 

entre los objetivos culturales y la pr~ctica institucionalizada. 

Este equilibrio se mide de acuerdo con el grado en que la 

tradición, las costumbres y los controles institucionales, están 

unificados <:<ri..:aimente con los objetivos que 0cnp<1n 11n lugnr elev~ 

do en la jerarquía de los valores culturales ... El funcionalismo 

concibe a la educación como un mecanismo básico para lograr el pr~ 

greso hacia el equilibrio. La cohesión soci<1l en torno a los valo 

res y el sistema normativo constituyen la base del orden capitali~ 

ta. 11 (219) 

El equilibrio en una sociedad organizada a la manera estruc 

tura-función, se logrará entonces resolviendo los problemas de: 

- Mantenimiento de las pautas: dirigido en dos niveles, 

a través de la familia y a través de la escuela 

(subsistemas). 

- Manejo de las tensiones: a través de la recreación 

(donde juegan un papel muy importante los medios de 

( 2 1 9 l 1 b.ld em. , p . 1 1 2 • 
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comunicación), y algunas prestaciones sociales, 

- Adaptación: nuevamente dirigido en los subsistemas: 

familia y escuela y reforzados por otras institu-

cienes. 

- Logro de fines: es la conclusión de la orientación 

manipulada de la ideología capitalista desarrollo-

progreso-nortear..ericanismo. 

- Integración: es la respuesta esperada, a la que d~ 

ben llegar las personas que logran el equilibrio o 

funcionalización. 

"El funcionalismo cl~sico reduce su teoría del cambio so-

cial a la funcionalización de las estructuras en dirección a un 

equilibrio. La educación y la movilidad social (causa y consecue~ 

cia respectivamente) son los mecanismos típicos a los cuales se su

ma la progresiva adaptación a los valores que justifican la estruc 

tura vigente. 111220
> 

Segan esto, los individuos no adaptados, que no funcionan, 

los individuos an6micos, son personas a los que habr& que adaptar 

de alguna manera. 

Estos conceptos de sociedad y del papel de la educación de~ 

tro de ella, se expanden fuera de los Estados Unidos después de 

concluida la segunda guerra, cuando el capitalismo se transforma 

en imperialismo y tiene la necesidad de promocionar el desarrollo 

dependiente de los países que quedan dentro de su órbita, espe-

(220) Ib-i.dem., PP• 112. 
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cialmente a América Latina, orientando a través de la educaci6n, 

el logro de fines hacia el mode.Jtnlómo es decir las metas tl'.picas 

de la sociedad norteamericana. "La industrialización, la cohe

si6n en torno al american way of life, la funcionalidad de las 

instituciones respecto a las metas sociales y políticas, el pro-

greso económico y la movilidad social, el avance científico-te~ 

nol6gico y la estabilidad política. Desde la década del 50, la 

modernizaci6n pasaría a ser difundida como una categoría univer-

sal, pero también como una meta universal, que .:.r.cvi table mente 

debertan alcanzar todas las sociedades subdesarrolladas siguien

do un mismo camino: la ayuda externa.•1 221 1 

A partir de este momento, la educación se convierte en un 

canal de difusión y al mismo tiempo un me<li.0 di:> cc:itrol pilra lo:> 

fines que el capitalismo monopólico requería en la formación de 

mano de obra desarrollista o dependiente, así como para la alie-

naci6n ideológica hacia el nortcamericanismo. 

3 .6. CONCLUSIONES VEL CAPITULO 1I I 

Partiendo nuevamente del análisis hist6rico del desarrollo 

de la educaci6n tecnol6gica (a la luz de la teoría del materialis 

mo hist6rico dialéctico) podemos ubicarla a partir del periodo 

, cardenista (Vid, Cap. II), en que se buscaba el desarrollo de una 

economta capitalista nacional luego entonces esta condición requ~ 

ria de una plat:aforma tecnológica, de fuerza de trabajo capacita-

da. Por lo que se llevaron a cabo las acciones necesarias para 

( 2 2 1 ) 1 b.l de m. , pp • 1 1 3. 
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ble tal fin. Bajo la dirección y control de la s E P surgió el 

Instituto Politécnico Naciona 1, las \'CC<:cionalP.s prevocaciona les 1 

escuelas técnicas, tecnológicos regionales, etc., dentro de este 

marco, surgió también la escuela técnica de •rrabajo Social. 

A partir del periodo del desarrollismo o modernización de

pendiente, una vez dentro de la élite del imperialismo capitalis

ta, el desarrollo de la educación tecnológica correspondió a la 

reproducci6n de las condiciones del proceso de producción de cada 

etapa, así para 1958, la creación de la unidad Zacatcnco responde 

a la ilusión del "milagro rr.e~:icano" y al país en "vías de desarro 

llo", a partir de 1970 y después de la coyuntura del 68 1 la conceE_ 

taci6n política del Estado con el proletariado en el nivel tecnol6 

gico fue la organización de los Centros de Estudios Científicos· y 

Tecnológicos, la Subsecretaría de Educación Media Técnica y Supe

rior y la continuaci6n de la capacitaci6n de mano de obra los inte

reses de la burguesía nacional y extranjera. 

Sin embargo a pesar de que han transcurrido más de 50 años, 

no se ha logrado la plataforma tecnológica esperada, la dialéctica 

de las contradicciones de todo el proceso estructural han tenido 

como consecuencia una educación técnica con muchas limitaciones, 

derivada de los cambios en las políticas educativas segCm se ha r~ 

querido, y de la burocratizaci6n, el porrismo los controles admi

nistrativos y el sindicalismo alienado, todo ello con el soslayo 

de la SEP. 

Específicamente la educaci6n media superior coordinada pr~ 



mero por la Direcci6n de Escuelas Técnicas Industriales y Comerci~ 

les y actualmente por la Dirección General de Educaci6n Tecnol6gi

ca Industrial, reproduce dentro de la etapa cardenista los técni

cos capacitados de nivel medio, con estud.i.os terminales, para ser 

incorporados al trabajo industrial del capitalismo nacionalista, 

este tipo de educación se valora como una reivindicación del prol! 

tariado, derivado de las alia.nzas con el Estado. Posteriormente, 

ya en la etapa del desarrollismo e modernización dependiente, 

los ajustes en la educación tecnológica van siendo paralelos a los 

ajustes derivados de las coyuntt:r-:is populi~otas seg(in t;l. periodo c~ 

rrespondiente. Es a partir del periodo echcverrista cuando la edu 

caci6n técnica sufre los cambios m5.s radicales, acorde a las condi 

ciones del momento aumento de escuelas, cambios de prograr.1as, cam

bios de escuelas terminales técnicas (C.E.T.i.s.) por bachillerato 

técnico (C.B.T.i.s.) etc. 

Como ya se dijo una de las áreas J.t'!l nivel medio superior 

del sistema D.G.E.T.I., mis antiguas es la de Trabajo Social que 

aparece en los principios de la organización del sistema tecnol6g! 

co (1933), respondiendo a las necesidades del momento para lograr 

la estabilidad político-social, la "paz social" del pertodo pos

revolucionario y de impulsar a los grupos más rezagados hacia la 

modernización. El plantel CETis. No. 5 ha vivido, durante 54 

años, todos los cambios y contradicciones del proceso educativo 

nacional y tecnológico, por lo que su caso es una muestra de este 

tipo de educación. 

Sus currículas son el reflejo ideológico de las distintas 

coyunturas del sistema mexicano¡ sus técnicos han dado respuesta 
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as1 a las necesidades que el Estado ha requerido. 

Al inicio de la escuela, la currícula tenía un contenido p~ 

sitivista modernizante encauzado al trabajo con mujeres campesinas 

u obreras (1933-47). 

A partir de 1948 la currícula cambia a las necesidades del 

desarrollismo. Se introducen elementos de las ciencias, especial

mente de las sociales y se adopta el contenido te6rico-metodol6g~ 

co del trabajo social norteamericano derivado del positivismo y 

del estructural-funcionalismo. De esta manera las políticas des~ 

rrollistas del Estado ~exicano instrumentaliza acciones de "Bienes 

tar social" y sus técnicos Trabajadores sociales para llevarlas a 

cabo. 

De 1974 a 1985, las distintas currículas establecidas son 

el reflejo de la manipulación educativa-populista del periodo Ech~ 

verrista-López portillista (incluyendo el bachillerato tecnol6gico). 

Para regresar, a partir de 1986 con algunos ajustes a la curr!cula 

tradicional, con la terminal técnico trabajador social funcionalis 

tas, asépticos y adaptadores. 

Las características anteriores hacen del CETis. no. 5 un 

plantel "Modelo" que padece además todos los vicios y problemas 

del resto de la educaci6n tecnológica como lo es la masificación 

(47 escuelas de su tipo), el desempleo y el subempleo. 

No obstante, el conflicto más agudo estriba en la mecaniz~ 

ci6n del aprendizaje te6rico metodológico de la profesión, asimil~ 

do ideológicamente dentro de las escuelas de trabajo social y 
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aplicado sin reflexi6n, análisis o crítica a los grupos comunida

des y casos. 

El sistema social mexicano es su marco de referencia, donde 

se justifican ideológicamente todas sus acciones de adaptación, m~ 

tivo básico de la profesión. De ahi que el movimiento reconceptu! 

lizador de los años 70s, no fuera entendido ni apoyado a pesar de 

que sus máximos exponentes Boris Lima y 1\nder Egg sean los autores 

de los manuales que sirven de base para "su teoría". 

Su lógica cognitiva estti. bnsa íntegramente en la "teoría" 

de trabajo social o descripci6n históricn de acciones asistenciales 

y el apoyo para su práctica es ln "metodolog1a" de trabajo social, 

el caso, sistematizado por el Trabajo Social norteamericano; el m! 

nejo de grupos, defufl~cncia p~icologista y s0cinl6gicn Pstructu

ral-funcionalista y el desarrollo de comunidad, derivado de la an

tropología funcionalista y los criterios de Rostow (desarrollo por 

etapas) para los programas de la Alianza para el progreso. 

Y es en w1a sociedad de clnses, capitalista dependiente don 

de se requieren las acciones prácticas alienadas a los controles 

del Estado que justifiquen su existencia. Donde se requiere la 

adaptación de los inadaptados, de los disfuncionales. Donde se 

requiere la implementación de las normas-valores insti tucionaliz! 

das por el sistema. Donde se requieren toda clase de acciones P! 

ra el manejo de las tensiones, para el logro de fines, para la in 

tegración del sistema y sub5istemas a trav~s de mensajes o "plát!_ 

cas" de higiene, vacunación, control natal, registro de documentos, 

canrnt, fichas; educaci6n de edultos, venta de libros ("con la 

frente en alto") o aplicación de encuestas para diversas activida-
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des incluyendo el padr6n electoral, las c~~pañas del P.R.I. etc., 

etc. 

Sin embargo, cabe señalar que la alienaci6n es tal, que no 

conocen las bases te6ricas de donde se derivan sus esquemas cogni

tivos. El estructural-funcionalismo y el positivismo, que dan su! 

tento al trabajo social norteamericano es desconocido por el trab~ 

jo social t~cnico mexicano. La dependencia ideol6gica alienada es 

evidente, as! como sus funciones. 

Finalmente el sistema educativo en el que se procesa la 

alienaci6n de la profesión de trabajo social t6cnico está desarro

lladc dentro del mismo esquema, derivado del modelo de educación 

ideol6gico-norteamericano (cstructural-funcionalista) con los pri~ 

cipios de homogenizaci6n para el desarrollo-progreso. La cohesi6n 

social en torno a los valores y al sistema normativo está basada 

en el orden social capitalista, cuyas metas son el progreso econó

mico y a cuyos fines mercantiles de la educaci6n aspiran los t6cni 

cos trabajadores sociales para lograr el de ascenso social. 

En el siguiente capitulo conoceremos más de cerca a los e~ 

tudiantes de trabajo social t6cnico, su escuela, sus espectativas 

ocupacionales de acuerdo a su perfil ocupacional y algunos de sus 

intereses detectados por estudios de casos y por una ·encuesta. 
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CAPITULO IV 

EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOG!COS No, 5 DE TRABAJO SOCIAL, 
co~o REPRODUCTOR DE lDEOLOG!A. 

En este :ap!tulo el an&lisis del CETis. No. 5 está ccn 

trado en aquellos elementos que nos evidencian su función ideo 

lógica de reproducción por medio de los datos de la observa

ción directa, ¿el estudio de casos y de la encuesta con los 

que tratamos de objetivarlos. 

Un prime!.' elemento para entender la reproducción es el 

perfil ocupacional del t~cnico trabajador social, en el que 

se sefialan las accividades que se espera que realicen en los 

diferentes "campos" de trabajo. Todas ellas necesarias para 

lograr la adaptación a las normas- valores del sistema social 

mexicano. 

El segundo elemento que deseamos resaltar es la orga

nización administrativa del plantel en el que se hacen evi-

dentes los vicios y problemas de corrupción, ineptitud, buro 

cratizaci6n, centralismo etc. además de los analizados en -

el capitulo III. 

Por Gltimo pasaremos a los datos que nos expresan los 

mismos alumnos, por medio del estudio de 36 casos de los cua 

les se presentan tres a manera de ejemplo y que nos sirvie-

ron para orientar la cédula que nos reportó cuantitativamen

te elementos para nuestro estudio de reproducción, 



~70 

PE~FlL LABORAL VE LOS TRABAJ~::~ES ~:::J.~S. 

Los lugares de trabajo m.'Ís frec\:e::tcs s:~.: :~!SS, ISSSTE, 

SSA, DIF, DDF, Consejos Tutelares, Rccl~so::cs, :a3as l~gar, 

algunas Industrias Privadas, SEP, etc. E:: :c~os :os casos -

desarrollar. una actividad de adaptaci6~ Je :as ~ersonas a la 

Estructura :=cci.:il p.Jrw. que funci.oncn en ~:la. 

Tc6ricarientc el Trabajo soci.nl ,:c~'.:il: :i.·::~.e cinco cam

pos de desarrollo, que los egresados realiza:: seg~r. el lugar 

donde encue;¡tre:; trabajo, sin ninguna esFcc:ali.:.::ci6n previa, 

sobre la base formativa de sus tres afies de ::i.~el ~ficnico (en 

el caso de les t6cnicos no de los bachille~~s , ~ic~os campos 

son: 

- Tr~bajo So~iitl Jurídico.-

Tiene como objeto la prevención de la deli::cuencia y 

la rehabilitaci6n de personas que presentan :c::ductas antiso

ciales, sirvie::do de "enlace" entre el "ar.t:social" (menor o 

adulto), su familia y la Csl autoridad (es) civiles, morales 

o profesionales. El Trabajador Social en este campo tiene 

las siguientes acciones: 

- Realiza estudios de ingreso. 

- Realiza estudios criminol6gicos 

- Realiza trSmites de visita conyugal. 

- Lleva a cabo entrevistas clínicas de tipo general. 

- Vincula al interno con el medio arnlliente 
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- Coordina al interno en grupos para su :apacitaci6n. 

- Usa la dinámica de grupos para "mejorar ~as relaciones" entre 

internos. 

En Escuelas para Xenorcs Infr<l~::~2s.-

- Vincula la familia co:1 el menor 

- Asesora la familia sobre la situaci6~ del menor. 

- Asesora a los menores que están pr6xi~os a ser externos. 

- Trabajo Social ~abor~l.-

Se ubica dentro de las Empresas ?ri•.•adas teniendo como 

objeto armonizar las relaciones entre el ratr6n y el trabaja

dor dentro de la e.mpres11 y fuera de elh. 

Dentro de la Empresa atiende la ;:~sponibilidad de la 

empresa para la atenci6n de los trabajadores, beneficios, asis_ 

naciones, prestaciones, y fuera de la empresa ~tiende"los pr~ 

blemas que el trabajador pueda tener en relación a la comuni

dad donde ubica la empresa. 

Tiene como funciones: 

- Asesorar acerca de los derechos y obligaciones establecidos 

por las lnstituciones de Seguridad Social, 

- Promueve cursos dentro de la empresa. 

- Coordina y ejecuta actividades recreativas y culturales. 

- Participa en equipos multidisciplinarios en programas de 

Seguridad lndustrial. 

- Promueve becas para superación de los trabajadores. 
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Trabajo Socia: Escolar.-

Es el trabajo realizado en los Centros Escolares (se

cundririas, tAcnicas IPN, Universidades) donde el Trabajador 

Social actGa como enlace "para establecer la armenia en las 

actividades educacionales" atendiendo problemas emocionales, 

escolares y familiares. 

- Coordina los programas establecidos entre la SEP, la escu~ 

la y el alumnado. 

- Vincula al grupo familiar con l'.!l escolar y la escuela. 

- Forma cooperativas en la escuela y la co:nunida<l. 

- Ejecuta programas recreativos y culturales. 

- Asesora problemas de conducta, bajo rendimiento e inasiste~ 

cía. 

- Promueve y motiva grupos para el logro ce un mayor rendi-

miento escolar. 

Trabajo socidl x6<lico,-

Nació de las necesidades de atender los problemas ur-

gentes que preser.tal'iln los pacientes y que en ocasiones inter

fer!an con el tratamiento médico propuesto. La informaci6n 

reportada al médico por el Trabajador social se da con el fin 

de que éste evalúe más ampliamente al enfermo, tanto para f~ 

nes de diagn6stico como para tratamiento. 

\ Su relaci6n con el paciente es con el fin de interve

" nir en la solucidn de los problemas que dificulten el trata-

miento médico (de orden familiar, emocional o de trabajó}, 
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se extiende a su familia en la informaci6n de la evoluci6n -

del paciente y se completa en la supervisi6n de la convalece~ 

cia del paciente cuando ésta tiene lugar en la casa del enfer 

mo. 

Ante la Instituci6n Hospitalaria el Trabajador Social 

determina la aportaci6n ccon6micu que según el ingreso del p~ 

ciente pueda sustentar, o bien se cerciora de que sea un tra

bajador activo y registrado ante las instituciones laborales. 

sun principales funcionc5 son: 

- Participa en los programas establecidos por las diferentes 

Instituciones de salud a tres niveles: Hospitales de Ciru

gía Interna, Clínicas de Cirugía Externa, Cl!nicas de Con

sulta Externa, siendo el enlace entre el Servicio M~dico y 

el medio ambiente del enfermo. 

- Participa en programas específicos de: Salud Pablica, medi 

cina del trabajo, medicina preventiva, medicina familiar. 

El Trabajo Social Psiqui~trico es considerado por alg~ 

nos autores como una especialidad y por otros como parte del 

Trabajo Social Médico. 

Trabajo social Psiquiátrico,-

Persigue la rehabilitaci6n o reestructuraci6n de la ~ 

personalidad del paciente y la profilaxis psicosocial que tie~ 

de a evitar los desajustes humanos, apoyando el tratamiento 

establecido por los psiquiatras. 

Sun principales funciones son: 

- Participación en apoyo del Servicio M~dico en Hospitales 
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Trabajo Social do Cc~unidad.-

Se fundamenta en el concepto de "Desarrollo de Comuni-

dad, siendo éste el proceso por el cual el pueblo participa 

en la planificaci6n y en la rcalizaci6n de programas que se 

destinan a elevar su nivel de vida, eso implica la colabora-

ci6n indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para ha-

cer eficases esquemas de desarrollo, viables y equilibra

dos." (222) 

Donde las principales funciones del Trabajador Social 

son: 

- Coordinar programas establecidos por las diferentes insti-

tuciones que orientan el desarrollo de comunidad. 

- Ejectua dichos programas. 

- Forma cooperativas de producci6n. 

En consecuencia, pcdecos Jocir qua: 

Los "campos" de trabajo de estos profesionistas esUi 

dado en las distintas instituciones gubernamentales donde el 

Estado propicia el "Bienestar Social", entendido éste en una 

organizaci6n social estructural-funcionalista en el que el ca 

pitalismo dependiente propicia el paternalismo como dádiva de 

los gobiernos y administraciones "revolucionarios". 

( 222 l . - }\nder-Egg~ Op, C-<..t,, p, 24, 
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A excepci6n "del campo laboral", que supone la realiz~ 

ci6n del trabajo social en industrias privadas donde su acci6n 

se reduce a las condiciones que los capitalistas determinen 

en el proceso de producci6n y las prestaciones de seguridad 

social que quieran otorgar. En el resto de los "campos",, que 

por cierto es una divisi6n de áreas basada en una conceptual~ 

zaci6n sudamericana), sus actividades son "de enlace" o de 

"ayuda" entre las personas que requieren los diversos tipos 

de servicios institucionalizados, reglamentados o normados b~ 

jo las condiciones de las mismas instituciones b de las leyes 

que sobre cada área haya establecido el Estado. 

De esta manera podemos decir que: en el campo jurídico, 

su actividad es de enlace entre los "delincuentes", la insti

tucil'.ln y las familias, para que se "11j11stP.n" con base en las 

normas establecidas. En el campo escolar, buscan la respues

ta funcional a la estructura ideol6gica educativa institucio

nalizada. En el campo m~dico, su acci6n es de agente interrn~ 

diaria entre las instituciones de salud y los enfermos para 

que se adapten a las condiciones establecidas normativamente 

para sanarlo. Esta actividad incluye al trabajo social psi

quiátrico. 

En el campo de desarrollo de comunidad es un agente i~ 

termedio entre el Estado y las comunidades que, adoptando t~~ 

nicas de la antropología basadas en el concepto de desarrollo 

por etapas de Rostow se buscaba el "desarrollo por etapas" 

(programa de la Alianza para el progreso) en los países depe~ 

dientes. tvid Cap. II 1. 
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En conclusi6n, el trabajador social t~cnico es un pro

fesionista alienado que reproduce la alienaci6n, que conduce 

a las masas hacia los objetivos de la clase dirigente, y pa~ 

ticipa directamente en la cohesi6n ideológica de la sociedad 

al contribuir al desarrollo de las políticas sociales del Es 

ta do "llGnP.fac tor-" . 

4.2.- Organizaci6n Administrativa del Centro de Estudios Tec 

nol6gicos No. 5. (Vid. Organigrama, anexo No, 6) • 

1.- DIRECCION: funciona desde hace 19 afios, sus contro 

les administrativos son \'erticales y central.istas, lo q.t'!! e:i h 

tecr.la de la adrninistraci6n de an,u;esas es un Sistc.rna de Qrganizuci6n Lineal. 

1.2.- Comit6 Local de Asesoramiento T~cnico- empresarial: 

(CLATE), tiene como objetivo vincular a la escuela con las em 

presas, coordinando los intereses de amhas. Debiera actuar 

como agente de "relaciones pOblicas", sin embargo, no se rea

liza ningvna actividad y el personal encargado s6lo est~ ins

crito formalmente en el puesto. 

1.3.- Asociaci6n Civil Amigos de la Escuela. Tiene como fun 

ci6n administrar los ingresos que recibe el plantel por medio 

del sector productivo o de donaciones. Sus ingresos nunca se 

declaran y no se sabe en qu~ se emplearon. 

1.4.- Consejo T~cnico Consultivo, designado por la direcci6n 

y en 19 afios, se le ha consultado 3 veces. 

2.- subdirecci6n Acad~ica. Según el Organigrama debiera 

coordinar todas las actividades escolares. Muchas de sus fun 
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ciones están subordinadas a otras jreas como Servicio docentes, 

Recursos lluraanos Servicios escolares etc, 

2.1.- Servicios Docentes. Planea y organiza a los profesores P! 

ra desarrollar progrilmas, contenidos tcmá tícos etc. sin cxis tir 

una coordinaci6n plena con sus oficinas subordinadas. 

2.1.2.- Oficina de Tronco Común. Debiera coordinar las asignat~ 

ras básicas en caso de existir diversas especialidades, como la 

escuela s6lo tiene una, su funci6n consiste en evaluar los avan

ces progr<m.:\ticos de Gada asignatura. 

2.1.3.- Oficina de jefes de carrera. El puesto se disefi6 para 

atender diferentes especialidades dentro de un mismo plantel 

como no es asf, no se sabe a que se dedica esa oficina, porque 

siempre está cerrada. 

2.1. 4 .- Oficina de recursos didéicticos y bibliotecarios. Los re

cursos didácticos los necesitan solicitar los profesores con cier 

to ti~npo de anticipaci6n y éstos consisten generalmente sólo en 

carteles. Respecto a la biblioteca 6sta es pequefia, carece de l! 

bros actualizados, muchos se han perdido y el espacio se usa con 

frecuencia para eventos (extra escolares) de la DGETI como cursos, 

reuniones etc. 

2.2.- La oficina de educaci6n no formal, es propiamente otra es

cuela (ensefianza abierta), usa los servicios del sistema escolar! 

zado y tiene los mismos vicios y defectos que la escuela formal. 

(profesores improvisados, falta de salones, etc.). 

2.3.- Departamento de Servicios Escolares. Sus funciones de

bieran estar encaminadas a supervisar el aprovechamiento es

colar, función que se encuentra limitada por las prerogati-
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vas que existen para los profesores que for~an el grupo de 

apoyo de la direcci6n. 

2.3.1.- Oficina de psicopedagogía, dirige el examen de admi

si6n de los alumnos de primer ingreso y ¡:-resta algunas aseso 

rías para "aprender a estudiar". 

2.3.2,- Oficina de titulaci6n y servicie' sedal. El servicio 

social se realiza bajo convenios con instituciones oficiales, 

seg~n sus programas de trabajo, situaci6n q~e limita las ac

tividades de los alumnos a las que las instituciones les pe~ 

mitan desarrollar. 

2.3.3,- Oficina de difusi6n cultural y prorr.oci6n deportiva. 

El servicio de Jifusi6n cultural consiste generalmente en a~ 

tividadcs csporSdicas de exposiciones de algu~a embajada que 

promociona su pais b de eventos musicales, sin sistematiza

ción u objetivos definidos. Por lo que respecta a las acti

vidades deportivas, éstas son parte de la curr!cula <le estu

dios y se complenta con la participaci6n de los alumnos en 

algunos torneos deportivos entre los distintos planteles del 

sistema. 

2,3,4.- Oficina de control escolar, Realiza las actividades 

administrativas de registro de inscripción, calificaciones y 

ex~menes de alumnos, 

2.4.- Oficina del sector Productivo, coordina las actividades 

que surgen del proyecto L6pez-portillista de "alianza para la 

producción''· (Vid Cap. II}. 

Supuestamente buscaba una relaci6n directa entre lus 
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empresas y las escuelas y que, a través de convenios con r.w.es 

tros, éstos podrían dar capacita=ión a obreros o empleados. 

Tanbién se podrían establecer relaciones Je compraventa de 

los distintos productos que las distintas escuelas tecnológi

cas realizan, con el fin de aume~tar los presupuestos escola

res y darse a conocer entre los eMpresarios. De esta manera 

se lograría la contratación fub1ra de los egresados. 

2.4.1.- Para este fin la coordinaci5n cuenta con las oficinas 

de US .C'J\.T, (Unidad de Servicios de C¡¡pacitación y i\diestramicn 

to), para organizar los cursos. 

2.4.2.- U.C.P.B.S. (Unidad Coordi::,1dora de la producción de 

bienes y servicios) realiza los convenios de compra-venta. 

2.4.3.- La oficina de prácticas,. visitas, promueve a los allll!'. 

nos en las empresas y, en el caso de CETis. No. 5 en las ins

tituciones oficiales. 

2. 4. 4. - P inalmente el Gi\M. (J:omi té de Apoyo y Desarrollo de 

egresados)., que debiera organizar y promocionar a los egresa~ 

dos sólo realiza actividades de titulación, previo pago para 

aquellos que por alguna raz6n lo solicita~. 

Todas estas actividades buscan captar ingresos los que 

se invierten en "gastos" de los CitJC m Se informa ·'l. 1:1 COmIDidiid·eS.COlar. 

3,- Area de servicios administrativos. 

3.1.- La componen la oficina de contraloría, que es un puesto 

"de confianza", donde se administra el presupuesto de manera 

"privada'" • 
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3.2.- Oficina de programación y estadística, cuantifica por 

medio de los reportes de las distintas oficinas y departarne~ 

tos, los datos "oficiales", que la D.G.E.T.I. recibe y que -

generalmente, son 6ptirnos. 

4 .- Oficina de servicios administrativos, coordina el resto 

de servicios administrativos que requiere el plantel, 

4.1.- Oficina de Rec•Jrsos humanos, controla la asistencia, -

permisos y faltas de todo el personal. Ubica al profesorado 

en las distintas asignaturas seg6n los "intereses" y "neces~ 

dades" de la instituci6n y no seg6n su especialidad o grado 

académico. Tambi~n organiza los horarios de trabajo de to-

dos. 

4.2.- Oficina de servicios generales. Coordina el servicio 

de limpieza y mantenimiento de toda la escuela. 

De la organizaci6n y funcioamiento anterior la mayor~a 

trabaja elernenlalmente, más que nada para cubrir apariencias 

que realizando un trabajo efectivo, el escaso funcionamiento 

del aparato administrativo de la instituci6n gira en torno al 

centralismo que ejerce la direcci6n, no permitiendo el desa

rrollo que una partícipaci6n democrática podría proporcionar. 

La situaci6n anterior ha creado tal conflicto que las jefat~ 

ras estSn a cargo, en la mayoría de los casos de personal ine~ 

to pero capaz de apoyar todas las decisionus dando como resu!_ 

tado corrupci6n y graves limitaciones en el desarrollo del 

proceso educativo del alumnado, anulando la autocrítica, la 

creatividad, la investigaci6n científica, etc. y expecialme~ 

te ha sido un factor decisivo para coartar la participaci6n 
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del plantel en el proceso de reconceptualizaci6n de la dficada 

anterior, el cual fu6 mal entendido, desvirtuando y limitado, 

aGn antes de que se practicara. 

En medio de este marco encontramos a 1381 alumnos por 

turno distribuidos en 20 aulas, un auditorio usado :orno sa--

16n de clases cotidianamente, una sala Geseel que en 17 años 

no se ha usado como ta 1, sino como sal6n de c L:ises, dos au--

las de l&mina, una sala de maestros cerrado a los maestros -

cotidianamente, una biblioteca desorganizada y limitada de 

libros, etc.; y 225 profesores distribuidos en distintas ac-

tividades en dos trunos constituyendo, en ndmero un verdade-

d d .. d 1 (223) d " , ro esper 1c10 e recursos iumanos. . ... A.emds ~e un -

circuito cerrado con 12 televisores instalados en doce aulas 

que se han deteriorado por el tiempo, ya que en 17 años s6lo 

se han usado una vez. 

4.3 LOS ALUMNOS VEL CENTRO VE ESTUDIOS TECNOLCGTCOS !NVUSTRTAL 
Y VE SERVTCTO No. 5 "TRABAJO SOCIAL",-

La dcscrlpci6n oficial de los alurnnos de Trabajo So-

cial es la siguiente (desde luego dentro de la ideolog!a es-

tructural.funcionalista~ 

El objetivo general del plantel es", .• preparar.pr~ 

fesionistas concientes de la keal~dad, para servir adecuada-

mente y ef ici:entemente en el trabajo y así mismo colaborar -

l 223 l Ver Croquis Anexo No, 7, 



con las instituciones que prestan servicios públicos o socia

les, para realizarlo se procederá' a: 

I.- Formar un Trabajador Social que sea un agente de cambio 

social planeado. 

2.- Hacer del Trabajo Social un profesionista comprometido 

en la búsqueda científica y t~cnica del bienestar social. 

3.- Lograr un Trabajador Social int(!r;:irete y ejecutor de la 

política social ñel gobierno. 

4.- Preparar un Trabajador Social cue sea un profesionista i~ 

portante en ia planeaci6n y apltcaci6n de los programas 

de bienestar social. 

5.- Capacitar al Trabajador Social para ser miembro dentro de 

un equipo interdisciplinario dentro del bienestar social. 

6.- El compromiso del CETis No, 5 es formar Trabajadores So

ciales para participar en el desarrollo del país". l 224 ) 

El objetivo anterior y sus consecue~tes son coherentes con 

su pri~cipio alienador. 

REQU1S1TOS VE INGRESO,-

.. Haber terminado los estudios de secundaria. 

- No existe límite de edad para inscribirse, 

- Acta de nacimiento. 

Llenar la solicitud de inscripci6n con el compromiso de se-

(
224 1 CETis. No, 5 Trabajo Social, Organización y Funciona-

mie?>to. p. l 5. 
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guir las normas del plantel. 

Certificado médico. 

Pagar (en 19871 una cooperaci6n de: '.ror semestre) 

$ 3500.00 de seguro <lt? \'"ida 

$ 7000.00 de inscripci6n al semestre 

$ 4500,00 de cooperaci6n a la Asociación 
----- Civil. 

14500.00 TOTAL 

CARACTER1STICAS GENERALES DE LCS ~LUMNOS, 

Una vez cubiertos los tr.'.imitcs de i::scripci6n, los alui:t!. 

nos son rcquisitados a participar en un curso propedéutico, 

que consiste en un repaso general de sus conocimientos de se-

cundaria, con un costo de S 10 000.00 po~ cada alumno, y tiene 

una duraci6n de dos semanas sin asegurar la inscripción dcfin! 

tiva al plantel. Posteriormente los alumnos presentarán un 

examen de conocimientos que es enviado por la DGE'rI para que 

se aplique en el plantel. 

Sin embargo, aunque se tiene cuidado con la califica

ción de tales exa'menes, aproximadamente el 40% del alumnado 

inscrito, es aceptado por recomendaciones de todo tipo y 'co~ 

premisos políticos' de las autoridades. De esta manera s6lo 

un 60% de los alumnos han cubierto los requisitos solicitados 

y s~lo en este porciento se puede esperar un rendimiento "6p-

timo de produ~tividad". 

La población escolar en el semestre enero-junio de 

1985 total es de 2 762 alumnos repartidos en dos turnos. El 



matutino que labora de las 7 a.m. a las 1.20 p.m. y el vospe~ 

tino que labora de 2.00 p.m. ,-:¡ 8,40 p.m. 

Existe en cada turno 10 grupos de primer semestre, 7 de 

tercer semestre, 5 de quinto semestre. 

Aunque existen en el Distrito Federal dos escuelas de 

este nivel de!:Jendientes de la DGETI, y muchas otras particula

res, la de~anda de aspirantes a inscripci6n es de un promedio 

de 2000 personas cada año para primer semestre, y los solici

tantes provienen de todas partes del Distrito Federal, el área 

!-letropolitana y áreas circunvencinas al Estado de México propoE_ 

cionalmente. 

A continuaci6n se presenta un cuadro y tres casos co~o 

ejemplo, que representan de manera general las características 

de los alwnnos del plantel. Tales características se considera 

ron como las más cosntantes despu~s del estudio de 36 casos, 

con los 3 eja~plos se pretende tener un conocimiento más direc

to del alumno "tipo", que se forma en el plantel escolar. Las 

características del alumno tambi~n han sido constatadas por la 

investigadora por medio de la observación durante 20 años de ac 

tividad docente durante, 
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CUADRO No • IV 

-· 
C:.l\RACTERISTICAS GENERALES DE LOS AT,UMNOS DEL CETis No. 5 de T.S. 

- - ·-

1 ¡ 
EDAD PROMEDIO IC<r;RfSO EGRESO 1 1 

¡ ; 

1 16 A.."!OS 
1 

18 MOS 
i 
1 

! 
SEXO rr.:-\E~: INO ~Ll\SCULINO 

1 

99i 1% 

-;-------------¡-
1 1 ESTADO CIVIL i SOLTF.ROS 

1 
CASADOS ¡ 

99% 1 % 
'-· i _L __ -__ 

!LUGAR DE NACI!>ITENTO 1 MF.XICO,D.F. o EDO, DE MEXICO 
¡ ,--------· 

!LUGAR OE RESIDENCIA EN T~ ?ON.:i. ¡ CIUDAD NETZ!\!!U:iLCOYOTL. 
METROPOLITANA. 

1 
XOC!!IMILCO. 1 

1 IZ'f1iPALAPA. 
'----·----------------------!-
IWGAR DP. INM TGRACION F.N LOS 

1 

GUAN.1\JUJ\TO. 
PADRES. MICHOACJ\N, 

1 OAXACA y .JAf,rsco. 
1 

-¡-
PROMEDIO DE ESCOI,f\RIDAD DE LOS 1 

PADRES. 1 5o. AflO DE PRIMARIA. 

bCUPACION D~:L PADRE O MADRE OBRERO 
PEQUEflO COMERCIANTE 
CHOFER 
EMPLEADO FEDERAL 

SALARIO PROMEDIO (SALARIO MINIMO). 

NUMERO DE MIEMBROS PROMEDIO DE 
FAMILIA. 6 

PADRE ----- LEJANA 
IRELACION CON 

MADRE 

1 

CERCANA -..--- .... 

ORIENTACION VOCACIONAL PREVIA NULA. 

(FUENTE DE OBSERVACION DIRECTA Y ESTUDIO DE 36 CASOS). 



PRESTAC!ON VE TRES CASOS ,\ .\tA.'JERA VE EJEMPLO. -

CASO No. l.-

SEXO: Femenino. EDAD: 17 años ESTADO CIVIL: Soltera. 

DOMICILIO: San Juan lxtayopan, Delegaci6n Tláhuac. 

DATOS FAMILIARES.-

NO. Micro. Edad rarcntesco r:do. Civil Sexo Ocupación 1 Ingreso Escol:-~I L _______ 
I 64 Padre Cas,1do M Chofer 50 000 Prim. D.F l 

-
2 56 Madre Casada F !logar ------ Prim. D.F 

-- -
3 20 HcriMna Sol ter.1 __ 4 F Estud. ------ Super. O.F 

1 

4 19 llcrmana Soltera F Estucl. ----.. - Super. D.F 

5 17 Encuestad~ Soltera F Estt1d. ------ Téc.Ts D.P 

-

HISTORIA ESCOLAR.· 

Lamentablemente no pude asistir al Jardin de Niños, po~ 

que en ese tiempo mi padre fue atropellado por un coche y mi 

madre no tenia tiempo de atendernos muy bien. 

En la primaria pues, en mi primer año mi madre me iba 

a dejar a la escuela y se quedaba en el salón para ver qué 

tal trabajaba, El la se iba a las 11 ! O Q hords, y regresaba 

por mf a las 12:00. La maestra que tuve era muy buena ya que 

me enseñaba muy bien, mi mamá me ayudabd a hacer mis tareas 

y tambil!n :mis hermanas, Desde mi prrmer año hice amigas, P!:_ 

ro en especial cinco, con esas cinco estuve cuatro años con 

1 



ellas sólo en scgurrlo y en quinto nos separarnos. Trabajábamos 

juntas, jugábamos juntas, e'ramos muy unidas. ~li mamá siem¡:re 

estuvo al pendiente en mis calificaciones• por lo regular ca-

da quince d1'.as iba a pregurtarle 11 la profesora sobre mL 

Con respecto a las maestras, considero que solamente la que 

tuve en cuarto y en sexto no nos enseñaba bien ya que la pri-

mera faltaba y la segunda se ponía a tejer. Ahora recuerdo 

una cosa, que cuando iba en cuarto año, la maestra nos sac6 a 

jugar (ese juego se llamaba el coyote y los pollitos) éste se 

trata pues simplemente de correr, entonces, resulta que cuan-

do yo estaba corriendo caí y me abrí ni nariz, desde entonces 

le he tenido miedo a todo tipo de juego que se trata de co---

rrer. 

En la secundaria, con respecto a los maestros pues en-

señaban bien, dejaban mucha tarea; preguntaban en clase los -

temas vistos, y se hacfa examen cada dos meses. Por suerte 

me toc6 estar m1evamente con mis amigas de la primaria pero 

simplemente con dos y pues las otras tres nos empezamos a se-

parar, pero despu~s las dos que quedaron y conmigo, hicimos 

amigas (2) ¡ en total volvimos a hacer cinco, pero después se 

enoj6 una y quedamos cuatro, pues las cuatro siempre estába-

mos juntas todo el año de primero y cuando se iba a terminar 

~ste, nos enojamos, entonces todo el segundo año; no nos ha-

blamos hasta que en el tercero hicimos la paz. ¿Por qué? 

no s6, porque nos dejamos de hablar, (nos separamos dos y dosl. 

Entonces en clase tratábamos de sobresalir rn§s, cada quien 

por su lado ya que en el sal6n tres de no nosotras (.incluye~ 



288 

do a m:O €!ramos las más inteligentes, cumplidas, según maes

tros y compañeros. Por mi· parte creo que fue el periodo más 

bonito por eso misrr,o, porque er.:i yo cumplida, participaba; -

llegué a ser seleccionada para estar dentro de la escolta, • 

aunque tambi6n fu~ un per'!odo escolar muy triste, ya que mis 

amigas de secundaria las quise y las sigo queriendo, pero --

una de ellas lamentablemente se fu6 de nosotros para siempre. 

Mi madre siempre estuvo o se iba a enterar a la escuela de mi 

comportamiento, tareas, pero siempre por parte de los maes-

tras la felicitaban. (No considero que sea inteligente en -

' ese entonces, sino que eramos cumplidas, hacíamos trabajos 

con delicaaeza y pues los temas que se velan eran muy senci-

llos.} 

•rrabajo Social, l'\quí he empezado un poco a madurar, a 

saber qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, quiero a mi 

profesi6n aunque a veces me desilusiona, por el hecho de que 

algunos maestros nos dicen que saldrán muy pocas que verdad! 

ramente valgan como trabajadores sociales, sino que ellos t~ 

bi~n se deberfan de poner a pensar que si son muy buenos mae! 

tras, que si verdaderamente nos están enseñando pero de la ma 

nera adecuada. Existen muchas maestras que simplemente les -

interesa dar su clase o hay muchas maestras en prácticas que 

es una escencial materia para nuestra profesión, que no ense 

ñan lo que debe ser. Es una escuela de Trabajo Social, una 

escuela en donde no deberfa de haber vanidades, no deberían· 

de humillar a la gente porque toda persona se merece la ate~ 

ción del mundo: es lo primero que hace el personal de ah~ •-
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(en su mayoría). En relaci6n con mis amistades no he podido 

conseguir a tener a una verdadera amiga, ya que todas pensa~ 

mos diferente. 

HISTORIA FAMILIAR.-

Con mi familia me llevo bien (con rris hermanas y mi ma 

má hay una comunicaci6n de amigas, todo nos contamos, todo 

preguntamos y no se le engaHa a nadie, aunque sí, como en to

da las familias hay pequeHos problemitas, pero muy leves, esos 

problemas son porc¡;,ie a veces no queremos hacer limpieza en la 

casa, porque queremos oír radio y ellas ver tele, etc. Con 

mi padre, p~es con ~l casi no platico, 61 se sale a trabajar 

a las 8 y llega a las 10, o cuando no trabaja va al cüillpO a 

ver el ma{z que se semhr6 y despu6s se va con sus amigos. 

Además procuramos hablar entre nosotros lo menos posible por.,. 

que si empezamos ha hacerlo terminaremos disgustados ya que 

tenemos distintas ideas. Me llevo bien con mis otras dos her 

manas casadas (no las anot~ en el cuadro porque ya no viven 

con nostras), y un cuHado. Con el otro cuHado pues no tanto 

porque es un poco mayor y pues le respeto como persona mayor 

y no corno integrante de la familia; quiero a mis tres sobrin~ 

tos y me pongo a jugar con ellos. Con la familia por parte -

de mi padre, no me llevo bien, es más, no les hablo, Con la 

fa.milia, por parte de mi madre, pues las quiero, las respeto; 

hay cornunicaci6n entre nosotros, somos unidas. 
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1VEAS VEL MUNVO.-

Me han hecho esta pregunta muchas veces y en realidad 

nunca la he podido responder, porque no le puedo dar una defi 

nici6n, no viéndola en ningun término como es el sociol6gico, 

econ6mico, etc. No lo s~ definir porque solamente se que e~ 

toy acá. 

1VEAS VE ESTUV1AR.-

Es la base principal para nuestro futuro, ya que de -

ello vamos a depender, vamos a "producir". 

TVEAS VE TITULO.-

Es uno de mis grandes anhelos, ser "yo", ~·a no quiero 

seguir dependiendo de alguien. De que al titularme voy a dar 

una gran felicidad a mi familia. Tener un título es el ser 

responsable, ser fiel a nuestra carrera y cumplir con ella. 

fffSTORIA EMOTIVA,-

No se contestar a las preguntas, porque no he tenido 

jamás a mi lado a un compañero, pero m~s sin embargo deseo c~ 

nocer esto pero, por ahora, no. 
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CASO No. 2.-

SEXO: Peminino. EDAD: 18 años F.S'l'ADO ClVIL: Soltera. 

DOMICILIO: Col. Ampliación Sim6n Bolívar. 

DATOS FAMILIARES.-

' ----··-:------¡·-
!::dad P,ircntcsc~11'.do. Civil St>xo 1 Cc·~?-1dfo¡ !:1arcso 

---·--!---+-!_____ ---- ¡ _____ ~: ----~-
1 

Escol. rigen 1 No. Miem. 

' T , 

Pl'irn. l!go.1 44 l\1drc 1 Cas.1do !I 1 -------

1-------+---;·----- ------- ----!-------+-----'------' 
1 1 ' 

1----2----1-~~ Madre Cas.1d~~ _:_j •:c:-.:_~_:__T_~-~~O Pr irn. ~I 
3 18 1 Er.cuestada Soltct:a F ! ~st:ud. 1 ---- T'rS ligo. 

1-----1-____; ________ -------- ___ ]_ ______ ¡ _____ _ 
-----~- ---

¡ 
4 10 Ecnnano Soltero M ::s t~.:. 1 

! 1 

·->------
! 1---

7 ¡ Ht:rm.ir10 Soltero M 1 

:::::.i :::: 1 
3 

1 
llcrmano Soltero M 

5 Pr irn. 

J Prim. 5 

6 

----
HISTORIA ESCOLAR.-

Cursé un año de Preprimaria, a la edad de cinco años. 

Después pasé a la primaria, la terminé a la de edad de doce 

años. Hice la escuela secundaria en una Federal del Estado 

de Hidalgo, pues es el origen de mi familia, la terminé a la 

edad de 15 años, posteriormente pas!! a la carrera de •rrabajo 

Social, por ser una carrera corta ya que los ingresos de mi 

madre son bajos, y ella tiene que ver a mis demás hermanos. 

Durante los estudios que he realizado, con las autori-

dades de los planteles, las relaciones siempre han sido posi-

figo. 

--1 
ligo. 

figo. 



tivas, ya que mi madre se ha enterado de lo que pasa en la e! 

cuela y me ha ayudado con mis tareas o algOn problema de tipo 

escolar. El proceso de enseñanza aprendizaje es un poco dcfi 

ciente, ya que los ~a~stros no son especializados en sus mate 

r ias que imparten por ejemplo: una ir.aes tru del actua 1 plantel 

que curso,da las materias de: Psicología, lectura y redacci6n, 

métodos, teoría, prScticas, asesora tesis, etc. yo creo que -

debe especializarse en una materia bien y no abarcar tantas 

sin sa~er ru~ es lo correcto. 

HISTORIA FAMILIAR.· 

La relaci6n con mi padre no ha sido positiva pues el 

no vive conmigo, se fue de mi lado cuando yo tenía la edad de 

tres años, l\ctua 11~en te lo he vuelto a ver pero no lo he tra

tado mucho, ~l yJ. zc c:isó y se olvic16 de su hija, por lo mis

mo no lo he tratado mucho. 

La relaci6n con mi madre es excelente, ella es para m! 

la mejor amiga que tengo, se preocupa por mi preparación, po~ 

que sea fel1z. Se volvió a casar pero esto no signific6 que 

se olvidara de m!, Actualmente vivo con ella y todos procu

ran que sea feliz y llenar ese hueco que dej6 mi padre, 

Las relaciones con mis hermanos son buenas, siempre es 

tamos de acuerdo y nunca nos peleamos, somos muy unidos, qui

zás por su edad. 

Mi idea y opinión acerca del mundo es que falta solid~ 

ridad entre todas las naciones, que los paises que tienen no 



se apoderen de los que no cuentan y exist¿¡ mayor uni6n entre 

todos los hombres del universo. 

Lo que yo deseo es que el país se supere al igual que 

todo el mundo pero que no existan cnvi~ias entre individuos y 

naciones. Pienso que a través del estudio se encuentra la su 

peraci6n tanto Jel individuo co~n del pals. 

Un título para mi es algo valioso, es la rcco~pcnsa del 

esfuerzo que hace uno misrr.<) y los padres, es algo con lo que 

la persona en ósta ~poca vale algo en el camine de la vida, y 

a trav€s de 6ste permite el trabajo, que es la aplicación de 

la teoría que en la escuela se aprendió y la realización de la 

persona como tal, 

El amor significa el mostrar cariño y at~clo a las pe~ 

senas y objetos. Para mi la pareja es algo importante ya que 

se conjugan dos maneras diferentes de pensar. El matrimonio 

es la forma de la que se unen las personas pard crear y for

mar la familia y posteriormente la sociedad. 

La relaci6n madre-hijo es importante ya que es la me

jor amiga, la confidente más querida del universo. 

La patria para mí es todo el pa~s, por el cual hay que 

luchar para salir del subdesarrollo, la economía como la par

te del ingreso con lo que cuenta un paf s o familia para afro~ 

tar los gastos, la sociedad como el •mbiente donde se desen

vuelve el ser humano y es de mucha importancia ya que influj•e 

en la formación de la personalidad, la religión es la creen

cia de que existe un ser supremo al que se le dedica cierto 



culto y respeto. Pienso que la revol~ci6n fue algo irc.?ortan-

te pues existi6 una causa para luchar y si se cumpliera fuera 

otra cosa para el país. 

Las clases sociales no tienen ~ue existir. 7odos so-

mos iguales y por lo tilnto no debería:1 existir clases :::arca-

das. 

Espero de la ~ida lo mejor, siempre y cuando ye me di-

rija por buen camino y 1;0 me salga del camino recto. De mi -

profesión espero lo más positivo pues pien$O que lo que apre! 

dí me ayudará a desenvolverme como tal. De mi país es;iero la 

aceptaci6n de mi trabajo y así contribuir en el desarrollo 

del mismo. 

Para lograrlo piPn~o entreqarme totalmente a rei traba-

jo y dejar atrás todo lo clásico del mexicano, así como supe-

rarme en los estudios relacionados con mi profesi6n y supera~ 
(rn) 

me. De esta manera lograr6 mis objetivos. 



Cl\SO No . 3 . -

SEXO: Femenino. EDi\D: 17 años ESTAPC CIVIL: Soltero. 

DOMICII,IO: Calle 45 ~10. 39 Col. Santa Cruz '.·\eychualco. Dele

gaci6n Iztapalapa, 

DATOS FAMILIARES.-

f:IISTORIA ESCOLAR. -

A los seis años yo empezé a estudiar en la escuela pr~ 

maria "Jos~ Mariano Jirnénez". Recuerdo que hay veces que no 

me gustaba ir o no tenía ganas de ir y mi mamá me llevabá a 

la fuerza. Pero me gusta acordarme de algo muy bonito, una 

vez en quinto año mi profesor me quería a mí mucho y yo era 

la más consentida, adem~s de que siempre tuve buena calific~ 

ci6n, con él
1 
casi puro diez, este maestro demostraba mucho -



interls en que yo aprendiera. Tambián me gusta acordarme cua~ 

do me ponfan en la cooperativa a vender refrescos o dulces o -

tambiln cuando me ponían en la guardia para cuidar a los alum

nos que no tiraran basura o que no se sentaran en las banque-

tas, me sentía yo la más grande o la que tenía autoridad en la 

escuela. Pero una cosa muy desagradable hubo durante estos 

seis años de ?rimaría, siempre tenía que pelearme con una mu

chacha que me cala ~al, porque me gritaba algunas groser[as, 

ya sea dentro del sal6n o fuera de la escuela. En tercero 

de primaria ten!a una maestra muy cnojona y se llamaba Julia, 

lsta a cada rato se enojaba y nos dejaba hacer mucha tarea. 

Todos los profesores que yo tuve se fueron saliendo 

conforme terminaban con nostras el año, así es que nunca tuve 

la oportunidad de conversar con ellos despuls del año escolar, 

solamente en sexto año no se fue la maestra y aan trabaja en 

la misma escuela. 

En la secundaria todo era muy diferente, ya no eran 

puras cosas o juegos de chiquillos, ya no se tenía el mismo 

carácter que en la primaria, los juegos, las palabras, las 

amigas se escogen con seguridad etc. Recuerdo que en primer 

año de secundaria siempre estuve en grupo "5". En este año 

fué nuevo todo lo que iba aprendiendo, ya que es muy difere!!_ 

te el sistema de la primaria a la secundaria. Durante este 

año me gustaba mi;c]1o inglt\s y la maestra que teníamos, era 

muy bonita su clase. Me gustaba mucho la materia de música 

porque el profesor que teníamos era bueno para tocar el pia

no, pero lo malo de él era que no sabía poner en orden a to-



do el grupo y cada quien hacía lo que le gustaba. En este 

año me hice muy amiga de Alejandra, una compañera de sal6n, 

las dos Íbamos para dondequiera, nos llamaba la atenci6n lo 

mismo y lo hacíamos, ella y yo nos gustaba mucho el relajo p~ 

ro también hacíamos todas las tareas que nos dejaban, siem

pre cumpliendo con todo. Ya en segundo año, me fu~ mis fácil 

en cuanto a las materias pero en taller tuve a una maestra -

muy estricta y me caía muy mal, siempre dejaba demasiada ta-

rea, en ocasiones yo no dormía por hacer tarea, y en vacacio-

nes era lo mismo. Corno yo estaba en corte y confecci6n, nos 

dejaba mucho coser. En s! la materia o el taller eran muy b~ 

nitos, pero esa maestra nos la hacía a todos muy pesada, abu-

rrid<J. y había varias que se salían porque no pod!an con ese 

taller. La profesora ten!a también a unas muchachas que eran 

sus consentidas y me daba mucho coraje porque a ellas siempre 

les daba sus oportunidades o también una madre de una compañ~ 

ra siempre le llevaba regalos a la maestra y la hacía la bar

ba, así es que nunca la reprob6 y no sabÍa nada. 

Por otro lado en las demá'.s materias me gustaban 1111..1cho; 

todos los maestros o la mayor1a sabía dar su clase amena y b~ 

nita, donde todos los compañeros participaban. Ya en tercer 

año de secundaria fue el año más bonito para m! aquí ya todos 

eran muy unidos pana todo, mis organizado, más alegre, más e~ 

tudioso, etc. yo les decfa a mis amigas que yo iba a seguir 

estudiando una carrera oorta. pero yo no sabfa nada de carre-

~as cortas, dec1a que secretaría b±lingue, yo de Trabajo so-

cial no sab1a ni que era, ni que funci6n tenfa dentro de las 



escuelas o de otras instituciones. Al terminar la secundaria 

tuve un promedio regular. 'Lodos organizar..os una fiesta muy 

bonita y en grande donde todos los compañeros asistieron sin 

faltar ninguno. 

Al salir de la secundaria ya pasaba el tiempo y yo no 

sabía que iba a estudiar. Mi mamá ~e dijo que la Escuela de 

Trabajo Social era muy tonita ya que ahí varias de mis primas 

habían estado aunque ni~~una la tcrmin6. Fu~ mi mamá la que 

me convenci6 de que me incribiera en esa escuela, pero en re! 

lidad yo no sabía nada de esa escuela, mi madre me apoy6 dem! 

siado y me cxig!a que me p~siera a estudiar para poder pasar 

el examen ya que no bahía alcu.nzado el curso que i;np.1.rtf:.ln en 

la escuela para el examen, F.l dia que fue el examen no se me 

hizo muy difícil por lo que tuve la suerte de quedarme junto 

con mi hermana. Me gusta mucho su programa de esta escuela, 

he madurado un poco y además he abierto los ojos a muchas e~ 

sas, he adquirido algunas experiencias, el servicio social -

también rr,e ha hecho un poco más responsable ahora que se qué 

es Trabajo Social, me gusta mucho y me gusta desempeñarlo -

bien. Me gustaría sacar un t1tulo para mí y también, aunque 

sea técnico sé que mis padres se sentirán muy satisfechos. 

De esta escuela me molesta acordarme cuando, en segundo año 

salia a hacer visitas tan lejos y que me daba un poco de flo

jera por lo lejos, pero acudía, y en primer año fué muy boni

to en prácticas, ya que estábamos en una estancia de niños y 

a cada rato se realizaban eventos a los ni:ños con motivo del 

día del niño, de las madres, del maestro, etc. 
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HISTORIA FAMILIAR.-

Mi relación con mi padre siemrre ha sido poca, aunque 

de vez en cuando sí me pongo a platicarle cosas que me suce

den en la escuela o si tengo duda de alguna cosa voy y se lo 

pregunto a él. Asimismo mi madre me cuenta todos sus probl~ 

mas y yo le cuento los mios también, mi mamá me da muchos -

consejos sobre lo que le gustar!a que hiciéramos, lo que qui~ 

re para nosotros e~ un futuro, y también nos comenta como fue 

su infancia y también la de mi papá, ya que él muchas veces 

por vergüenza no nos cuenta. Existe muy poca comunicación 

con mi hermano {3 l ya que casi nunca se encuentra en casa y 

cuando está nada más platica con su amigo, además de ser un 

poco cnoj6n. Con mi hcrman.i C4 l antes de que se casara, la c~ 

municación que llevaba era muy bonita y siempre me comprend!a, 

aunque ahora es casada todav!a me llevo más o menos con ella, 

ya que nos visista con frecuencia, Con mi hermana (5) tengo 

mucha comunicación ya que vamos en la misma escuela y en el 

mismo salOn, as1 es que duda que tenemos, ella me la pregunta 

a m! o yo a ella, y en cuanto a cosas más fntimas ella sabe 

todas mis cosas. Con mi hermano (Jl llevo una relación buena 

ya que él me platica todas sus cosas y yo tambi~n,le explico 

algunas tarea:i; que le dejan en la escuela. De ll'i casi no me gus~ 

ta tener relaciones de ningun tipo con mis familiares ya que 

todos son muy criticones y otros muy convenencieros. 

Acerca de los estudios pienso que es una de las cosas 

más bellas, más importantes, más bonita, etc, ya que como d~ 

ce ahora un refrSn que de acuerdo a lo que sabes vales a lo 
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que tienes. Es importante para la sociedad o para el mundo 

en general. Tal vez asl, M6xico serla un pals nás importan

te, más desarrollado. Y tambi6n el estudio, de alguna manera 

es una satisfacci6n personal, crece el conocimiento de uno y 

de acuerdo a lo que sepa va a valer, que esto va alzar más su 

personalidad. El mundo es el ndclco familiar y para mi es lo 

más maravilloso que tiene much~s cosas buenas, increíbles, o 

que tambifin tiene sus cosas malas si no, no fuera mundo com

pleto. 

Por otro lado el titulo es la cosa más representativa 

para todos, llegar a ser alguien en el mundo y exista un pa

pel donde diga que vales más de lo que ya eres y para m! es la 

satisfacci6n de poco o mucho trab,1jo que no todos lo logran. 

HTSTN/TA n!tlT!VA. -

El amor es un sentimiento especial que se siente a al

guien, que realiza hechos positivos en beneficio para ti, Es 

to se va adquiriendo con la vida cotidiana en una persona es

pecial. Aqut nadie lo va a imponer, ni la familia, ni la 

iglesia, ni la sociedad, sino que uno lo va a elegir por sf 

solo, segdn le paresca; si hay comprensi6n trae una satisfac 

ci6n mutua. 

Una vez ya consumado el matrimonio, los hijos son pr~ 

dueto de amor que se tiene la pareja, los hijos vinieron a 

representar, toda vfa más uni6n en la pareja, deben de ser 

por amor y no por ignorancia. A veces la pareja o por decui 

do, cuando la pareja quiere un hijo, tiene que tener en cuen 
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ta que es una responsabilidad muy grande y que no nada m,1:s es 

dar a luz y ya, sino la vida que se le espera para toda su vi 

da. La relación con el hijo var6n así como la mujer deber 

ser igual, a nadie habr& que darle preferencia, ya que los 

dos son seres humanos, pero habrá que rr.odificar algunos aspe~ 

tos que son mínimos. 

HISTORIA SOCIAL.-

México es uno de los países que sufre de crisis econó

mica, por la manipulación que existe en los países extranje

ros y más de los ncrteamericanos. La sodcdad lu componen t~ 

dos los individuos.que existen clnses sociales, no es igual.!:_ 

taria, está regido por un conjunto ~e normas, leyes y decre

tos establecidos, 

La religi6n es un ideolo~ra que cada uno la va hacien 

do más grande y que por lo tanto la mayoría tiene que creer 

en algo para sentirse satisfecho,· es una creencia antigua. 

Los conservadores son aquellas personas que corno su nombre 

lo indica, que les gusta conservar lo que se tiene y pelear 

por lo mismo. Se creía que los conservadores eran los que 

creían en la iglesia y que era para ellos lo máxill)O, sin 

creer en la política, mientras que los liberales eran todo 

lo contrario, ser revolucionarios es pelear o luchar por lo 

que se queire para que no se apoderen de su patria, de su 

pueblo. Los revolucionarios corno Pancho Villa, etc, que pe

learon por la patria necesitan que su nombre se ponga en al

to y que se les haga homenaje, 
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Actualmente en M6xico existe una diferencia muy grande 

de clases sociales, y es la diferencia econ6mica que provoca 

la lucha de clases. Siempre va a existir un amo y un escla

vo, esto siempre se ha visto en el país y por lo regular los 

burgueses son los extranjeros que radican en MAxico y lo ex

plotan en beneficio para ellos mismos. Esto no debe de exis 

tir ni dar la preferencia a los gringos. 

La ~·.v. es nn medio n>asivo ele comunicilci6n que siempre 

está enajenando a la gente mediante comerciantes de productos 

inútiles qanilndo la publicidad ele cosas que no sirven, Exis

ten programas donde se ve la clase social burgu~sD, 

El baile es una <liversi6n pero ahora se ve como según 

el !)aile "uú:ik" lid ifirlu1.c1u J1e111<1sia<1o en México. Nos deja

rnos manipular mucho por los norteamericanos, as! corno tambi~n 

con las modas de vestir, y eso está muy mal, ya que las de 

al15 son bonitas, altils, ele, y aqu! no nos quc<la nada. 

El canto, a veces es una satisfac:ci6n del ser humano p~ 

ra poder trabajar mejor y producir más, asf como tambi~n pue

de ser una distracción, Para m! lo mejor del mundo tiene mu

chas cosas maravillosas, siempre y cuando nosotras lo sepamos 

apreciar corno bueno o malo. Me gusta mucho las pinturas, me 

gusta el baile como la danza folklórica o regional, me sorpre~ 

de ver corno los anbnales por cj emplo el perro es el mejor am!_ 

go, corno México va avanzando o civilizandose cada vez más, t~ 

d¡ia l~s partes verdes, y por último el amor hacia la pareja, 

as$ como a mi !amHia, 
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~ C0NCLUS10Nf:.S VE !OS TRES CAS\l.S, 

En los tres casos muestra, encontramos características 

que podrí·an generalizarse al resto ck los alumnos como son: 

La edad promedio al egresar de 18 afios, casi todas son muje

res, ~eneralmente solteras, que provienen de familias con pr~ 

medio de 6 personas, La mayorfa provienen de escuelas ofici~ 

les. La primaria ocasiona l:·:é·ntc 111 recuerdan, 1,1 secundaria, 

quizá por ser más próxima, generalmente la recuerdan como un 

medio de aprencliZLije y realiz.1c~6n de normas. l\lg11nas alumnas 

expresan represión o ineptit;Jc ce parte ele alguno ele los maes

tros, 

Es notorio el n6mero de ingrcsantes a la escuela que -

desconocen las caracterlsticas de la profesión de trabnjo so

cial, sus motivos para ~ursarla son irnrresiRos (carrera cor

ta, mt mamá me dijo etc.) ya en ella consideran que existe -

una gran ineficacia por parte de los maestros al impartir .to ... 

do tipo de materias sin tener la especialidad, algunos decla

ran autoritariwno y relaciones verticales entre maestro~alum-

no, 

Todos opinan que el título profesional es un valor tan 

importante como la persona misma, "saber es Viller", la respon

sabilidad, eficacia en el trabajo, Su concepto del mundo se 

reduce a un concepto positi:vista, "los hombres deberían" 

, , , vi-vi-r en p~z, ser felices, eliminar las clases sociales, 

no hacer guerras etc, 

f.n general sus relaciones con el pañre son distantes, 
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verticales y con la madre son cercanas y directas. Por lo an 

tcrior podernos concluir que en la mayoría de los casos los 

alumnos del nivel t6cnico de trabajo social han sido sociali

zados con esquemas de normas- valores positivistas, bajo con

ductas funcionales donde la cducaci6n- titulo, representa el 

valor por medio del cual las personas se vuelven a su vez "va 

liosas". Las relaciones con la autoridad, padre escuela, mae~ 

tro, gcnerJ.lmcn te e~; 1:0prr,-; i v:i, limita da por las normas valo

res difundidas por la ideología del sistema social. 

Este apartado tiene como finalidad complementar los 

el~mentos que nos permiten ampl~ar el conocimiento de los 

alumros con datos empíricos il través de la aplic,,ción de una 

encuesta. El trabajo de campo realizado para tal fin incluy6 

la elaboración del instruniento, que derivó de los materiales 

de los 3 6 en sos que se es tttdiaron (y que coino ejemplo apare

cen tres anteriormente), las condiciones y criterios con que 

se realiz6 esta parte del trabajo nos permite tambi~n a man~ 

ra de justif icaci6n introducirnos en el mismo y son las si

guientes: 

El C.E.T,i.s. No, 5 tuvo una curr!cula de inscripción 

en el semestre enero-junio de 1985 1 de un total de 2 762 alu~ 

nos, divididos en dos turnos de 1 381 cada uno, de los cua

les GOO correspond!an al 2o, semestre, 350 al 4o, semestre 

y 250 al 60. semestre: el resto 181 (en cada turno) correspo~ 
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diana la inscripci6n del S.A.E.T.I. (Sistema Abierto de Ense 

ñanza T6cnicü Jncustrial). 

En aquella inscripci6n del sistema escolarizado, tanto 

los alumnos del 2o. cur:.o Jel 4o. semestre, ya pcrtc:.ecían a 

la curricula con la modalidad de bachillerato tec:.ol6gico en 

ciencias econ6mico-ad!"inistrativas, (vid. cap. III) y, la ter 

minal adicional de tficnico trabajador social. La condici6n 

anterior tenía como finalidad supuesta el que los bachilleres 

egresados pudieran incorporarse al trabajo v/o poder continuar 

estudios superior0s. 

Esta situaci6n gencr6 grandes deficiencias de calidad 

y cantidad de conocimientos en las <los áreas, entre otras cau 

sas porque se trabaj6 con un 95% de la plantilla de maestros 

ya establecida y con los mismos tiempos horas de trabajo. 

Respecto al 60. semestre, aparentemente era, después 

de 50 años, la Gltima generación ;'">n la currícula completa 

de técnico trabajador social. 

Este fue el principal motivo por el cual se procedi6 

a ancuestarlo: también fueron motivos complementarios el he

cho de ser alumnos con la curr!cula terminada (los 6 semes.

tresl, inclu1.da la realización del servicio social y elabor~ 

do su informe recepcional, suponiendo, por ~stas razones, que 

eran personas con más elementos para opinar, Por rtltimo fué 

escogido el turno matutino (2501 alumnos, por ser ~ste donde 

la investigadora laboraba como docente y podfa aplicar el -~ 

instrumento sin interferencias de los directivos del plan-
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tel (temiéndose rcstr:cciones nl contenido del instrumento). 

mos: 

Objctivamcn~c :::csdc el p11nto ~e vista estadístico tenia 

lo.- Dos tipos ie currículas (Población con caracterís 

ticas hete:og6neas), 

2o.- Tres distintos grados lTres estratos heterogéneosl 

3o.- Dos turnos 'Dificultad para que se aplicase el 

instrurnen :o). 

4o.- El 60. se~estre estaba a punto de egresar (junio 

de 1983). 

Lo anterior dec:dió hacer la investigación con los 250 

alumnos del turno matutino del Go. semestre, caracterizándose 

con ello, una muestra por JUICIO, con el inncvitable sesgo -

que imposibilita el grado de error de representatividad, pero 

cuya falla se pretende salvar, si se toma el criterio de consi 

derar al 60. semestre el m's homogéneo para nuestro análisis. 

Sin embargo, debe admitirse también, que, la premura 

con que se elaboró y aplic6 el instrumento, el manejo tenta

tivo aUn de las variables, y detalles de forma y contenido del 

mismo, tuvieron inevitarles consecuencias como: poca claridad 

en algunas 6rdenes, demasiado largas o cortas otras, pregun

tas obvias o fuera de lugar etc. A pesar de ello, estimarnos 

que los datos reportados nos dan respuesta coherente a la s~ 

gunda parte de la hip6tes is establecida con el número tres y 

que dice asf: " El trabajador social téc1.ico, está for.na:lo en 

la alienación educativa. •y· lliireri:lo Q su vez princiDios te6ri-
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co-metodol6g icos de los esquemas que de soc i e,~3d y educaci6n 

tienen los países capitalistas, especialmente jel f-structu-

ral-funcionalismo, cuyo objetivo es lil C11:.en.:ici6n, lL:unada 

adaptaci6n dentro <le ese esquema." (Vid pági~.a ~:o. '!). 

La encuesta tuvo ce~~ instrumento u~a cf~u:~ de 51 pr~ 

guntas divididas en cinco partes (Vid. anexo ~o. 7). 

I.- Datos Generales. 

II. - Economía, 

III .- Educaci6n 

Area de Trabajo Social. 

IV.- Imágen de la Fa:nilia. 

V.- Uso de tiempo !ibre. 

La c~dula se aplic6 durante una semana a un grupo por 

día, completando las indicaciones que no eran claras como, l~ 

gar donde deberían marcar, poner cn1ces 6 nameros, y número 

de marcas. 

- RESULTAVOS VE LA lNVEST1GAC10N.-

* Los resultados obteniños son los siguientes. 

I.- Datos Generales: 

1.- sexo: De los 250 encuestados el 99.6% (249l 

son mujeres y el .4% (solo 11 es hombre. 

•) En algunas cuestio~es donde habfa mis de 3 opciones de re! 
puestas, solo se consideraron l~s 3 mis importantes para -
abreviar la descripción de datos, a e~cepción de aquellos 
que se consideraron especialmente importantes. 
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2.- Edad: La edad promedio de egreso de la escuela es 

de 18 años, (con lí:'.'.ite anterior y superior entre los 17 y 19 

años). 

3.- Nivel e~c.)lar: pregunta obvia. 

4.- Grupo fa~~liar: ¿Quienes viven en tu casa? 

El gruFo fa:'.'.iliar cst5 formado en un 93.61 por la ma

dre y hermanos; la ~resencia del padre desciende al 82.2%, -

mismo porcentaje de las familias nucleares. El 17.6% provi! 

ne de familias exte~sas. 

5.- ¿Cu5~tos afias tienes viviendo en la zona metropol~ 

tana de la Ciudad de ~6xico? 

El 64% tienec de 15 a más años viviendo en la zona me 

tropolitana de la ci~dad, Deducimos que el 36.0% de sus fa

milias han emigrado ~acia la ciudad en los Gltimos 15 años. 

6,- ¿A que' clase social crees pertenecer? SÓlo el 57.6% 

reconoce pertenecer al proletariado como su clase social, el 

resto, el 42,4% consideran pertenecer a la pequeña burguesfa, 

ECONOMIA,-

7,- lQu~ sistema económico crees que tiene M~xtco? 

El 94,4% de los encuestados consideran a México como un pafs 

capitalista subdesarrollado, El 5,6%, no contestó. 

8,- ¿Encuentras la vida interesante en las zonas .•.• ? 

El 60% considera interesante la vida en la zona urbana y en 

la misma proporción 60% reconoce que para trabajar es m~s in 
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teresante la zona rural. 

9.- ¿Cuando termines tu carrera en que zona te ;nstaría •rc.ba 

jar? 

Casi en la misma proporci6n se definen por la zona ru

ral 361 y 39.2\ en la zona urbana. Fl resto el 24.8% opinaron 

que la zona suburbana. 

10.- La mayoda, el 74.8% tienen casa propia. f.l 25.2% renta. 

CCUPACICN E INGRESO 

De las 250 familias de los entrevistados el 36,8% se 

sostiene con el salario minimo. 

El 24.4% se sostiene con menos de dos salarios mínimos. 

El 19.61 se sostiene con menos de tres salarios mini-

rnos. 

El 12.8% se sostiene con menos de cuatro salarios míni 

rnos. 

El 3.2% con más de 4 salarios m!nimos, 

El total de estos salarios corresponde a 439 peq;onas, 

es decir el 175.6% de las 250 familias de los entrevistados, 

Es importante señalar que la mayoría de los entrevist~ 

dos no conoc1an con precisión el salario y la ocupaci6n de -

sus familiares. 

OCUPACION.- Las categorías de ocupación son: 

empleado federal 22.9% 

empleado particular 18.22% 
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profesionista nivel medio sup. 15.261 

comerciante ~~.52% 

artesano independiente 4.55% 

chofer 4, 10' 

jubilados .r;2~ 

campesino .08% 

otros 2 .1H 

12.- ~caOn los sueldos actuales cuanto desearías ganar 

n1ensualmen te? 

Se anul6 cuando se observó que desconocían el monto del sala~ 

rio mínimo, y de los sueldos de los trabajadores sociales. 

13. · ¿Er: qué 4'.''1!11p0 <le trabajo social te qustaría traba 

jar? 

Casi en el mismo porcentaje L1s 5reas donde les gustaría tra

b<ljilr son: caroipo jurídico 35% v el médico social· 31,8% (ac

tividades estereotipadas l y el resto en escolar 21. 6%, labo-

ral el 6,4%, comunidad el H, no indica el l.2'L 

14.- Cuando trabajes para que te servirá tu sueldo? 

Las opciones más importantes son: El 20,6% para comer y ves• 

tir, el 79.4% para completar el gasto familiar. 

15. - Ahora que conoces las diferencias de M~xico, ¿crees 

que el cambio económico depende de:? (de 8 opciones, las 3 

más importantes son:) 

la.- el 42.8% propone que el presidente sea honxado. 

2a.- 24% que se planifique la economía 
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3a.- el 19.2% que todos tengan trabajo. 

EVUC,\ClON 

16.- Las 3 razones más importantes para estudiar traba 

jo social son: (de 9 opciones~ 

la.- el 54% porque les gusta estudiar. 

2a.- el 28.8% porque la carrera le dará conocimientos para re 

solver sus problemas familiares, 

Ja.- el 7.2% sefia16 que es una carrera propia para mujeres. 

17.- De B categorras de trabajo las tres más i~portan-

tcs fueron: 

al 58% le gustarla planear programas de bienestar so

cial. 

al 21.2% coordinar los programas de bienestar social. 

al 10.8% le gustaría trabajar como informante -recep

cionista. 

18.- De tres opciones: a) adaptadora b) reformista 

e) transformaciones reales. 

El 75% opin6 que en el campo jurfdico su papel era 

adaptar, También en el laboral el 34% en el médico el 33.5~. 

En el escolar el 36% respondieron que pugnarran por realizar 

reformas. 

En el campo de desarrollo de comunidad especialmente rural m~ 

nifestaron no conocerlo, pero consideraron que eran necesa

rias transformaciones reales (en un 70%)_. 



19.- Las autoridades de las escuelas pri~arias, secun~ 

darlas y t!cnica T.s. fueron consideradas como Centre 12 op

ciones). 

Las de primaria: fueron las más pacientes, en un 44% 

participativas, en un 38%, 

Lns de secnndaria: las más capaces en un 36% y u1itori...,. 

tarias en 32%. 

Las de Trabajo Social son consideradas las más manipu

ladoras por el 62.H. El 7,6% las más desp6ticas. 

Un 20% no contestó la pregunta. 

20.- Consideras que el sistema de enseñanza de tus pr~ 

fesores de trabajo social ha sido: el dato se anula por estar 

centrada ld rcspucs~a en P) concepto algunos. (De tres opci~ 

nes: todos, algunos y ningunos). 

21. - Crees que la escuela de trabajo social cooper6 a< 

de B posi'bilidades de cambio lle conducta las tres mlis sign:j.f~. 

cativas son: 

1 .... Establecer "relaciones humanas" el BCl%. 

2.- Tener un senti-<:l.o critico, el 2%, 

3,,.. Interesarte en tu país, el 18%. 

22,- Por sus características, a qué clase social crees 

que pertenecían tus maestros y compañeros: 

Compañeros; el 56.4% pertenecían al proletariado, el 42% a la 

pequeña burguesía y el 1,6% a la bi,lrguesía. 

maestros: 22,8% que pertenecían al proletariado, el 67,fi% a la 

pequefia burguesia y el 9;6% a la burguesfa. 
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AREA VE TRABAJO S0('lAL 

23.~ ¿Consideras que el trabajo ~acial es una ciencia? 

el 12.8% considera que si es una ciencia, el 80% que no y el 

7.2% no opinó. 

24.- Crees entender con precisi6n ~uc es la carrera de 

trabajo social. 

el 71.4% consider~ que si la conoce a pro~undidad y el 22.4% 

que no la conoce, el 6% no dio datos. 

~: •. - F.l título reprcscnt,1 para t:. s•~gurii.\d, un 28%, 

rcconocimi<::rito, un 47%, imporLrntc, 18~ :· el 7%, un tr5mite. 

26.- El trabajo social ?D<lrta participar con equipos 

multidisciplinarios equiv,1l,•11L.,11.o.::rile en ~;r. í7't, mSs que otr0s 

en un 11.2%, menos que otros un fil y no sabe 5.Bi. 

27.- El mercado de trabajo social es poco 42%, regular 

45% y no sabe 13%. 

28.- ¿Qué esperas lograr con tu profesión? De 20 opci~ 

nes las 10 más importantes son: I.- trabajar para ayudar a la 

gente el 9.68%. 

2.- Un logro que no tiene el resto de tu familia, 8,8%. 

3.- S-er una persona disciplinada, cort6s, limpia y cumplida 

el 7 .92%. 

4.- ~rabajar para cooperar en algo con la uomunidad, 1.4%. 

5,- Trabajar para estudiar otra cosa, 7,4%. 

6.- Que te d~ un tttulo, el 7.3%. 

7.~ Ser dirigente de una comunidad, el 6.68%. 



8.- Aumentar el ingreso familiar, 7.o4i. 

9.- Diferenciarte de otras personas, el 5.56&, 

10.- Pasar a oto cli.1se soci.:il 1n!ís nvcntaj¿¡rlu, 0l 5. 36%. 

29.- De 14 posihili<laJcs sobre las asignaturas m&s apl! 

cables a l.:i. •Jid.:i diziri.l. l:i~-; rcsr'lest.-1~~ s0n: 

1,- Las piscol6clcas, 24.G\. 

2.- Las tc6ricas de Trabajo social, el 18.93t. 

3.- Las de la salud, el 8,5'L 

4.- Las priíctic,1s de l:rab,1jo social, B.4%. 

5.- Mctodologlas de investigación social, 8.41. 

6.- Las jurídicas, 6.H. 

7.- Las sociológicas, 6.1%. 

8.- Lectura y red~cci6n 5.6%. 

9.- Las 0con6micas, 4.9%. 

10.- Las deportivas, 2.2% 

11.- Las matcM&ticas 2,13%, 

12.- Pilosoffa - deontología, 1.8%. 

13.- Idioma, 1.4'1.. 

14.- No las conociste, .8%. 

30.- La integraci6n de los grupos de alumnos es di-fj;,,. 

cíl por: (de 14 opciones l las 5 1nás i:mportantes son: l..,. Las 

ideas del bien y el mal, 8,52%. 

2.- Los hábitos de estudio, 8.32%, 

3.- Las costumbres de cada persona, 7.96%. 

4.- La apatía, 7.96%. 

5.- Diferencia entre clase soctal, 7,6%, 
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IMAGEN DE LA FAMILIA 

31.- ¿D6nde nacieron? El padre: el 5Bi naci6 en la zo 

na urbana y el 42% en la rural, la m¿¡dre el 64% en la zona ur 

bana y el 461 en la rurill, de las encuestadas el 86~ en la ur 

hana y el 14% en la rural. 

32. - El interl'.!s que muestran los pé1dn's en los estudios 

de las encuestadas es del 85.2%, el 14.81 de los padres no se 

interesan. 

33.- ¿Consideras que tus pa~rcs te han prep~rado para 

la vida (de 15 opciones)las 5 m5s l~rortnntes son: 

1.- Aconseja'r,<lote scoún su expcricr:cL1, 22.24'1;. 

2.- Dejando guc en la csc•Jela te lo •lh¡.::in lodo, 20.4%. 

3.- Analizando las cosas contigo, iS.81. 

4.- Apoyando lo que has aprendido en la escuela, 16.241. 

5.- Evaluando tu conducta, 16.72i. 

34.- ¿Crees que tus padres esperan que tu profesi6n te 

de: 

1.- Trabajo, 29%. 

2.- prestigio, 21%. 

3.- reconocimiento, 14.55%. 

35.- Consideras que tus padres han sido: 

1.- Cercanos, 12.04%. 

2.- Afectuosos, 12%. 

3.- Tercos, 10.32~. 

4.- Represivos, 9.8%. 
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5.- pacientes, 9.68%. 

6.- Autoritarios, el lB.44\. 

36.- Sientes hacia tus padres: (de 9 opciones) 

l.·· Afecto, 22.66~. 

2.- comprcnsi6n, 21.bl. 

3.- Confianza, 2l.6l. 

4.- Ac1miraci6n, l.E.9<¡¡, 

37.- Si no fueras trabajador social te gustaria ser: 

(con respecto a 15 rrofcsioncs las rc:s¡Hie:;tas :ueron:) 

l.- Psicól.oqo, 25. 86~. 
<) .- Conductor de t.V. 1 

3 ,46%. 

2.- Profesor, 18.13~. 
1.0. - runcio:~1ri<1 p(1blico, 2 .si. 

3.- M6dico, l0.~'3l. 
u.- ¡.¡,, lC:7.5 1: i <':('\, 

2. 8 i. 

4 .- Abogado, 9. 26'L 
12.- F.conoirista, 2. 4't. 

5.- soci6loc30, 7. 73'1.. 
l3 .- Campes i nt"', l.6'L 

6.- Actor, G.53'L 
l•l. - rol'í. \: ico, l. 33'L 

7 .- Empresario, ').33'L 
15.- Obrero, . l33'L 

s.- rnqcnie1:0 4. 26L 

3S.- rarticipaci6n del Es ta do en la educación: el 92% 

considera que el Estado debe part i.cipar y el si que no. 

39.- De 10, las tres formas más importantes que usan 

para establecer relaciones son: 

1.- nablas directamente y con confianza, 44 .si. 

2.- Defiendes tus opiniones, 24.4\. 

3.- Aprendes las habili~adcs de otra persona, 11.6%. 

<\O.- Sobre los problemas de la escuela de trabajo so~ 
cial consideran que: las autoridades de la SEP no los cono--
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cen, el 92.4% y que si los conocen, el 7.6%. 

41.- Crees que en general el sistema educativo mexicano 

está: 

l.- en crisis, el 50.4%, 

2.- planificado, 16.8%. 

3.- interesado s6lo en las zonas urbanas, 12%. 

42.- ¿Te gusta tu país? el 59.2% contest6 que mucho, 

el 36.8% poco y el 4' nada. 

43.- ¿Te sientes dentro de tu sociedad? (de 8 opciones) 

1.- Estas inconforme s6lo en algunas cosas, 25.81. 

2.- Adaptado, 23.8i. 

J.- Lucharas para cambiarlo, 21.3i. 

USO OEL TlH!PO LIBRE (las opciones más imrortantes fue 

ron). 

44.- La radio es escuchada todos los días en: un 56.4%, 

varias veces: a la semana, 30,2%. 

45.- La ~.v. se ve varias veces a la semana en un 41.2% 

todos los días, 30%. 

46.- ¿Cada cuando vas al cine? 

1.- Varias veces al mes, 80.4%. 

2.- nunca, 17 .2%. 

47.- ¿Cada cuando lees el perfodico?. 

1.- Varias veces al mes, 43.6%. 

2.- varias veces a la semana, 27.6%. 
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3 .- nunca, 14 ,3%. 

40.- ¿Qu~ tipo de lectura prefieres1 

1.- libros no profesionales, 43%. 

2.- libros ~rofcsionales, 25.G~. 

3.- revistas "femeninas'', 16.H. 

4.- revistas de historietas, 14%. 

4 9. - ¿Qué temas de entretenimiento prefieres en radio 

y T.V.? 

1.- musicales nacionales, 27,21, 

2,- musicales extranjeras, 24.6%. 

3.- c6micos, 28%. 

50,- ¿Qu~ tipo de películas prefieres? 

1.- de mensaje, 47,2%, 

2.- musicales, 20,41, 

3,- de umor, 13. 6%, 

51.- ¿Practicas algtin deporte? 

1.- r1 61,6% no practica 

2.- el 38. 4 % sí. 

-ORGAN1ZACION Y ANALISTS VE LOS VATúS ~ 

Para poder anulizar con mayor facilidad los datos será 

necesario relacionar algunas respl.-estas en distinto orden del que fueron 

organizadas original.mente, De esta fonna encontranos que: La mayoría de 

los encuestados , el 99.6% 9Jn mujeres que egresan a una edad promedio de 

18 años. En un 82,2% provienen de familias nucleares que 

se han establecido en la ciudad de M~xico, por lo me-

nos en un 64% hace m's de 15 afies. Misma condici6n que les 

hace identificarse más con las formas de vida urbana, donde -
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esperan trabajar, en un 39.2% y en la suburbana, el 25.2t. 

Esto significa que sus espectativas por trabajar en la zona 

rural se reduce al 36% y aunque la consideran interesante en 

general sus perspectivas de vida y de trabajo est&n en la zona 

urbana. 

Su tiempo 1 ibre lo emplean en un 5Ci. 4 % a escuchar la ra 

dio; la T.V., en un 30% y, los temas que prefieren en un 27.2% 

son musicales nacionales y musicales extranjeros en un 24.6% 

o cómicos, un 28%. Dad.is los c¡¡racterísticas de la música ex 

tranjera y nacional que escucha la gente de esta edad en la 

zona urbana deducimos una gran influencia idcol6gica pro-yan

qui capitalista a travfis de estos medios de comunicaci6n. Por 

otra parte la lectura Je perlodicos es poca, el 27.6i sólo los 

lee varias veces a la semana, el 43.61 declararon leerlo va

rias veces al mes, lo que indica poco inter6s por enterarse 

de lo que pasa en México y el mundo limitando su informaci6n. 

su tipo de lecturas fué en un 43% libros no profesionales, r~ 

vistas femeninas, Hi.4%, historietas, un 14% lo cual evidencia 

la orientaci6n ideológica que reciben,' Respecto al cine, aun

que señalaron que prefieren películas de mensaje, al 47.2% el 

porcentaje no coincide con sus otros intereses. 

A las películas musicales correspondió el 20.4% y a 

las de amor el 13.6% lo que indica continuidad en sus opinio

nes de los otros medios de comunicaci6n. Por último el 61.6% 

no practican ningún deporte por lo que deducimos que su tiem

po libre está orientado en general al uso de los medios masi

vos de comunicación ya que tampoco declararon otro tipo de es 
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parcimiento. 

- ECMJOMI,\ -

El 94% considera que México es un paS:s capitalista su!?_ 

desarrollado y que las diferencias econ6micas del país y de -

las personas se resolverían, segGn el 42%, si el presidente 

fuera honrado, el 19i con que todos tengan tratajo. Estas -

respuestas están dcsligndas <le anSlisis del proceso de produ~ 

ci6n. Y la tercera-, que se planifique la econom[a- obtuvo 

el 24% pero por no especificar quft tipo de economra, podrS:a 

deducirse que del capi ta 1 ismo. Fs tas respucs tas indican por 

lo tanto, una orientaci6n idcol6gica de la estructura -fun

ci6n. Es importante hacer ntoar que la respuesta - que se or 

ganice una revoluci6n obtuvo s6lo el si. 

A la pregunta ¿te gusta tu país? el 59.2% contest6 que 

mucho, el 36.8% que poco y el 4% que nada. Si sumamos estas 

dos Gltimas respuestas nos da el 40.8% con lo q~e se puede s~ 

poner que en el mismo porcentaje estas personas están propi

cias para escindirce más ideol6gicamente. 

De las categorS:as de ocupaci6n de los sostenedores eco 

n6micos de las familias, el mayor porcentaje se concentra en: 

empleado federal, 22.9%, obrero 20.04%¡ empleado particular 

18.22%; profesionistas medio -sup, 15.26% y comerciantes, el 

12.52%, 

El resto: artesanos independientes, 4.55%, choferes, 

4.10%, jubilados, ,032%; campesinos, ,08% y otros 2.33%, 

Lo que corresponde al 36.0% que se sostiene de salario 
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mínimo, el 24.4% de dos salarios mínimos, el 19.6% con menos 

de tres salarios mínimos, el 12.8\ con menos de cuatro sala

rios mínimos y el J. H con más de ·I s<1larios mínimos, f.s i~ 

portante anotar que los encuestados, no sabían el monto del 

salario mínimo y los datos fueron aproximados. Pero si los 

consideramos como reales, existe ".ni1 r01aC"i1"n más 0 1••e>nos equ!. 

valente entre los conceptos ocupaci6n-ingreso. 

Por otra parte, los encue~tados no pudieron definir 

¿cuánto querlan ganar cuando trabajaran?, ya que ignoraban tam 

biln los sueldos de los trabajadoras sociales, lo que indica 

un desconocimiento de la realidad del trabajo. Es de hacer 

notar que respondieron, en un 79.4% que su sueldo servirá pa-

ra completar el ga:;tc ~~m!li~r. :nt~i~os que esto si~t)ifica 

que seguirán perteneciendo con ello a su familia y el 20.61, 

que opin6 que para comer y vestirse, probablemente busque in

dependizarse. Como quiera que sea, las dos respuestas indican 

necesidades b~sicas, por lo que se puede decir que el 100% pe~ 

tenece al proletariado. La respuesta a la pregunta ¿a qué 

clase social crees pertenecer?, que fué contestada en un 57.6% 

como proletarios y el resto 4 2. 4 % a la pequeña burguesía, in

dica que casi la mitad no tienen conciencia de clase. 

Respecto a la clase social en que se consideran entre 

ellos, opinaron que el 56.4% pertenecen al proletariado, el 

42% a la pequeña burguesía y el 1.6% a la burguesía. Esta 

estimaci6n es también ideol6gica y completada con la que tie

nen de los maestros de: 22.8% pertenece_n al proletariado, el 

67.6% a la pequeña burguesía y al 9.6% a la burguesía, nos 
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indica una concepci6n de clase desligada del proceso de pro

ducci6n. 

Ya dentro de los diferentes campos de trabajo, de la 

profesi6n y considerando tres opciones para contestar: adap

tadora, reformistas o de transformaciones reales, las consi

deraciones de mayor porcentaje fueron: en el campo jurídico 

75% su funci6n es adaptar. Lo mismo en el campo laboral, el 

34% y en el m6dico-social, el 33.5%. Fn el campo escolar co~ 

sidernron en un 3 6 i, que había que hacer reformas y t!n el de 

desarrollo de comunidad especialmente rural consideraron nece 

sarias hacer transformaciones reales en un 70%. 

Cabe hacer la aclaraci6n de que en el campo de desarro 

llo de comunidad ruraJ., no han hecho prácticas directas, su 

informaci6n acerca de las condiciones de las zonas r11rales 

son te6ricas. Fn el campo escolar, donde consideran necesa

rias hacer reformas, sí practican, especialmente e1' escuelas 

secundarias y ellas mismas, al estar en una escuela del sist! 

ma, entienden más los problemas ahí surgidos, sin embargo, no 

pretenden hacer más que algunas reformas. Por lo que respec

ta a los campos jurídico, laboral y médico-social consideran 

su funci6n de adaptaci6n como adecuada. Al relacionar esta 

pregunta con la que considera ¿en qu~ campo de trabajo social 

te gustaría trabajar?, encontramos que el campo jurídico es 

seleccionado en un 35%, el médico social en un 31.8% signifi

cando el deseo de ser adaptadoras. El campo escolar obtuvo 

el 21.6%, en el que optaron por alternativas reformistas. 
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F.n el campo laboral, el desconocimiento del medio de 

trabajo (el cual en sudamérica y EE.UU. se desarrolla en las 

empresas privadas y en México casi no se realiza), les hace 

opinar só'lo al 6.4% sus deseos de trabajar en él, y de hacer 

lo, su funci6n será adaptadora. Por lo que respecta a 1 campo 

de desarrollo de comunidad, s6lo el 41 expres6 querer ir a 

trabajar en él, fundamentalmente por desconocimiento del me-

dio. 

Todas estas actividalles son requeriJas Jentro de un 

marco de referencia de estructura -función. El bienestar so-

cial es considerado como una respuesta del Estado que genero-

sa:'.lente de manera, puternalista vu a hrind.'.!rlo. 

El grupo que desea ser informante- recepcionista indi-

ca también como los otros están de acuerdo en la transmisi6n 

d~ normas-valores y patrones de conducta dirigidos desde las 

instituciones oficiales del Estado. Cuando se les preguntó 

¿te sientes dentro de tu sociedad? s6lo un cuarto del total, 

el 25% contestó estar inconforme con algunas cosas y el 23.8% 

se consideró adaptado, en contra del 21.3% que expres6 que lu 

chará para cambiarlo. Con ello se muestra en las primeras 

dos respuestas una interpretaci6n ideológica de su sociedad y 

en la tercera, contradicciones con sus anteriores respuestas. 

- IMAGEN VE LA FAll l L1 A -

Los porcentajes que indican el origen rural del padre 

42% y madre 46%, también nos indican en general formas de vi 

da e ideología tradicional -campesina, donde los esquemas de 
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autoridad son m5s ríqidoA y vorticalos; los de orÍqen urbano 

son: padre SS! v madre el 641, con esquemas de vida más esta

blecidos en el capitalismo y su ideología. Con las mismas e! 

racter[sticas se encuentran los encuestados con un B6t naci-

dos en zona urbana y 141 en la rural. 

Las relilciones entre los n,idres v los ercu0stad'.)s son 

de dos ti¡;os, los ~¡ue los cccl¿iraron ser e<~rcanos son el 12.H afectmsos 

el 121 y pacientes 9,68! que en total nos da el 33.721 e ind~ 

can una re1aci6n rr5s estrecha. Los ~uo los declararon tercos 

ln.3211., rerrosi\•os ~.8~ v <Jutoritarios el lB.44> (nos dá el 

38.56%,) obviar-ente indican dificultades en la relaci6n. 

Sobre estos dos conceptos de cercanía y lejanía en las 

relAcionee se da t1~bién la respuesta a la pregunta ¿conside

ras que tus nadres te han prep~ra~o para la vida? aconsejánd~ 

te según su experiencia, 22 .24%, (deducimos que sobre sus es

quemas de vida), analizando las cosas contigo, 18.8% y evaluan 

do tu conduct~, lf.,72%. 

Fn general la respuesta afectiva de los estudiantes ha 

cia sus nadres manifesta cercanía cuanño responr.en, el 21.6% 

comprensi6n, confianza el 21.6% y admiraci6n el 16.9% que co

rresponden, en total, al 60,1% de valoraciones que expresan 

afecto. Aunque el instrumento no diferenció entre padre mas

culino o femenino, en los estudios de casos, la relaci6n afee 

tiva con la madre fue señalada casi siempre como más cercana 

y con el padre más lejana. Bajo estas caracterterísticas es 

probable que hayan aprendido relaciones verticales de autoridad 
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con el padre y sean más permisivas con la madre. Esta pregu~ 

ta quizo ser complementada con la de ¿com6 estableces relucio 

nes?, a lo que contestaron: hablas directamente y con confian 

za 44.8%, defiendes tus opiniones 24.H, ¿¡¡prendes las habil:!:_ 

da des que usa otra persona para que las apliques? 11. 6 % • Es

ta respuesta, es cor.tr1clictorL1, en la observación ele la in

vestigadora no se encontró que en ese porcentaje los cncuest! 

dos hablaran directamente o con confianza o que defendieran 

sus opiniones, generalmente se obocrv6 cierta pasividad e in

seguridad en su relación con los adultos. C~ando se les pr~

gunt6, ¿por qu6 estudiaron trabajo social? una de las respues

tas de más de un cuarto de la muestra, el 28.8% respondió que 

porque la carrera les dará conocimientos para resolver sus -

problemas familiares, estos fueron entendidos corno confltctos 

entre los miembros de las familias. El 7.2% señal6 que era 

una carrera ¡;ropia para mujeres y el 5H. porque les gusta es

tudiar. Finalmente, dentro de las pre9untas de esta área a 

la que dice ¿Crees que tus padres esperan que tu profesi6n 

te de ••. ? trabajo 2 9%, prestigio 21 % y reconocimiento el --

14, 55% indican valoraciones ideol6gicas tradicionales propias 

del sistema, y, se completan con el interós que muestran los 

padres en los estudios que es del 85.2% contra el 14,8% que no 

se interesan. 

IMAGEN VE LA EVUCACTON Y VE LA PROFESION VE TRABAJO SOCIAL 

El 92% considera que en la educaci6n debe participar 

el Estado, y el 8% que no, con ello indican que es obligaci6n 
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cuelas oficiales les orienta a esta con\·icci6n. Sin embargo 

el 50.4% consideran que el sistema educa~!~o ~exicano está en 

crisis. El 16.8~, opinn que estn plani~ic3do y el 12% que es 

ta interesado sólo en las zonas urbanas. :.stas respuestas 

nos muestran que en general conciben c!nra:-ente las condicio

nes de la educación aunque no las asocien con el sistema eco

n6mico. Respecto a como vivieron las re:~c.:or.es con las auto 

ridades escolares, las de la primaria ~~eron consideradas co

mo las m6s p11cientcs en un 4~'. y más ó''1~t.:c:.¡:,1tiv11s en un 38%. 

Las de la secundaria fueron consideradas ~-35 :-ás capaces en 

un 36% y más autoritari11s en un 32'. Las de trabajo social 

son consideradas las más m11nipuladorws •?:-..•.. 62.4%, el 17.6% 

las rn&s despóticas y el 201 no contestó. Creen las encuesta

das que la escuela de trabajo social cooper6 a cambiar su co~ 

ducta: estableciendo un sentido crítico e~ ~n 2%, interesar

se cm su país el 18% '.' "establecer relaciones humanas" el 80%. 

Existe una contradicci6n, aparente respecto a la manipulaci6n 

y las "relaciones humanas", l'\s te ú 1 timo coP.cepto funcionalis

ta es un medio manipulador usado ideológicamente por la cien

cia burguesa para evitar el conflicto, para adaptar. 

Ya dentro del área de trabajo social· se entiende que 

el trabajo social no es una ciencia en un 80%, el 12.8% sin 

embargo sí lo considera ciencia, y, el 7,2% no opin6. Esta 

respuesta se relaciona con la que plantea si creen entender 

con precisión que es la carrera de trabajo social, donde el 

71,4% considera que sí la conoce a profundidad y el 22.4% que 
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no, el resto, el 6% no opin6. De 20 opc!c~es sobre sus aspi

raciones a lograr con la profesión, lo más sobresalientes son: 

trabajar para cooperar en algo con la co~cr.idad 7.4%, ser di

rigente de una comunidad 6,681, trabajar rJra ayudar a la ge~ 

te 9.68%, sumados los tres nos dan el 23.-¡, que indican que 

en esa proporci6n los encuestados tienen ~r. sentido cooperat! 

vo, de grupo. 

Las respuestas: un logro que no ~ie~e el resto de la 

familia 8.8%, que te de un titulo 7.31, d~~erenciarte del -

resto de las personas 5.56!, son respuestas ~~y individualis

ta que indican una marcada ideología capitalista. Las respue! 

tas: trabajar para estudiar otra cosa, 7,4i, aumentar el in

greso familiar y pasar a otra clase socia: ~ás aventajada, 

5.36%, indican que la proff'si6n es ur. rnedio ,,ara lograr dis

tintos intereses, el primero y el último ur. escal6n para otras 

metas y la segunda una realidad del proletariado. 

Por último, el ser una persona cortés, limpia cumpl i

da y disciplinada es indicador pleno de aceptación ideológi

ca. Al relacionar sus aspiraciones con las asignaturas que -

consideran más aplicables a la vida diaria encontramos que de 

14 posibilidades las más imr~rtantes son: las psicol6gicas 

2.46% y las teóricas de trabajo social el 18.93%, ambas con 

orientaci6n funcionalista. En segundo t€rmino (casi con el 

mismo porcentaje er,t;:e si, las de la salud el 8. 5% las práct! 

cas de trabajo social B.4% y las metodologias de investiga

ci6n el 8.4% las dos primeras corresponden r.ecesariamente a 

instrumentos de trabajo y la tercera ruede deducirse que la 



consideran igual. Las jurfdicas v las sociol6gicas son apre

ciadas en terce~ lugar con un 6,4% las pri~eras v un 6.11 las 

segundas. De las jurfdicas se entiende su !unci6n instrumen

tal y las sociol6g.icas probablemente las consideren como cono 

cimientos complementarios, en cuarto t6r~ino aparece la asig

natura de lectura y redacción que obtiene un 5.6% que indica 

nt1evamente un instrumento rara su trabiljo, el quinto término 

lo obtienen las económicas con un 4.91, ~ostr&n¿ose que el --

proceso de producci6n no es un conocimiento b&sico para los 

trabdj adores socia les rlonde predomina la ir:colo<J \'.a burguesa. 

Finalmente el arupo <le los que obtuvieron me~orcs porcentajes 

son: las mate~&ticas, ~ue no las relacionan como instrumenta-

les, las deportivas 2.2%, las filos6fic¿¡s-deontol6gicas 1.8% 

éstas, (c¡ue incluyen a grandes ras<Jos, la historia del pensa

miento filos6fico y los valores}, aue<lan muy aisladas de su 

apreciaci6n de utilidad, indica tilmbién su concepción parcia

lizada del mundo. Fl idioma (inglés}, es el último en la es

cala de utilidad, quizá porque exista dificultad en su apren

dizaje. 

Si relacionamos la informaci6n anterior con la profe

sión que les gustaría tener en caso de no ser trabajador so

cial encontramos. Psicólogo 25,8%, profesor 18.13%, médico 

el 10.93%, abogado el 8.26%, soci6logo el 7,73% que son los 

porcentajes más altos y que corresponden a sus opiniones so

bre las asignaturas más aplicables a la vida diaria. En un 

grupo intermedio estan las opiniones de ser actor 6. 53%, em

presario 5.33%, ingeniero 4.26%, conductor de T.V. 3,4%, fun 



cionario 2.8, y economista 2.4% que les interesaron mucho me

nos; pero el gn;po más rechazado íu6 el corres¡:iondiente a cam 

pesino 1.6, pol!tico 1.33% y obrero .131. Esta no identifica 

ci6n con estos tres tipos de trabajo indican tambi6n un rech! 

zo, que dcsc¿¡rto:iJo al político, es un¿¡ münifestaci6n del ma

nejo ideol6gica a la no aceptaci6n del proletariado y poca o 

casi nula conciencia de clase. 

Por Qlti~o, el poseer el titulo de tra~ajador social 

implica dentro de sus valoraciones un sfmbolo de rcconocimie~ 

to en un 47%, fe seguridad un 28%, de importancia el 181 y s~ 

lo el 7'i, lo cor.s Lclera un trámite. Toe.la esta ideología se re

fleja en cons1¿erar que pueden participar e~ e~uipos multi

disciplinarios en un 77% c~e irnncra equivaler.te; ven un 11.2% 

más que otros. 

- CO.'iC LUS l CNES -

En este capitulo se puede concluir que, la ideología 

que se deriva del análisis de las funciones de los técnicos 

trabajadores sociales segan el perfil ocupacional, es en.gen~ 

ral de adaptadores al sistema establecido. Eon los agentes 

"de enlace", entre los casos, grupos o comunidades y el Est~ 

do que proyectan sus normas, valores y pautas ideol6gicas a 

trav~s de los programas de Eienestar Social donde participan 

en la soluci6n de los problemas de todo sistema social como 

es el Manejo de las tensiones y la adaptaci6n. 

su papel de alienacores está i~plícito en sus fundamen 
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tos teórico-prácticos. 

Fn cuanto al plantel donde se forman los t~cnicos tra 

bajadores sociales, su funci6n básica es de reproductor de -

las condiciones ideol6gicas ~encrales del sistema social, e~ 

pecialmente de las derivadas del proceso educativo, de sus con 

tradicciones y de los mecanismos con que se administra la edu 

caci6n, la pedagogía y la alienaci6n. 

Los casos analizados ele los alnmnos mantienen en gene

ral comentarios transparentes de sus apreciaciones del siste

ma escolar, su familia, y algunos, elementos de los medios roa 

sivos de comunicaci6n, es decir de sus agentes socializantes, 

que generalmente tienden a los valores del capitalismo. 

Por 111 timo la encuesta sobre algunos aspectos ideol6g.!:, 

cos de los alumnos, nos vuelven a presentar datos complement~ 

rios sobre los estereotiµos creado~ por el sistema don¿e en

contramos ideas, valores, sír:ibolos normas, pautas etc., ins

titucionalizadas del capitalismo depenc.'.iente que participan 

en "el mantenim~.i.nto de paut11s", y cooperan a que el sistema 

"permanezca". r:ntre otras están; actitudes individualistas, 

relaciones con la autoridad verticales, identificaci6n con -

los roles de adaptaci6n en los distintos campos del trabajo 

social, las ideas del título profesional como mercancía y.ob

jeto de valor, que seglln las metas culturales significan un 

"Logro de Fines", todo ello enma.r<;<ldo en un análisis ideol6g_!. 

co de la sociedad seg6n lo plantea el estructural-funcionali~ 

roo. De tal forma que aunque en la escuela tienen 10 hrs., a 
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la demanda de práctica, ésta se realiza ~ormalmente en las -

instituciones oficiales, sin pennitirles ur.a práctica de la -

realidad que pudiera cuestionar su teorra. 



e o N e L u s 1 o N E s 

Finalizamos este trabajo esperando haber podido incorporar 

los elementos necesarios que configuran una tesis profesional, re-

fleje de mi formación como socióloga. Asimismo, haber podido de

mostrar los enunciados hipot6ticos iniciales del trabajo en el 

transcurso del mismo. 

En consecuencia podemos llegar a una serie de aseveraciones 

conclusivas que sin animo de que sean afirmaciones definitivas, 

nos permiten cerrar este trabajo. 

Tanto los datos proporcionados por la encuesta realizada, 

como el recorrido histórico nacional educativo nos inducen a sos-

tener que, en el caso mexicano la educación b§sica, media y en 

particular la educación técnica que dependen del Estado, reprodu-

cen las condiciones ideológicas y materiales derivadas de la dom~ 

nación burguesa capitalista sobre la Formación e~on6mica-social 

mexicana, mismas que por las caracter1sticas de dependencia es-

tructural y subdesarrollo manifiestan constantes desajustes entre 

el sistema educativo y el mercado.de trabajo futuro de los egres~ 

dos, espec1ficamente de los técnicos en trabajo social. 

La incapacidad económica de la burgues1a mexicana para im

pulsar un desarrollo económico nacionalista independiente, no im

pide que se transmita su ideolog1a y la vincule a la realización 

de sus intereses hacia la clase dominada que en el caso del técni-

co trabajador social se hace patente en: 



- el sentido com~n del estudiante. 

- sus aspiraciones futuras económicas y sociales . 

- sus valores éticos y estereotipos · 

- los contenidos curriculares de su for~ación profesional. 

- la orientación y prlctica de su CJercicio profesional 

:uturo provocando el conforriis::io del estudiante con 

respecto a su papel co~o agente ideol6gico. (adaptador 

y alienador) . 

- la relación pedagógica, ::iAs allá de lo aprendido en el 

sal6n de clases como contenido curricular), reproduce 

las relaciones dominante-dominado del sis~ema capitalista 

- la formación del tócnico trabajador social dentro 

de la ideolog1a capitalista en el caso mexicano, expr~ 

sa el nivel de dependencia tócnica, cient1fica y cultu 

ral. (Reproduce en sus esquemas te6rico-"r:'\cticos de 

la ideolog1a de los valores de i.a ::ioderni<lad, 

la movilidad social ascendente y las politicas compen

satorias propias de los paises capitalistas desarrolla 

dos). 

- El esquema· :i;anicpeista de los valores de asistencia so

cial inculcados en el tl!cnico trabajador social, lo h~ 

cen sentirse moralmente identificado con la pol1tica 

existencial del Estado burgu~s y refuerza ideol6gicame~ 

te su dominaci6n. Situación con que se presenta inten

cional o inconcientemente a los sectores marginales y 

explotados de la sociedad mexicana, sintil!ndose frente 

a ellos como supuestos promotores sociales para el 

cambio. 
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- El papel que ocupan los egresados dentro de la divi

sión social del trabajo depende de la pol1tica social 

del Estado 'benefactor", en consecuencia los cambios 

que sufra esta política determinan b~ "~~~dclón. En 

el nomento actual esta polltica sufre un proceso de 

estrangulamiento, as1 por ejemplo de 1984 a la fecha 

casi os nula la nueva contratación de trabajadores so 

ciales para los servicios públicos. 

- A pesar de existir un (.livorcio evidente er.tre la cap~ 

cidad de absorción de los egresados por el mercado de 

trabajo y la cantidad de 6stos. Las escuelas t~cnicas 

continúan ofreciendo falsas expectativas y salidas pa

ra los aspirantes, los que son reclutados año con año 

en cantidades siempre en aumento. 

- La extracción social de los alumnos de trabajo social 

t6cnico, es una evidencia m<is de su ubicación en las 

redes, a los que se refieren Baudelot y Establet. 

- Un indicador que queremos hacer resaltar, respecto a 

la situación personal del egresado es su falta de mad~ 

rez biológica y personal (18 años), hecho que se liga 

a la condición femenina (en su mayoria) que se inscr~ 

be en el problema del rol femenino en las sociedades 

capitalistas dependientes en A.rOOrica Latina, y que 

acentúa por consiguiente su car~cter de sometimiento 

y despersonalización del trabajador social, reforzan

do los valores de la clase dominante. 



COLO FON 

El an~lisis anterior ha sido parte de la experiencia de mi 

quehacer cotidiano como profesora de la Escuela Técnica no. 5 de 

Trabajo Social, y si bien este trabajo se concret6 a hacer eviden

te el papel ideológico que tiene el E¿cnico trabajador social (el 

cual no se ha hecho explicito en otros estudios), hemos de conside 

rar que aunque éste sea su 11mi te de desarrollo, podriamos mencio

nar nuevas alternativas sobre esta misma linea de pensamiento, es

pec1ficamente hacia la formación de un trabajador social técnico 

consecuente con el con~romiso que implica vincularse con los secto 

res populares para transformarse en un verdadero promotor social, 

ce y para el pueblo. Nuestro referente teórico nos sugiere una se 

rie de valores, actitudes y habilidades que deber1an configurar su 

perfil, tales como: 

- Conocimiento y conciencia histórica de las luchas popul~ 

res mexicanas. 

- Incremento teórico-pr~ctico que permitan que el trabaj~ 

dor social sea copart1cipe de la autoafirrnación cultural 

y politica de los marginados, elevando su conciencia de 

clase. 

- Propiciar en el estudiante una postura critica frente 

al conocimiento y la sociedad, comprometido con las 

masas. 

- Sensible a los problemas sociales y con la imaginación 

necesaria para proyectar su erradicación. 



- Que logre articular sm conocimientos escolares con una 

práctica social radical, nacionalista y popular. 

Por 6ltimo, consideramos importante señalar, que la experie~ 

cia de este trabajo de tesis, nos ha sugerido una serie de interro 

gantes sobre los cuales serta conveniente investigar en lo futuro, 

como son: 

- El problema del cambio social, que ha sido el eje articula 

dor central de nuestras preocupaciones teórico y prácticas, sobre 

el cual nos preocupa identificar a partir de nuestra realidad na

cional: ¿Cuiilcs pueden ser los valores ideológicos que permiten r~ 

construir los sujetos sociales encargados de la trílnsformación so

cialista?; ¿Cuál seria la base de su autoridad moral para dirigir 

el cambio? ¿cuál es el papel que juega en este proceso la educa

ción institucionalizada, y por ende nuestro papel como profesores?¡ 

¿Hasta donde la enajenación ideológica producida por los medios ed~ 

cativos no formales influyen en la destrucción y/o reconstrucción 

de la conciencia de clase, en sí y para si del proletariado?¡ ¿De 

qué manera puede lograrse la reforma ideol6gica y moral de la edu

cación, el Estado y otras instituciones?, ¿antes o después de la Re 

voluci6n? 

- En este momento en que la burguesía "nacional, ha dejado de 

lado el proyecto nacional, para reconvertir su modelo econOmico en 

favor de las empresas transnacionales, con su secuela de desempleo, 

inflación, deuda y crisis, ¿qué papel debe jugar el cientista social 

en general y en particular el trabajador social? 

Estas y otras interrogantes pueden ser la base sobre la cual 

se pueda profundizar posteriormente. 
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~UGHAN, Mary Kay. EHadt', cfo.5ea aoc,(,ate.& [/ educ.ac..i.ón en .llé>;:.lco, 
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•• - 2 -
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Curcedoe 7 aprobndon len eotudioo que cocprondaa eete pla, per=itir!n al 
nlun~o obtoncr Diplo~a 1 Cortitic•do da T~cnioo en la Eapocialidad, 

Loe t.l""'"'"" cu• o•tcoE obtcnor el l'!tulo Pro!•oiona.l de Tócc.ico, debor!A 
.. ccraitcr IU'. 't:tc r.~i ci ocr.1 ~u• co::¡>recda 1 

CU/,RTO /_IJO 

PRACTICAS EN lJ. Z:Sl>f.C IALID!.D 
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'§}2i¡J!~_!!_IO .l!,l;_ TJ:,Slll _ / 
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I 
I 

i·a 
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~ 

tina Ye& natidocbcir loa rqquid toa oat<>bleeido• ·por le le7 de p:·ot .. ioiu• 1 
e~ otorcar& Título de TrAbajador.Socir.1. 

SUBSECRETARIO DE EDUCnCION 
Y.!:DIA, TEC~JCA t SUP.t:.l!IOR 

llECTOB Y.AT/.GOITIA DOP.l/iGUEZ 

rr:r• rbh, 

tt6xico, D.F., a 1 de jwtie de 1973. 

DIRECTOR G&.~I:RAL DE EDUCACIOR 
hct:OLOOICA rrrnos';'RI~ 

<Z =- ===' '_=====,.. 
C!:SAl! OSC!.11~~ 
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.CICLO! Tf.ClllCO isi;i:oit.Lii.>.oo ~ 
PLAtl Dt l:STUOlOS DEI ~_9!_!E_~J!!!._1'll_~~~.:'i_~)-~ 

et.AVE:: Tf.T$-76 CREDl TOS !C., 

PRil'.ER SEllESTRE ................. 
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~ 1 TEORIA Y PR.\CTICA DE TR>.BAJO SOCIAL I 

2 lltTODOLOGIA Y Tf.C.DE UIV •. SOCIAL I 

""' 3 SOCIOLOGIA I 

4 LECTURA Y REDACClOll 

5 ESTADISTICA I . 
6 ECONOIUA 

' · 7' FILOSOF.ll: ~ 

-i.'"-E.f"" ~·~1-hlCA. 't 

TEORIA Y PRACTICA ·DE TRADAJO SOCIAL II 

11.ETODOLOGIA Y 'l'EC.DE INV. SOC. lI 

'SOCIOLQGIA II 

1 
AN.TROPOLOGII: SOCIAL 

;,ESTADISTICA .IJ: 
PSICOLOGIA .J: • • 

il>«-· Ft~ta.íI 
T&RC&R SEMESTRE ................. 

-' "" 14 T&ORIA Y U.0XU PRAC'l'. O& TRAB.SOC• III 

v. 15 H&TODOLOGIA Y TEC.D& INV~ soc. III 

.,,. 16 PLANIFICACION Y ORG. PARA EL B. SOCIAL 

17 COKUNICAcl01' .X 

111 DEREOIO FAMILIAR 

19 PSICOLOGIA Il 

~-~. 'e,~"ilJIC, ~~t Clo. a:t.. " 

•11Ur. 

,.-. 
'I 

•3- j.' 

HORAS SEl'.Atll\LES DE CLAS& 

~ ~!!.· ~ 
~'!.!... 
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3 3 6 

3 3 6 

4 4 e 

__..!_ ___!__ e -24 8 32; . 56 
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CUARTO SEIH.STRE 
HORAS 5!:r.AtlAl.ES D&. CLAS& •••••r•••B&••a••• -

j.Q ~.!:.~ ~ ~'.:..:. 

20 TEOR.IA 'i PRACTICA DI: TRABAJO SOC. IV 3 10 13 16 

21 Kl:TOOOUJGIA 'i TEC.DI: IHV. soc. IV 4 B 

22 IHSTITUCIONES D& Sl:RVICIO SOCIAL 4 4 B 

23 COl'IUlllCACIOll II 3 3 6 

24 Dl:RECHO AGRARIO 3 6 

25 Rl:LAClOUl:S HUl'.ANAS 4 4 __!!_ ---
21 10 31 52 

9~!~~~~~~1~~!~ 
. 26 Tl:ORIJ. Y PRACTICA DI: TRAS. SOC. V 3 10 13 16 

l7 SIST&t:A Y READAPTACION SOCIAL 4 4 8 

28 SALUD PUBLICA 6 6 12 

29 Sf.GURIDAD SOCIAL '4 4 8 
30 ADXIllISTRACIOH __ 4_ _4 _ --ª----

''· 10 . 31 52 

SEXTO SEMESTRE .................. 
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ESPECIALIDADES A ELEGIR 
•••••••••U•••••-••••••• 

.A. TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 
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31.& TMOAJO SOCIAL EH L .. COllUUIDAO 
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31.G SEMINARIO DE PRACTICAS --1!!.__t_B _ __....!!_ 

12 18 30 42 

•mllr. t.v. 
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CADO DE fDUCACION Mrn11, BASJCA (sEcurmARIA). 
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PLl R CON LOS REQUISITOS SEílALADOS EN EL REGLAME~TO DE TITULACIÓU VI

GENTE, 

Esrns ESTUDIOS 110 SON AIHECEDENTES PARA CONTINUAR ESTUDIOS A N1 
VEL DE L1crnc1ATURA. 

SUBSECRETARIO DE EDUCAC!ON 
E INVEST I GAC ION TECtlOLOG 1 CAS 

G.vÁCJ; .. '?c:__ 

MÉx1ca, o·. F .. nAvo DE i982. 

DIRECTOR GEHERAL DE EDUCACION 
TECNOLOG 1 CA It:OUSTR 1 Al . ...-

ING, JOSE AiHONIO CARRANZA PALACIOS lllG, 

( 
ESPr.r!1:1c11db_;,~~
T " l!OAAS Tl:OR~ 
P = HOAAS pp,;;c-TICA 
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ANEXO tlO, 5 
RELACTON VE ESCUELAS VE TRABAJO SOCIAL Y AFINES EN LA REPUBllCA 

'IEXICANA VEPENV1 ENTES VE LA 
V.G.E.T.T. 

(Fuente: Catálogo D.G.E. T.I. F.scuclas v Carreras t~cnicas. 
1985-1966, s.B.P. M~xico,·a.r.l 

LUf:AR y ESTADO 

E'aja California 

Campeche, Camp. 

Cd. del Carmen, Camr. 
Feo. ~ladero, Coh. 
Cd. "rentera, C'oh. 

Torreón, Coahuila 

Tlahualilo, Dgo. 

Durango, Dgo. 

San r.elipe, Glo. 

Tololapan, Gro. 

Acapulco, Guerrero 

Chilpancingo, Gro. 

Guadal.ajara, Jal. 

Toluca, M~x. 

2itácuaro, IHch. 

Sahuayo, ~~ich. 

Cuautla, !'>lor. 

Xochitepec, •1or. 

Suchilquitongo, Oax. 

Nochixtal, Oax. 

San Luis Potosí, SLP 

Huatabampo, Son. 

Calpulalpan, Tlax. 

notul, Yuc. 

ESCUELA 

''º. 81 

ro. 9 

No. 20 

t'o. 74 

!Vo. 46 

No. 59 

t:o. 58 

1:0. 96 

ro. 148 

t'.o. 57 

tic. 90 

~10. 135 

tlo. 10 

No. 64 

No. 28 

t!o. 121 

No. 76 

?Jo. 43 

t'o. 38 

No. 102 

No. 131 

No. 63 

No. 154 

tlo. 80 

Cf.Tis 

CBTis 

CP.Tis 

cr~· is 

C""mis 

CFTis 

CP.B'!'is 

CEBTis 

Trabajo Social 

Desarrollo de 
Comunidad 

r.r.a~is Trabajo Social 

CEBTis 

CETis 

CE'I'is 

CF.BT is 

CF.Tis 

CFTis 

CE'!' is 

CEBtis 

CF.:Tis 

cr.Tis 

CE'l'is 

CEBTis 

CFDTis 

CF.B'l'is 

CEBTis 

Desarrollo de 
Comunidad 

Trabajo Social 

NOTA: r.as anteriores escuelas son consideradas segdn el 
catálogo de la DGF.TI como Técnico Profesional y 
sólo se considera dentro del bachillerato tecnoló 
gico a las siguientes: -
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WGAR Y ESTADO ESCUELA TIPO CARRERA 

Cd. Delicias, Chih. ~:o. 2 CE BATE Desarrollo Rural 

~!eoqui, Chih. No. 147 CSllATA 

México, D.F. No. 5 CETis Trabajo Social 

México, D. F. t>o. 51 CETis " 
Gómez Palacio, Dgo. No. 101 CEllTi\ Desarrollo Rural 

Jxrniqui lpan, llgo. t>o. 67 CEBTA 

~:orelia, Mi ch. No. 149 CETis 

Temoac, Mor. No. 39 CEBTA 

Cuautla, Mor. !lo. 71 CEBTA 

Tehuacán, Puebla. No. 79 CEBTA 

Axtla Terrazas, SLP ~:o. 122 CBTA 

Cd. Cbreg6n, Son. No. 3B CEBTA 

Tantoyuca, Ver. tlo. 136 CEBTJI. 

~'.oyahua de Estrada, Zac. No. 166 CESTA 

Se han anotado las especialidades de Desarrollo Rural y 

Desarrollo de Comunidad por s0r unas derivnciones del enfoque 

que se le da al Trabajo social. 

Ex is ten además 12 Plante les de Educación "no formal" 

(enseñanza abierta) en las dos ffiOdalidades CETis y C.E.B.Ti. 

LUGAR Y ESTADO ESCUELA TIPO CARRERA 

Distrito Federal r-:o. 5 CETis Trabajo Social 
Distrito Federal No. 7 CETis 11 

Distrito Federal t-:o. 8 CETis 
Zapopan, Jal. No. 14 CETis " 
Acapulco, Gro. No. 90 CETis 
Tlaxcala, Tlax. No. 3 CEBTis " 
Pachuca, Hgo. No. 8 CEBTis 
Reynosa, Tams. t:o. 7 CEBTis 11 

Salina Cruz, Cax. No. 25 CEBTis 
Monclova, Coah. No. 36 CEBTis 
Aguascalientes, Aguas. No. 39 CEBTis 
Mochis, Sin. No. 43 CEBTis 



amlll t:( lt.Tl.Cll0$c 1(1,JQ,._(hCOS lf'O.ISt"1AL. ' (1( SflN'I(()' 
Cl"'1NQ \..( llM:."11 .. \.LIUfCol H;;>t~O,,.;Q "1W\11tlAL. l Of H"v1CIQS 

~'4°"""'"1l(.OI 

-·......... 

........... , 
Ollto•• "' : '"""'"" .... 
~-~.\..:.: 

~ 

= 
w 
M 
!!!) 

~ 
'-" 

O\ V1 
<D 



3tJU 

:: X C 

c·:~t'~A e e 1: o 

I . : ".' F. ~· :-: -:; :: 'i' C D 3 

I :·V :; : ':' I , ere ~;. 



361 
- 1 -----·------------------~ 

l 

4 •• cacro T.4Y.:: :..t.F>4 t ~·.-:t>~ l'l"\'!~ t.' n· u.s1 1 tAPc.i. oo~ t;!J. CR:·:.-

>-~n G] 1'~:-tEJ:- .. :-:-.. .... ~;~ (u~ ec:tt:-c' (11!)(:J1lrJ'!locQ}'H~rar.:-..QTfo'º 

n .• g e o ~ e r ¡ l 

7.- 1 ;.~~ SJS':'!:''.;. r.c:··:\::oo CR!JS ~:"!. :n:·r ~.::n~ 1 

s-~i;,;turn.::,~:c; Cri::~ta.l~•t.10 [C'!\!.TTolle.doO tnloch O 

J \ 1 l 1 
¡ ¡ 1 1-.._ 1 

9.- C'".J.';:ic TJ:l\Y.I!C!S 1t c.u.·~..L ' !~ ;U! ?O!..L ll!S!:.lllUS TRlll/ •. .'.1.11 l I!lú!CA co" Ull Cf!ilZ.

tlr~t!'W. O S'.i~·J.T~.a GJ ft.lnl O 
JC.- J. C<.li t·: ·-:, lT•:::; IS ••• st'¡JJ. co~; ro; CJr.'C!S.-

f.er.tot• [i] Pro;:!aO l'rl'•t•~• O Po¡a.r'-•t>!nto [il C.,• •el• O Co:><!o:::.l.r.!o O 

... . ,., ~ 

~-::.re ... -:. .... 
~·:-;..:.:-.o: sc .. '..~r:>s ., 

'\.. ·..., ..... 
·~ . 

T .. 01 
''N _¡ "' \~· tl •• ,. 

C',TO ¡ culJ l 

Tot.!l 
1.,. ~. t" .; ,. \.Ce. -( 1 ' - - " 



u::c Y ocs SEi-.'l n rt..!·l..:.~-~c:a ... 

co::ur.:~.f D :url::oo o ¡,.~,ralo t.oc:.,. o I\<!!" •<><!al CJ 
Otros 1.n~ite ('" ... ,: n ~ 1 ..... ::::J ·' 

lL ... C'Ci!O: ':'P.A.5;..~ L ne.A ~':! TE st.i:\'11-.1 r: S:'?:-:t:t l"'R!'CfO:'U:..'J.!~l 1 e;~~!: T 

1tmA on t'~'t AL :1.;s !:'' ciuoo 01 1nun1.ca.-

Cocer ¡ v.1tlr C!:J Divertir.• O Ahar~r O Ca•u1.• O Co:o;ru cocho O 

Q'J! tOCot t.er ~.: t:"t"::e..~c 
T 

QoJ~ u O:""(t.:-~c-tt i:;-;..,,c:u,!l,. 
Ctru: r..W' ~ . 1 · •( 

16.- SE7.'~ 'lt O! l!1é:: ¡ CUil ES U fü>; f:':J..' t li VE :.15 SJ~L'IEl'T!S 1\/. ?(;!,"IS ~t't 11 K: -

Tn'AR~·S IA1J. liST':t.!JJ, U W.All\l ~t Tbt! lCl '' I:.A!U.'0 SúCLlL ! E>CC>;t T UV.1 

SCC?AL TE c·;;;A1.'.1. r.;;i.r. ' r:scc·;¡, ! r•:l ¡;¡;¡ U''O 11 t!J;Z 13 GP..100 DE Jl-'l'ClrrA'"Cll.-

0 1 2 J L S ~ 7 E 9 10 

; n~cr~::. '. e- ... F.~r-f'te ~e·. !st. .. 
re.n!c~:-~d6:. er. &-;cJ:>o' l"'Jlt!císc:.r . .::-.i.r.o!. 



3o.\ 
• 4 • ¡-·-------··----=------

1 r [~~~-;;--;·,. ! ~: { s ~e 1_~-¡ 

¡ 2).• ¡ CV'>J:!:'.:.S :,:¡ i:: !IJ.5~.·c S'.•::l: ~ :•.,1. c:r.•nA l 'A!.:.I Ul'A tR\Z.- 1 

1 

S! 0 ~o G] 

! 
h·!"'..f'J' 1 _'..;,,_;._· _,=:.;...:......:.._..;..-'''-----·_. __ ,~_:'.e,·_'.;..·------------

u ... ¿ ct.::!:S t.'"7~·-..:.~ e~: ~ ~.zr 1::.: ~' ~·~E !:! :.... c..:. ~.'..~J. o~ Tf..c.3A.'í. so:u.!. 

,\o Ne 0 
rc:-:r.:é: -.- Ót .C,,\, .... ·. J..-~r "\. w•('

0

\,f", 1c f'i.-"'\•'t k 
25,. '¡' Q~ ~ ri:ft·~• ~¡:;J 1'; t:.'~:r.-~2 ·i._, i;(: ri 'e\' R~' i~¡iz'.~ 

________ =:J 

L:~:.:r .. :·¡: !.; !:'".~:s. ... 

~'.!\L:e~.,,, Q ~·..:-1 que C".~ Q ~:-~s ~V'"" c"..ros O J.:,. n.bf. O 
:n ... Ch...rt$ t;i:-r z: •:::.:..::: ..... Lt:. ::.·.1.s.A.:~ s~=~•: ts ... 

Sl!."!cie::';.f. O f-occ O J.l!r.:.:c [U k s .. ~, O 
2e ... , ~tr ts1::J-..t: tc:-J.J DI 7\· n~:.::::~\ • !!:!.l~-ct~·~x -cP!'t.- \ :.1: , .... ~¿, e:. 

··" 
Tra~c.'1;r !11.re. ''º·'.J.,.:c.:- otra C'Nl. :,. 

f!a ta'!.lr.~~o • ti ¡ • "..U ~ .. :.:..:.... a ér;ar tl c.r.r:¡·C' 1 ·unir a la C!u."a::. 

Lr. orro ot;!- r::o t¡~;.r "· t'fa .. c et •· ... &:.:.. ~•. t 
':'N-!'> .. '"' n,'-11. • t.;r.;.,1,J' l. '" .. ,{.\.• •. 

Str e'! ri r-ra 1• \:",t co:-:.!t'AC. I{ 
C~t"i:'•M.t ~t lt:s cc:i-;.u~::-u .. :i.::t~C,.C¿.U, 

,-:¡¡&t"erla 'er. tl l.f .. I. 

L.1 u:. :.:to o • u.t.11o!'lA. 

las teór!u1 d• T.5. 
Las Ce la SiJuo 

LU ts:icc. O¡!.C'&!. 

r-T.u-s0c1 el Or; e as. 

1 il.U L-;tCM.j\11. 

!'et~ologh1s de lnY,Ste. 



3íi} -

r l :e.-

I\; p.a.r por e!"· ... ::• :n re~c~• 
er. lo• i:..:H~.L-!•:-~:i! :1t ~.:>I 
ho¡;:-&.""Lf c!r :u C'!!l':.fr.~1 
JuUt'..c:or'!'P. 

hrt~c!;.,._r t!!tf'~·.L~:"º.A cc..c. 
l• f!f.T!.~ bu~ lor-u t1.!"..':!09 
buse.&.."'l"t tr.L~9!c:-cati0f';o 
re Cu. 
------------~---------

cI!Ki~·s >'A.'".t.J. CJ.:.:;. ~A GJT' t"~.A e~::: 5!:~'.:~ ':'t' c;p·1i:1; ... 

~ .... -,---t:~~·:S-~":'.::~~~.~~i. h.:>-".of '-''L":&(S, l 
... .11.1 rc·oc.•·.N ~ ¡ 

_¡;_¿_;,.,. •• ,,.., __ _: ____ -¡g:.;.!.':'.,!,l __ ,M± +"--' 
:~· ' ,~ , -¡as=r= ~= 1 1 
~!t.l_..ia!' ·---'----J~-~1r!:"!J~-=-- _ 

1 .. "'=·- OO!S!ll!:.'.l.S Qn !l 515~!'1 Vó !' s~· A.' ZI. &S n·s l'llCfl:SCE!S (e;' D~ :7-..1~;:0 SOCIJJ. 

~. c::•J:.PJ.!. r;. SIX: l''t:CJ ~.lZ.4 l1
' c. cr- r 1"4 C!r:z .... 

rceo, i ~rJ::es -~~--
):, 

1 
1 

u· ............. )(;; Ja tr,\.H'I CP e CI.:! •1r.t..n-<L.J~LO.'"--·-----+---t-.,-.._----
r.r~ ... CH!(:('. p!!'!:l-a.l df'l pro!'!!!'::- 111.t. g'Jt h: ta11.1d~,,...,. 

;ec..:tr • ll cr-~::.ca ée lc-s o~ro: l "\.. 1 
-e.,:.. Uc:.itAJ t1aictie.u - t 1 
Te i!i;S• @Ko l. 1 
t!l tr:rry.na.1 ~r oS't':.!\01 Y.. 1 
';'r.uSu: rer.~rt::~::::..t ~e-:.:..1 c::.a"..l:t.os e.l ;-iti;.,-:-11..:e.. r 

1 Prolehrln:lo 1 l'o<u•~-• Burguea!a 1 Sur¡omla 1 
~:.!TOS 1 J.. f 
J..._-..:,;,.t~.:.;.••~;f-ir~o~s~.~:·:_-_-:_~_t1~·--:_-::::_-:::_--+----=-.,¡----1_ 

1------c----------------------·------------



.. ~ .. 
r- - --- -------·------·--·----- --------------

rr - -·~-~~,.....,~-. 

:¡;1,~é7f~ o 

l.aJ c1:,'!~"'~~!0 C'f' (:.&~~ llOCL •~.'..rt- ~r'!l':.'.'"~ 1 a..--::::1. 
'"1.U-CI!'~t~t •:..::1al e:::.rt 1::1 •.;.i::¿¡-:-¿,· .. -.::-·-,-<·-~-+-t-!--+~+-•--< 

n cru~ ~L' }. 
~~':.d Ct U'..'.J. '.O, 
Lu c:.1'*.".;.·;,ru tr! u-':a !'l:rs::.'.'".a. ,, 

~ r~e;c. 1 1 t 

1-~'-'-,'"'"'~=.,.·_,_•'-'-'-'-· ------·-~--_----_:::==--=~-----r1 JJ_ - ~r1 -
~ t;c... ;t.. :-rr 

~-.-~;-------~ 
1 

l____L ~ l i F i I' I l l A 

;n.-, OC'.:l: •1'.:r,c· ' ... s!:'i.:1 c.· tl''I. t!l'.·z .• 

t s:~ 1 ?~· ·.'"~·T~TB*d 

) 4 5 6 1 E <; JO 



)6.- SIX1·'1ES !U.CU r.s fJM.!:5 

366 
- l -

~ • b 7 ! ~ )0 

1 
1 

k •t\0 
¡:;-:-:..::!i:.o 
''='"-no• or. 

~i .... s1 1:~ r .. ::.kS ~u~.1..:,:<P soci.c. ':"F ;·:~;-;t J. ~:: . . . ~:.!:!. -;.1:s tJt 1
·;. ... c;.' ''.:: cr. 

' n;-:~;:J¡'.F :J. J."~~J..">: !:! 'r."':!Á , .. 
¡ 

¡ 
1 

)€, ... e~.~ 

i.:·~•f*t 

r.:.:.otz¡ru; 
¡,jo; le-o. 

SI GJ ro O 

SI 0 :<o 0 
l.l.- CiZ':S ;¡~f. t:S ~!:":C-J.L ?l. SlS;E!'i W!Ck7!VC •u:c1•:0 ( 1$C'.::US, Y.A!:S-:P-.(S, 11115, 

lLn: lS ) !S7! ... Y~ll cx.i: U"l rn:z.-

,2,· L TE 'lCS~l TU 1'115 T )\lcho O Poco Q r.~. O 



~o7 

7 -
.-----------------·----- ------------

, ,-~ ~:.. '-. -e:-;·.!'" t<.r'<'f ~- r•r ~- - ·~t f.!'c:""".fl 

: ;r ~ ~, ~ ~ ~f r~ ~- •: ~- l jr.T • ..:.~::.~:-,-;..:.~-~ ·.::~-,-. -,-•. -, -~:-,------1--~-i 
~·-t t--"1 f.i:\ep ir.~o;,f~rrie-sI~ • .- a.r.J.·.u 
,, t.c 1..:"::::'"'" .. a. r:-••!. 

¡--1 \'.• ~ 5 C O t T l E Y f l L l :~ 

¡:ü··· 1 :;: : ... H~U L l:e! 
JtL:"'!I! l~~·~ l it. ,, '":L•l j 
• ,!.U~- lt f ~~U, 1 

!.- ; 

1 i-1:~ 1 ¡ 
:.!!:rct J'r(('es!C!".L.et f.n19"' .. u e!-. F~s':.or!t\aJ 

1'.l~U .e::rr:lLal 1!)TOI nD pro.•• tr.LO. 

C-Jll ! ,.,, .... : 

Sl GJ 
\. ~ \i 

~o O 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Marco Teórico Metodológico
	II. El Proceso Educativo Mexicano, Reproducción Ideológica y Alineación
	III. La Educación Tecnológica y el Técnico Trabajador Social 
	IV. El Centro de Estudios Tecnológicos No. 5 de Trabajo Social, como Reproductor de Ideología
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



