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PRESENTACIÓN 

En la medida que las economías avanzan y se diversifican. los recursos 

hwnanos se advierten como el activo central del progreso económico. Es así 

que a partir. principalmente. de la década de los ochenta se observa un 

creciente intt:rés por el desarrollo de los recursos humanos en todas las 

econotnias de mundo. 

Por tanto. se ha venido cuestionando el contenido de los planes de estudios en 

las escuelas de formación profesional con el fin de satisfacer las demandas de 

las diversas instituciones inmersas en la competencia económica internacional 

y en el cwnbio tecnológico de la organización industrial. s;n embargo. las 

transformaciones en la de1nanda de recursos humanos en los sistemas de 

producción son más activos y consistentes que los observados por la oferta. 

misma que se gesta en las universidades e institutos públicos y privados. 

Al instalarse el proyecto neoliberal en el ámbito de las finanzas públicas. la 

administración educativa transladó pane de su tarea de formar cuadros 

profesionales al sector privado. Así. durante d gobierno de Salinas se 

configuró un esquema de educación superior con participación cada vez menor 

del estado. 

El objetivo central de este trabajo es analizar los presupuestos destinados a la 

Educación Pública. con el fin de identificar los puntos criticas de la Política 

Educativa en i'Vféxico y comparar el monto de los recursos financieros 
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asignados con respecto a otros paises en el mundo .. lo mismo del grupo de Jos 

desarrollados .. como de los subdesarrollados. 

Para ello .. se postula la siguiente hipótesis de trabajo: Con el fin de impulsar el 

crecimiento del capital humano es necesario la participación del estado como 

promotor de la infraestructura educativa que.. por añadidura.. impida la 

concentración de los más trascendentes activos educalivos por parte de Ja 

educación privada. Sólo de esta maner~ se puede garantizar el crecimiento y 

desarrollo sostenidos en el ilmbito de la economía globalizada. 

Se debe evitar que el sector privado sea el único protagonista en la formación 

de cuadros profesionales; este caso .. además de ser una vía de concentración del 

ingreso .. fracciona y entorpece la dinámica de Ja ofena de los recursos humanos 

en el átnbito de las empresas y las naciones~ en detrimento de la adopción de 

nuevas tecnologías y consecuentes nuevas formas de desarrollo y habilidades 

del capital humano. 

Para fundamentar los argumentos de la hipótesis planteada .. se ha estructurado 

Ja investigación en dos partes: una teórica. donde se expone pane de Jos 

pensamientos keynesiano y liberal; y otra analítica .. en la que se estudia Ja 

política de asignación de:: recursos financieros en Educación Pública y se 

compara con la de otros paises. 

En el capitulo primero se revisan las teorías económicas keynesiana y la teoría 

liberal. respectivamente .. para culminar con el análisis del Ja teoría del Capital 
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Humano. que si bien nace del pensamiento neoclásico. da pie a una 

interpretación más amplia: una. en el mru·gen de una economía estatista; y en 

otr~ en el ámbito del mercado con participación mínima del estado. 

En el segundo capítulo. se expone la política ejercida en materia de Educación 

Pública. desde los afias inmediatos posrevolucionarios. hasta el sexenio de 

Carlos Salinas. dando mayor énfasis a las ad.Ininistraciones ejecutivas de Jos 

cuatro últimos periodos. Asimismo. se analizan las bases relativas entre la 

operación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y la Educación Pública en México. con el fin c!e identificar posibles 

impactos que implica el proceso globalizador económico en la asignación de 

recursos públicos ni sector educativo nacional. 

En el tercero y último capítulo. se realiza wt análisis comparativo del 

presupuesto como proporción de PIB que en materia educativa destina el 

gobierno mexicano y algunos países. tanto por bloques continentales como por 

grados de desarrollo industrial. Dichas comparaciones. posteriormente se 

evalúan en el marco de las recomendaciones de la Organización de tas 

Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 

situar principalmente el análisis al caso mexicano. 

Finahnente. Se dispone de una sección destinada al establecimiento de 

conclusiones generales y recomendaciones que se derivan de las mismas. 
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CAPfTULO l. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

1. TEORfA KEYNESIANA 

Con Ja crisis profunda y generalizada de 1929. el sistema capitalista perdió todo 

equilibrio por varios rulos. No se veía armonía en ningún mercado; en el 

correspondiente al trabajo. eJ desempleo era persistente y 8.lllenazaba pasar a ser 

una verdadera catástrofe social. 

No er~ ciertamente. la prirnera vez que la economía capitalista mundial entraba 

en crisis. pero las que precedieron a la del 29 f'ueron relativa.ntente cortas y de 

poca protUndidad. Estas. se atribuyeron a errores humanos. que Ja annonia 

basada en ofenas y den1andas. no tardaba en corregir de manera natural y 

espontánen. según los economistas defensores del equilibrio natural. 

La duración de Ja crisis. en toda la década de Jos años 30. evidenció que los 

fenómenos económicos estaban en franca contradicción con Ja explicación que de 

ellos se hacía. Los desequilibrios persistían. Ja ''mano invisible" de Adam Smith 

que equilibraba todos Jos rnercados con base en leyes "científicas" inmanentes. 

no solantente no se veí~ sino que además no se notaba su actuación. 

Ante este escenario. hubo de admitirse el hecho de que no había actuación de las 

leyes del mercado. por tanto. surgía el in1perativo de explorar nuevas premisas y 

desarrollos ieóricos. Esto fue labor de John Maynard Keynes. 



1.1. BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA TEORÍA KEYNESIANA 

J. M. Kaynes nació en Cambridge. Inglaterra en 1883. Antes de hacer referencia 

a su sistema teórico. debe mencionarse el hecho de que gr!ln parte del tiempo de 

su trabajo y de su interés fue absorbido por un comprotniso activo en Ja 

formulación de escenarios de política económica. ya fuera con carácter oficial o 

de ntanera independiente. 

Asimismo. su época estuvo trazada por el desafio de grandes problemas: "la 

condición de Europa después de la guerra; la situación de Inglaterra en el periodo 

de la posguerra (una pesada carga de deudas de guerra); el desempleo masivo 

que nunca dejó de ser un problema hasta la Segunda Guerra Mundial; el regreso 

al patrón oro. con una tasa sobrevaluada para la libra esterlina ( 1925) que sólo 

pudo ser sostenido a costa de altas tasas de interés y desempleo. '" 1 

En estt: contexto. el trabajo de Keynes sobre estas cuestiones de política 

económica anticipó en gran medida los resultados que alcanzó mucho después en 

su trabajo acadé1nico en el plano teórico. 

Su primer trabajo en economía fue de carácter monetario. En 1913 publicó su 

primer libro acerca de las finanzas y la circulación monetaria en la India (Indian 

Currency and Finance). 

Concluida Ja Primera Guerra ~1undial. y dada la circunstancia de haber sido 

consejero económico del gobierno británico en la Coníerencia de la Paz en 1918. 

publicó un análisis de la situación en que quedaban los países de Occidente que 

1 Harrod. R F ''John .\faynard Keynes ... En ~~i;) tmsrnacjonal de las Cjcncja'" 
~iJ!g¡. Ed. Aguilar. !\1adrid. 1979. T.6 .• p. 417. 
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habían pru"ticipado en Ja guerra. que tituló .. Consecuencias Económicas de Ja 

Paz", don~e reconocia como una necesidad el restablecimiento de las economías 

de los diversos países que habían intervenido en las acciones bélicas. 

En 1921 Keynes publicó su libro "Tratado Sobre la Probabilidad". en el cual 

desarrolló lo relativo al método inductivo en la lógica. considerando que la 

probabilidad es una l"elación lógica y no puede deímirse ni medirse. en general 

nwnéricarnente. 

En su .. Tratado Sobre la Reforma Monetaria'". publicado en 1923, Keynes analiza 

el problema de si es conveniente o no continuar utilizando el patrón oro en 

lnglaterra. El punto a tratar era en este caso. resolver el dilema de si la moneda 

británica debía dirigirse con el objetivo de asegurar un tipo de catnbio, o si debía 

orientarse con el objeto de asegurar un nivel estable de precios internos; Keynes 

se inclinaba por esta última posición. 

Lo que en última instancia movía su reflexión en este sentido era, ya entonces. 

defender la inflación dirigida en ta circulación interior, para mantener ta 

actividad económica a costa de la presión constante de un impuesto indirecto en 

el consumo. 

De hecho. Keynes sostuvo firmemente de 1924 en adelante que las obras públicas 

eran un re1nedio para el desempleo. por ello propuso que el dinero para financiar 

las obras públicas fuera tomado del fondo de amonizaciones. lo que provocó que 

entrara en conflicto con Jos puntos de vista del Tesoro.: 

Kcyncs. John Maynnrd. ~de la Qcµpnción el Interés•· el Dinero rCE. México. l974. 
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Keynes sostuvo también. que eJ efecto de la inversión ex:tranjera sobre las 

exportaciones y sobre el empleo en Inglaterra. era pequeño; mientras que una 

inversión de la misma surna en el propio país incrementaría en gran medida el 

producto y el empleo. Por lo cual propuso la recanalización de los fondos. que 

año tras año fluían hacia la inversión extranjera. para financiar el crecimiento del 

empleo internamente. 

Las primeras ideas de Keynes suscitaron grandes controversias; sus primeros 

planteamientos fueron sin duda el punto álgido de una inevitable ruptura entre la 

visión de Jos equilibrios parciales y Ja visión global de la economía. Al mismo 

tiempo fue depurando sus ideas y poco a poco adquirieron consistencia. En 1930 

publicó "Tratado Sobre el Dinero''. en el cual fonnuló ideas que retomarla y 

refonnularía en su obra capital: "La Teoría General de la Ocupación. el Interés y 

el Dinero". editada en 1936.·1 

La crisis de 1929 había llevado con posterioridad a una ampliación masiva del 

capital fijo iniciada después de Ja Primera Gue1ra l\.·lundial; el auge terminó en 

una crisis profunda a partir de la cual se generalizaron y profundizaron una serie -

de características de la producción capitalista. a las cuales Keynes daría una 

particular irnportanci~ a saber: el surgimiento del exceso del potencial en la 

industria. la incompleta utilización crónica del equipo de las empresas. el 

desempleo pennanCnte en masa y el aumento del número de ocupados en ramas 

improductivas. 

Bajo las circunstancias rnundiales de crisis prin1ero y profunda depresión 

después. el paradif,.YJtJa teórico de los neoclásicos que había establecido a la teoría 

3 Véase Harrod. R.F. L..1 Vida de John Maynard Kcyns. Fondo de Cultura Económica. México, 19!58. 
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económica en la consideración del equilibrio en el mercado de determinado 

producto objeto de análisis. equilibrio del consumidor. equilibrio de la empresa y 

en general equilibrios parciales a nivel del consumidor y del productor., en 

contraposición surgió la Teoría Keynesiana con un enfoque opuesto al vigente 

hasta entonces. 

En este contexto. en vez de partir del análisis de las empresas individuales se 

podía panir de la producción global registrada en todo el país en el periodo. por 

ejen1plo de un año. Era posible. asimismo. analizar el consumo global en lugar 

del caso del consumidor individual; podría medirse si el consumo global 

alcanzaba la misma magnitud que el producto global en vez de estudiar n1ercados 

parciales. 

Para Keynes, si el consumo global era más pequeño que el producto global. la 

brecha entre runbos podría ser colmada por Ja inversión que también es consuino 

de bienes de capital. pero en este caso tampoco la inversión de tal o cual 

empresa. en una u otra nuna industrial. sino la inversión global del país. 

Con Keynes surge entonces la macrocconornía. los elementos manejados son los 

grandes agregados: la de1nanda agregada. formada por Ja inversión y el consuino 

globales., Jos gastos del gobierno. la balanza de pagos. la desocupación. la 

inflación. el ahorro global y otras magnitudes por agregación de varias panes. 

La repercusión de su obra principal "La Teoría General de la Ocupación. el 

Interés y el Dinero". fue sin duda. decisoria sobra el análisis económico y la 

práctica de la economía. Su idea principal era que el nivel de producción y 

empleo esta detenninado por la magnitud de la demanda agregada de bienes y 
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servicios y que eJ estado puede regular ésta por medio de la política monetaria o 

fiscal. Esta idea devino contradictoria con Ja de los economistas neoclásicos. que 

sostenían Ja neutralidad de Ja política económica respecto de Ja producción y el 

empleo. 

En este sentido. la Ilamada Revolución Keynesiana consistió en haber impuesto 

un nuevo sistema basado en el concepto de potencialidad de Ja política 

económica. No creía en el sistema de libre mercado como mecanismo para el 

ajuste autotnótico y equitativo. es.tableciendo con eIJo la diferencia con los 

postulados neoclásicos. 

1.2. AUGE DEL KEYNESIANISMO 

La Gran Depresión de 1929-1934 evidenció la crisis general de los equilibrios en 

el sistema capitalista y puso en duda las tesis neoclásicas asociadas al laisse 

faire. 

El auge del Keynesianis1110 traducido en políticas económicas tiene lugar 

históricamente en la segunda posguerra. pues si bien en alguna medida las 

cc•ntroversias suscitadas por Keynes durante la Gran Depresión dieron lugar a Ja 

adopción de algunas de sus políticas. sin embargo. éstas no se instrumentaron de 

manera generalizada. 

La segunda posguerra puede dividirse en dos períodos. en el primero el capital 

retoma su función rectora y hace florecer la producción. Durante este periodo 

destacan los bajos niveles históricos de desempleo y el lento ritmo de aumento de 
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precios. que caracterizó básicamente el desempeño de las naciones 

industrializadas. 

Los postulados de Keynes sobre la intervención estatal promovieron9 ciertamente .. 

la expansión mundial del capitalismo a través del capital industrial y 

contribuyeron a la emergencia de un sisterna internacional de propiedad privada 

basada en el movimiento libre del capital financiero. 

En la era keynesiana (del período de auge) el espiritu que prevalecía era impulsar 

el crecimiento y el consumo9 el cual se realizó básicmnentt: vía la intervención 

del estado en la economía y, a través de Jo cual, Jos paises industrializados se 

fonaleciero11. 

La revolución Keynesiana. se expresó en nuevas concepciones sobre las teorías 

del dinero, los salarios reales .. el interés, la asignación de recursos y el desempleo 

involuntario. Estas concepciones rompieron con Ja visión clásica del equilibrio 

natural y los postulados del libre mercado .. como el mecanismo para el ajuste 

automático del sistema. 

La gran depresión "había puesto de manifiesto que la economía capitalista genera 

dos problemas fundantentalcs en su proceso de desarrollo: la desocupación y la 

concentrac1ón de la riqueza y del ingreso."~ 

De acuerdo con esta visión de Keynes se puede considerar que el creciente 

desempleo y Ja concentración del ingreso en un sector reducido de Ja sociedad 

Villarcal. Rene. Mitos y Rcalid.1dc5 de 1a Empresa Púb!ic;¡_; R.1cionali1_acj60 o Privatización? 
Ed. Diana. México. 1988. p. 16. 
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son dos fenómenos que invariablemente se presentan en el proceso de desarrollo 

de todo sistema capitalista. 

Al respecto los descubrimientos de Keynes pueden sintetizarse así: 

• El mecanismo de precios de mercado no se ajusta automáticainente y de 

manera continua a los desequilibrios que surgen por desajustes entre demanda 

y oferta. 

• En el mercado de trabajo no se detenninan los salarios reates, como sostenían 

tos clásicos, só!o se negocian los salarios nominales. 

• La forma~ión del ahorro no garantiza por si mismo la inversión. 

• No existe dicotomía entre el sector monetario y el real porque la importancia 

del dinero surge de su papel como eslabón entre el presente y el futuro. 

Con estos postulados. Keynes propuso que la variable funda.I11ental para explicar 

las crisis di;;:J capitalismo toma cuerpo en las c:xpectativas y et riesgo asociados a 

toda inversión. 

Así. "la explicación de la crisis en ténninos del aumento de la tasa de interés fue 

trasladada a la eficacia marginal del capital que se asocia a la psicología del 

mundo de los negocios. "'lo 

:' Kcyncs. John M. Op. CiL p. l 7S 
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El problema radica en la insuficiencia de las inversiones para emplear todo el 

ahorro. Como éste es aque1la parte de la producción que no se consume. la 

insuficiencia de inversiones significa también contracción de la demanda. 

De ahí la conclusión práctica de Keynes de aumentar deliberadamente las 

inversiones. "hasta que la demanda sea suficiente para absorber toda la oferta que 

proviene del empleo pleno de las fuerzas productivas. "6 

Extirpado el mal crónico de la desocupación desaparecería uno de los más 

graves defectos del régimen capitalista. Quedaría el reparto inequitativo de las 

riquezas. que es otra de sus fallas notorias. 

El multiplicador. dada la propensión a conswnir de la colectividad. expresa en 

qué medida crece el ingreso cuando aumentan las inversiones. hasta alcanzar el 

incren1ento de ahorro necesario para realizarlas. 

El nivel de la ocupación y. por tanto. el ingreso global están determinados por el 

nivel de las inversiones y la propensión a consUITlir. 

El nivel de las inversiones a su vez está determinado por el tipo de interés y la 

eficacia marginal del capital. Y el tipo de interés por la cantidad de dinero. la 

cual depende de la Política monetaria. y de la propensión del público a mantener 

dinero liquido en su poder._ esto es. su preferencia por 13. liquidez. 

~ Prcsbich. Ra.Ul. Introducción Keynct Ed. Fondo de Cultura Eccnómica. 1'.1éxico. 1947. p. 54. 
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A Keynes. corresponde el mérito de haberse anticipado a las teorías diná.nticas. a 

cuyo desarrollo él mismo aportó contribuciones que a Ja f'echa siguen vigentes en 

el pensamiento económico contemporáneo. 

El interés científico de Keynes radicó en la política económica de los gobiernos. 

teniendo como guía heuristica Ja filosofia y como instrumento de formalización 

de sus análisis. tas. matemBticas. Este hábito intelectual lo condujo a examinar los 

problemas prácticos con cautela.. sin apasionamientos ideológicos. apartándose de 

la especulación como criterio. 

El análisis de los problemas mwtdiales abordados con detalles reales contribuyó 

también a que sus aportaciones se situaran en el terreno de la objetividad. 

Es dificil dcc.ir con precisión en qué época empezó Ja evolución que le dio a 

Keynes el derecho a ser incluido entre quienes han hecho las contribuciones más 

originales al pensamiento económico. Al respecto. lo mas conveniente. aunque no 

muy exacto. puede ser a partir de 1925. cuando los problemas de la desocupación 

empezaron a sustituir a Jos problemas de la reconstrucción financiera de Europa. 

en Ja vigencia práctica de tos gobiernos de la época. 

Corresponde a Keynes también. más que a cualquiera de sus contemporáneos. la 

integración de los enfoques analitico y estadístico a la Econon1ia. Hay que 

advertir. sin embargo. que siendo particularmente escéptico con las ideas que no 

podían ve1·ificarse con 1nedidas. también lo era respecto a las correlaciones 

econornétricas que se elaboraban sobre bases lógicas insuficientes. 

10 



La claridad epistemológica de Keynes quedó resumida en el prefacio de su 

"Teoria General de la Ocupación. el Interés y el Dinero", donde advirtió: 

"Si la economía ortodoxa está en desgracia. la razón debe buscarse no en la 

superestn.Jctura .. que ha sido elaborada con gran cuidado por lo que respecta a su 

consistencia lógica. sino en la falta de claridad y de generalidad de sus 

premisas."~ 

2. TEORÍA NEOLIBERAL 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ESCUELA 

NEOLIBERAL 

Para comprender lo que es el neoliberalismo es indispensable hacer una revisión 

de lo que es el liberalismo. en cuyas bases se asienta esta nueva escuela de teoría 

económica. 

El liberalis1110 se expresa en un conjunto de métodos y prácticas que tienen como 

objetivo co1nún lograr una libertad 1nayor para los individuos. El liberalismo. 

inicialmente fue identificado con partidos políticos o clases sociales y. a menudo. 

con prograrnas específicos. 

Sin en1bargo .. el liberalismo contemporáneo es el producto de siglos de desarrollo 

de actitudes y respuestas ampliamente compartidas por mucha gente. En términos 

generales puede hacerse un~ descripción de éste como: valoración de la libre 

Kc:yncs. .lohn ~t. ~,;ncrnl de la Ocupación el lntcn,~§ ,. si Dinero Ed. Fondo de 
Cultura Econónuca. México. 197-1. p. 15. 
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expresión de In personalidad individual; creencia en la capacidad del hombre para 

hacer que esa expresión sea valiosa para él y para Ja sociedad; y Ja permanencia 

de las instituciones y prácticas que protegen y nutren la libre expresión y 

confianza en dicha libertad. 

El pensamiento y Ja p1·áctica liberales han puesto un mayor énfasis en dos 

cuestiones fundamentales: una es el desagrado ante Ja autoridad arbitraria aunado 

al deseo de reemplazarla por otras formas de práctica social. El segundo tema es 

Ja libre expresión de Ja personalidad individual. 

El liberalismo es una amplia corriente de pensamiento acerca de los limites del 

gobierno. que provee de garantías institucionales para la libertad personal. Se ha 

definido en contra del absolutismo y de las arbitrariedades del poder público. a 

través de libertades puntuales que protegen los espacios de Ja vida privada. 

Ha sido de vital imponancia para éste Ja libertad activa e ideal de que el 

individuo tenga Ja capacidad y Ja oportunidad de expresarse libremente. Con este 

fin los liberales han apoyado una distribución equitativa de Ja liberta~ la 

abolición de los 1nonop0Jios. Ja destrucción de Jos privilegios de Ja aristocracia y 

un derecho general y fundado de principios racionales. Por esta razón. 

normalmente ha sido progresista; se ha preocupado por el progreso económico y 

social y ha sido favorable a Ja ciencia. Ja tecnología y al experimentaJisr!:o 

pragmático. Sus objetivos principales son: 

0 La no interferencia estatal. y 

~ EJ sufragio universal. 
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El liberalistno tanto en su forma clásica, como en la más actual. es esencialmente 

un fenómeno moderno. Es heredero de una rica tradición. La libertad. la 

tolerancia. el constitucionalis1no el"an ya conocidos en el mundo antiguo. Obtuvo 

beneficios del constitucionalismo medieval y las tradiciones religiosas de la 

iglesia cristiana de Occidente. 

Los cambios políticos durante y después de la Reforma en Francia permitieron el 

renacimiento del liberalismo. Las guerras minimizaron a la nobleza. las 

relaciones entre señor y plebeyo favorecieron la aparición de grupos que 

desarrollaron actividades de tipo colectivo. Las politicas nacionales e 

internacionales de los monarcas pusieron en lugares sobresalientes a burócratas 

de extracción plebeya. comerciantes. abogados científico-;. militares. etc.. los 

nuevo~ estados nacionales. produjeron cmnbios en el derecho. la economía y las 

relaciones personales que favorecieron también el incremento del comercio. 

circulación de ta moneda y la presencia generalizada de comerciantes. 

Los descubrimientos científicos y las innovaciones técnicas. los métodos 

capitalistas de especulación económica. los nuevos conceptos jurídicos y las 

nuevas fom1ns de propiedad actuaron reciprocaI11ente como incentivos a las 

iniciativas individuales. La consecuencia fue el aumento de la clase media 

comercial e industrial. la difusión de actitudes favorables a la empresa individual 

y a la doctrina de responsabilidad individual. 

Europa pasa de la etapa del absolutismo al liberalismo. Este último va 

cristalizándose muy lentamente. Los principios de la era revolucionaria 

expresados clarrunente por primera vez por Locke y expuestos en grandes 

manifiesto~ políticos como la declaración de independencia de los Estados 
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Unidos y la declaración francesa. resumían ideales políticos que en el siglo XIX 

parecían abocados a una realización progresiva en Ja política de todos Jos paises 

donde la cultura de Europa Occidental ejercía gran influencia. Estos ideales 

incluían las libertades civiles -libertad de pensamiento,. de expresión y de 

asociación-. seguridad de Ja propiedad y el control de las instituciones políticas 

mediante una opinión pública informada. 

El liberalisrno tendría que dar origen a una serie de tergiversaciones por Ja 

adecuación que cada nación hacia a su realidad social. de toda aquella ideología. 

Las intervenciones. o más bien. las ideas clásicas liberales sobre libertad. 

constitucionalismo. libre expresión. libre mercado .. fueron aplicadas en países de 

Europa y Arnérica con resultados totalmente distintos. 

El punto clave del liberalisrno después de haberse implementado es que al estado· 

no se le podía aislar de toda una serie de papeles que le competían. Es decir,. el 

restarle autoridad al estado. no significaría. ya en Ja práctica.. que éste estuviera 

abstraído de la economía. el derecho y Ja política. 

Tampoco tuvo resultado el que se apoyara todo aquello que viniera de Ja 

iniciativa individual. ni grupal en contra del gobierno. No se trataba de lograr una 

anarquía. lo que de seguro llevaría al caos a una sociedad. sino más bien. una 

fonna de conciliac.1ón. Una intervención del estado en todos Jos ámbitos de la 

vida de una nación. pero dirigidos esencialmente para el beneficio de los 

individuos. 

El est."ldo suele definirse como la organi7.aeión JUridica de una so.;iedad bajo poder de dominación 
que se c1crce en un dctermrnado lcmlono~ en tanto que el gobierno e~ el elemento del estado que 
CJCrce el poder de dominación. pero para fines del prcscNe estudio se considerarán como sinónimos 
el gobierna~- el estado 
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Es un hecho que ninguna nación puede carecer de un estado al que se le 

confiriera la intervención en todos los asuntos. ya sea como director. mediador. 

etc. 

El liberalisrno en Inglaterra consolida de manera importante las aspiraciones 

constitucionales y de libre mercado. Es este el país que rnás influencia ejercería 

junto con las ideologías de Ja ilustración en Francia. sobre los países de América 

Latina cuyos gobiernos asinrilan la teoría del liberalismo y pugnan a través de 

luchas constantes por el establecimiento de la libertad. Es decir. soberanía 

nacional. democraci~ libertad de expresión. abolición de Ja esclavitud. etc. 

Surge así el neoliberalismo. que en síntesis propugna por wia economía en la que 

el estado no debe intervenir .. sino que éste debe ser una especie de guardián de 

los intereses de una nación. 

2.2. TEORÍA ECONÓMICA NEOLIBERAL 

El neolibera.lismo .. establece en forma general una relación directa con la noción 

de 1 i bertad . 

.... En la libertad ha visto aquél predominio de la acción indiV:dual que siempre ha 

defendido celosamente; en la igualdad ha visto más. bien Ja intervención 

autoritaria .. que a su vez conduce el último resultado a la parálisis de la 

personalidad individuar·.• 

Laski. J. K. El Libcr;tlismo Eympco. Ed. F.C.E .• México. 1984. p. 16. 
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Este precepto puede considerarse como la base del discurso filosófico del 

neoliberalisrno, que corno se observa considera la intervención del estado como 

la mayor limitante de la libertad individual y que defiende amplia.Jllente en su 

discurso. 

Se puede definir como un radicalismo filosófico que sufrió transformación en su 

proceso de confonnación. pasando de ser un puente intelectual. entre el 

individualismo del primer periodo a la conservación de libertades civiles y 

políticas de los individuos que se estaban adaptando a toda una serie de cambios 

progresivos del industrialismo y el nacionalismo. 

La filosofia social del radical. estaba basada en un programa de reformas legales. 

económicas y políticas relacionadas. Sostenian la idea de que este principio era la 

única guía racional de la moral privada y el actor de la política pública. Su 

cometido por tanto era aplicar este principio a los problemas prácticos. 

Por lo que el industrialismo había significado para mucha gente, fue posible ir en 

contra de una serie de condiciones denigrantes para la población que se sometía a 

trabajos excesivos. condiciones insalubres. ausencia de recursos de seguridad y 

valores morales. De esta manera el parlamento inglés vio nc:cesario fundar su 

principio orientador sobre el colectivismo y no por el individualismo. Sin 

embargo. dicha legislación iba en contra de las ideas liberales. 

La modernización de la teoría liberal vino precisamente. del rompimiento con 

tanto dog1na radical. poniéndola en contacto con otras clases sociales. con otras 

corrientes del pensamiento ~uropeo y con nuevos campos de investigación 

científica. 
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Al abordar así al liberalismo. se estaba generando una doctrina de tipo social~ es 

decir, que traería beneficios a la población en general y no a ciertos individuos 

con iutereses especiales. En sentido estrecho, el liberalismo significa una 

posición política favorable a la refonna. pero opuesta al radicalismo. 

En el siglo XX el liberalismo se enfrentó al comunismo y al fascismo que veían 

en él una filosofia obsoleta. avocándose éstos a generar nuevos principios 

filosóficos. Ambc•s abandonan la práctica liberal y hablaban de una verdadera 

democracia calificando al liberalismo de democracia simulada. Sin embargo lo 

que aconteció. con ambas doctrinas fue una eliminación de la libertad civil y las 

instituciones democráticas. ""A.Inbas negaban que la protección de los derechos y 

las libertades fueran un propósito primario del gobierno y que el ser humano 

individual fuera juez competente de sus propios intereses o de la política y la 

práctica que debiera seguir el gobierno para proteger un interés general o social".9 

Estas dos corrientes ideológicas hablaban de entidades colectivas y Jos seres 

huinanos eran los agentes u órganos de esa colectividad. Fueron estas corrientes 

del pensamiento las que asestarían un gran golpe a la corriente liberal. 

Se cornienza a sustituir al estado (gobierno) liberal por uno nuevo. que defiende 

intereses específicos. monopolios y una serie de dominios cada día más dificiles 

de descifrar debido a que su operación es oculta. Las estructuras de los gobiern_os 

operan en favor de superestructuras elitistas tanto dentro como fuera de una 

nación. Tanto gobernantes~ como gobernados~ son manipulados por estos factores 

reales de poder. 

9 Sabinc. Gcorgc H. Historjn de la Tcorin Polltica. Ed. F.C.E .• México. 1982, p. S37. 
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Este estado es el vigilante de la felicidad individual. el cual. posteriormente dará 

origen al ~stado intervencionista que es el rector de nuestros días. El estado 

actual comienza a diferir por tanto del primero. debido a que el estado benefactor 

es el tutelar del bienestar social y asistencial. Aunque en la actualidad es 

nombrado bajo nwnerosos adjetivos: tutelar. de empresa. autoritario. regulador. 

planificador. desarrollista. democrático de derecho constitucional. etc. Es fácil 

darse cuenta. que el estado ostente un poder fuene en lo que va desde Jos años 

3ff"s hasta nuestros días. 

En nuestros días el individuo cada vez tiene menos que hacer. como ser aislado; 

sin embargo. no se puede negar al estado et derecho de su subsistencia. Esto 

llevarla a una etapa dificil porque es necesario salvaguardar la justicia de los 

valores hwnanos. los derechos del hombre. las relaciones equitativas de capital y 

trabajo. de educación. servicios públicos. cultura. libertad. paz. bien común. 

solidaridad. derecho al trabajo. libre asociación. acervo nacional. etc. que 

compet.:n al estado. 

La forma del actuar politice se ha modificado en los años recientes en varios 

paises del mundo. como es el caso de l\·féxi.co; donde la ideología neoliberal se ha 

insertado :n la práctica de la política. 

Se confirma así que. tanto en el ámbito externo. en que el estado opera a través 

de la defensa de ~us intereses institucionales. frente a otros estados; como en el 

interno. en donde son manejados los intereses potenciales de las instituciones; el 

estado obtiene una fuerza indiscutible ya que aplica las ideologías actuales a sus 

teorías. ideas y principios. convencionalismos éticos y preceptos ideológicos. 

para llevarlos a la práctica. 
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Según la escuela neoliberal. le acción del estado destruye ta prosperidad que cada 

país ha logrado b'Tacias al libre comercio. al limitar con politicas al libre mercado 

y las libenades hwnanas. 

En la ideología capitalista. el libre mercado. la libre empresa. el libre comercio 

internacional y Wla política monetaria no discrecional. son los requisitos para que 

funcione el sistema económico. 

"Las iuncionc:s que estarían entonces encomendadas al estado serian la de 

defensa de la nación frente a sus enemigos exteriores y la protección de los 

ciudadanos frente a los abusos de sus propios conciudadanos [ ... ] El estado debe 

ser un guardián que vigile que operen libremente las leyes del mercado". 1º 

Al respecto al estado en su papel de guardián le corresponde únicamente la 

vigilancia de la economía. y no contempla el establecimiento de las medidas 

neccsaria5> para hacerlas cumplir. ya que la libre actuación del mercado 

constituye In base de la ideología liberal. 

El origen del neoliberalismo está fundamentado en la no intervención estatal. 

sobre todo. en lo que se refiere a las cuestiones económicas. Quienes más 

influyeron en la teorización sobre el Laisse=-rOirc (dejar hacer) fueron los 

econornistas liberaies ingleses. encabezados por Adarn Smith. Entre sus ideales 

de tipo c:conórnico se encuentra un mercado autorregulado. que no esté 

restringido por W1 monopolio ni la intervención política. 

10 Villan:.al. Rcm!:. La Contmm:yoluci6n Monetarism. EJ. F.C.E .• México. 1986. p. 99. 
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l..aisse:-fairc se refiere a una teoria del papel del estado en ta vida económica. 

Adam Smit~ puede ser identificado como alguien que desconfiaba de ta 

intervención pública. y creía que et mundo estarla mejor si la presencia del estado 

fuera mini1na. 

El edificio del liberalismo clásico se completa con los utilitaristas ingleses que 

sintetizan las dos 0;lases de liberalismo mediante la aplicación de los conceptos de 

utilidad y 1nercado a la política y a las tareas del constitucionalismo. Su lema: el 

mayor bien para el mayor nún1ero. El derecho y la politica debían basarse en 

reglas generadas que suministraran un máximo de libre elección y libertad 

práctica para todos. 

El discurso económico neoliberal explica la intervención del estado en otros 

términos. así con10 una nueva forma de acción. Si los clásicos suponían que los 

mercados se ajustaban automáticrunente con el sólo mecanismo de los precios. 

los neoliberales argumentan que hay agentes económicos que forman sus 

expectativas de acuerdo a las predicciones de la teoría económica de máximos 

beneficios para las empresas y utilidad para los consumidores. 

Así. como precios y salarios son peñectamente flexibles. el estado no debe 

establecer regulaciones del mercado ni de control de precios. Afirman los 

neoliberales que la acción del estado en la economía no tiene ningún beneficio; 

pero. sí puede perjudicarla al provocar una inflación por expansión monetaria~ 

limitando también que haya progreso tecnológico debido a que impide que 

operen las leyes del mercado. eliminando estímulos a la producción e innovación. 

Los neoliberales han generado una serie de ideas fundamentadas en el hecho de 
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que la acción del estado ha sido contraproducente. Se cuestionan si aún pueden 

las inventivas privadas competir contra el control gubernamental. 

••Et aumento del papel del estado en la economía ha ido muy lejos durante los 

últin1os 50 años. Esta intervención ha significado un costo en ténninos 

económicos. Las limitaciones que esta actuación impone a nuestra libenad 

económica amenazan con liquidar dos siglos de progreso económico. " 11 La idea 

fundrunental es la de que el estado está perjudicando la prosperidad que deja el 

libre mercado y taJTibién está dañando la libertad hwnana. 

Se cuestiona en primer término la utilidad que tiene la expansión del crédito o 

gasto de sector público para elevar el nivel de producción y reducir el desempleo. 

Desde un punto de vista monetarista ninguno de estos aspectos es efectivo para 

awnentar producción y empleo. Sus conclusiones son las mismas que las de los 

clásicos. También -a semejanza de los clásicos- los monetaristas afirman la 

ineficacia de la política fiscal y monetaria para aumentar la producción y el 

empleo. 

La acción del estado en la economía no tiene ningún efecto benéfico y en el 

enfoque de expectativas racionales no se admite que la producción y el empleo 

puedan ser 1nodificados a través de cambios en la de1nanda agregada por política 

económica del gobierno. El estado debe estar al cargo de funciones como la 

defensa de la nación~ protección civil y ser el vigilante de la eficaz operación de 

las leyes del libre mercado. 

Villarrcul, Rene. Op. Cil. p. 99. 
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Son los principios fundamentales en que se basa la doctrina económica 

neoliberal. Al respecto se puede decir que aún con ciertas adecuaciones de 

acuerdo a condiciones paniculares. la ideología neoliberal domina actualmente la 

política económica de diversos países. 

3. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO EN LA EDUCACIÓN V 

LOS ENFOQUES KEVNESIANO V NEOLIBERAL 

Para explicar tcóricaniente en el contexto de la ciencia económica el papel de la 

educación en la asignación de recursos. es necesario hacer referencia a Ja Teoría 

del Capital Humano. 12 

El nacimiento de la teoría del capital humano ocurrió en 1960; Theodore Schultz 

fue su fundador. Sin embargo. dos años más tarde ocurrió lo que puede 

considerarse como el nacimiento efectivo de la teoría: el Journa/ of Politica/ 

Economy, en 1962 publicó un suplemento sobre la "Inversión en seres hwnanos". 

Entre otros artículos sobre la materia. e!!.te volumen incluía los capítulos 

preliminares de la obra H11n1an Capital (Capital Hwnano). publicada 

posteriormente en 1964 por Gaiy Becker. 

La teoría del capital humano constituye un subtema dei universo teórico. En_ la 

medida que su construcción está estructurada con herraJllientas neoclásicas. es 

pues una aplicación de la misma. 

12 Fishcr y Dornbush. ~2Il21l!ia- Ed. Me. Graw·Hill. México. 1989. cap. 14. 
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Para comenzar._ se define el capital humano como el valor potencial de obtención 

de ingreso.s que los individuos poseen. La analogía de este concepto con la de 

capital. propiamente dicho. es la alusión a que las personas invierten en si 

mismas (o quizá sus padres. organismos particulares o el mismo estado) pagando 

la educación y la adquisición de calificación productiva. de lo que posteriormente 

obtiene rendimientos en términos de mayores sueldos y salarios. 

Así, la teoría del capital humano. se utiliza para determinar los rendimientos de la 

inversión en educación. Con ello. se pretende explicar lo que determina la 

cantidad y tipo de educación con la que cuentan los individuos; y de esta manera 

estudiar la dis}--untiva entre la educació,n y el aprendizaje formal en el trabajo. 

En términos más generales. la teoría del capital humano consiste en que la gente 

gasta en sí misma de formas diversas. no sólo buscando el goce presente, sino 

también los beneficios futuros pecuniarios y no pecuniarios. 

De esta fonna.. fenótnenos tales corno. sanidad. educación. búsqueda de empleo. 

adquisición de información. emigración y formación profesional. deben ser 

considerados gastos de inversión. más que gastos de consumo. 

En el campo de la educación. la implicación más importante de la tcoria se refiere 

al tema de la demanda de educación adicional. respecto de la formación básica 

que el estado estuviese obligado a proporcionar. de acuerdo al país de que se 

trate. Por ejc1nplo -y sin obligarnos a demostrar por el momento este enunciado-. 

para un pueblo en vías de desarrollo como México. la educación adicional estará 

definida en el ámbito del nivel medio superior y en adelante; así,. el mercado de 
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las universidades privadas es de esperarse que se torne más activo. sobre todo en 

el contexto neoliberal inaugurado por Miguel de la Madrid Hurtado. 

Para ilustrar el ejemplo anterior. es necesario valerse del análisis costo-beneficio. 

Supóngase que un individuo enfrenta la siguiente disyuntiva: ir a Ja universidad o 

buscar empico. Paca resolver el dilema se deben considerar al menos cuatro 

variables: 

• La universidad ocasiona costos directos (colegiatura. libros. etc.). 

Acudir a la universidad implica ingresar más tarde al mercado de trabajo. 

por lo tanto. perder ingresos durante varios años. 

La formación univers.itaria permite percibir ingresos pennanentemente 

más elevados. 

• La educación universitaria posee ventajas no pecuniarias. 

En la figura siguiente se ilustra la influencia de la asistencia universitaria y el 

ingreso del individuo en el tiempo: 
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Si no se realizan estudios universitarios. el ingreso del individuo a lo largo de su 

vida productiva será menor con relación n la persona que si estudió la 

universidad. (Compárese la curva delgada contra la gruesa). 

Ya que asistir a la universidad representa un costo de oportunidad: ingresos 

inmediatos contra mayores ingresos futuros; de acuerdo con el diagrama. el área 

configurada por las dos lineas antes de intersección -anterior a los 22 años

representa los ing1:esos no percibidos en la vida útil del individuo. Por lo tanto. en 
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su parte negativa._ se expresan los costos incurridos por la educación universitaria 

o extra. 

Así._ la interpretación keynesiana que se puede hacer de esta teoria es la siguiente: 

en la medida que ia educación superior y técnica se procure al interior de un país. 

la dinámica tecnológica está garantizada.. ya que ésta no se reproduce por si 

misma. sino que responde a las exigencias del mercado. Por lo tanto. el estado 

tiene como suprema tarea proporcionar la infraestructura y los medios para que 

dicho proceso se lleve a cabo. superando la discriminación económica que el 

entorno pudiese ejercer. Esta es una forma además de distribuir el ingreso. ya que 

es a través de impuestos que el gobierno debe financiar los progra.rnas de 

educación e investigación superior. 

En el caso de la escuela neoliberal. como la que actual.Jnente nuestro país 

experimenta. la teoría del capital humano en lo tocante a la educación 

universitaria se ajusta de una mejor manera. en su forma más pura. En efecto. si 

bien el estado no ha abandonado su participación en la educación superior. es 

bien sabido que su oferta es insuficiente y. que la calidad del grueso de la 

educación universitaria privada es superior que la pública. o cuando menos. tiene 

mayor aceptación en las fuentes de trabajo. Así la educación privada se convierte 

en un bien de inversión del capital humano. el cual encarece aún más la 

educación universitaria como fuente de mayores ingresos a futuro. 

No es de e.xtrañarse que Jas tasas de crecimiento del gasto en educación privada 

sean mayores que las ejercidas por el gobierno federal en materia de educación 

pública superior. en el ámbito del liberalismo social salinista. 
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Un punto intermedio entre las dos concepciones aplicadas se encontraría en un 

sistema de becas y subsidios9 el cual pondría en igualdad de oportunidades a los 

estudiantes de cualquier nivel social que deseen competir por un mejor ingreso 

con base en la educación universitaria. Sin embargo9 éste y otros 

cuestionam.ientos y preguntas planteados sobre la materi~ quedan pendientes por 

el momento. 
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CAPÍTULO 11. LA POLÍTICA EDUCATIVA EN MÉXICO 

1. EL SECTOR EDUCATIVO EN MÉXICO 

1.1. LA EDUCACIÓN DURANTE EL PERÍODO POS

REVOLUCIONARIO 

Ha sido ampliamente difundida la idea que la educación pública. en tanto que 

compromiso social. es resultado del proceso revolucionario de 19 JO. Es entonces. 

que el estado a través de tas relaciones políticas del poder. instrumenta diversos 

proyectos integrales educativos: desde su concepción ideológica hasta la 

instrurnentución práctica y orgánica del proceso. Este último concepto es el que 

interesa analizar en lo inmediato. en particular las políticas de gasto público en 

educación de 1970 a 1996; para ello. se expone un marco de referencia histórico: 

desde el periodo posrevolucionado de reconstrucción económica del país. hasta 

el agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. 

Partiendo del legado revolucionario a la educación. el artículo tercero de la 

Constitución de 1917. se entiende que el primer compromiso del nuevo México 

que comenzaba a construirse después de la gesta revolucionari~ fue garantizar 

que la educación fuese gratuita en todo el territorio nacional. tarea por demás 

complicada. Había que dejar atrás niveles de analfabet.ismo del orden del 85 por 

ciento. que prevalederon a final de los afias de la dictadura porfirista. 

La estabilización social lograda por los gobiernos posrevolucionarios. trajo 

consigo índices altos de crecimiento poblacional -del orden del 2.1 o/o, en contra 

de 0.5% de principio del siglo- que demandaba. entre otras cosas. educación. 
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como promesa de desan·ollo nacional en un país deteriorado por la dictadura y la 

revolución. 

Dw·ante los primeros años de la década de los años veinte. con José V~sconcelos 

como Ministro de Educación se multiplicó el presupuesto destinado en 

educación. respecto de lo asignado por Diaz en la dictadura. el 7~'0 del 

presupuesto global; posterior a ello. la partida asignada en la materia fue errática 

según se puede observar en la siguiente gráfica: 

.. 

GRÁFICA1. 

Porcentaje del Presupuesto Total 
en Educación Pública 

Fuentes: l. INEG/. E.-.tadb;;tica.-. ffi..,.ttJricu.-. d~ ~fcf;dco. Tonto I. ago.'li/O 1985. 
:2. SEP. ComnenJio E.'lifa1H•otic'' del Ga.'litn Educatb.·o. IJGP • .illc!dco. 1989. 

Durante la administración dé Álvaro Obregón se creó por decreto presidencial la 

Secretaria de Educación Pública el 3 de octubre de 1921 y fue José Vasconcelos 
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el primer secretario_ En c1 año ref'erido se e1evó de 0.96 a 17 .06 por ciento el 

porcentaje de participación del gasto en educación .. respecto del presupuesto 

total. 

Vasconcelos creyó en la educación generali.:ada como instntmento para mejorar 

la situación económica y cultura/ del pueblo. dar las bases de la democracia y el 

progreso. Con Ja ~onsigna de mesti:ar Jo indígena y lo hispano, lo nacional y lo 

universal, las escuelas n1rales y las niisiones culturales ensel'laron a leer y 

escribir incorporando el uso del castellano en las comunidades indígenas, que 

en esa época representaban el 3 7% de la población del país. 1 > 

La inestabilidad de los primeros años de la década del México posrevolucionario 

y tras el asesinato de1 reeleccionista inconcluso Álvaro Obregón .. se reflejó en la 

partida presupuestaria de Educación Pública: cabe señalar que el comportamiento 

errático del presupuesto en educación f'ue menor con respecto al presupuesto 

tota1 .. el cual observó fuerte descenso desde 1922 sin recuperarse hasta el tiempo 

del presidente Cárdenas. Con lo anterior se infiere que los proyectos en materia 

educativa s.e trataban de 1nantener al margen de la inestabilidad politic~ dando 

prioridad a los proyectos de educación básica y. sobre todo,. concentrándose en 

los de orden rural. 

En la gráfica dos se aprecia la relación entre el presupuesto global y el asigna~!: a 

Educación Pública. Nótese en el cuadro uno el significativo descenso del 

presupuesto total en 1923 y J 92-t.. y su respectivo impacto en la partida 

educativa; a partir de entonces~ aquél suf'rió las consecuencias de la lucha por la 

Gu~·3ra Niebla. Gilbcno y García C3nclini. Ncstor. La Educación v la Cullurn an!e el Tratado 
de Ljbrs Comcrc10, 2ª cd .• Nexos Nu~·a Imagen, México. 199.S. p. SI. 
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consolidación política del país. mientras que los recursos financieros en 

Educación Pública.. observaron un ligero componamiento creciente: 

900000 

"""'ºº 
Al ~00000 ,,. 

200000 

GRAFICA2. 

Presupuesto Total 
Presupuosto en Educación 

Elaborado con datos de: INEGI. Estadl.<itica!'f Hi.'lftdrica!'f Je 1'-réxico. Tomo I. agosto 1985. 
Y de la SEP.. Compendio Esta1/fo¡tfco del Ga.'lftO Educatfro. DGP. fl.lé.xlco. 1989. 
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CUADR01. 
PRESUPUESTO TOTAL Y PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Miies de Pesos) 

1920 
'új'it········· 
_1_2;z.:z 
1923 
1924 
'i9iS··-····· 
.!.2;2.6.. ...... . 
1927 

1930 
"1931 
1932 
1933 
1934 

.. úós· 
.!.9..~.6.. .. 
1937 

1940 

237054 2218 
250803 ......... ··············-¡-:229¿···· 

....... :l.11.~~~2.... . . ·······"-9..6..E .... 
30701 7 52363 

·----"""""204~- 25523 
········zosz-63·· ····z.-36·3"··· 
...... ;;.~-~~~~---· ···---~-~.?.~ 

252683 24763 
253741 25800 

·········250439 .. 27434""" 
. ····-~-~-?..?.?.~.... .. .. 32074 

212890 ...... "31"3"60""" 

.......... ~~ªº-~.?. 51481 
410889 ..... 63946""" 
415162 64471 
46840S ................. 67037···· 
522335 75306 

Fuente.'i: J. INEG/. E~tudútlca~ lll.'ítdrlcas de M¿-cico. Tonro J. agosto 1985. 
2. SEP. Cnnmendio E.'itadf'itico del Ga ... 10 EJucatfro. DGP. Mibdco. 1989. 

En suma.. en el período de reconsrrucción nacional posrevolucionario se 

distinguió en 1nateria de Educación Pública. el esfuerzo federal de extender la 

educación elemental gratuita a lo largo del territorio nacional. El reto fue pues. la 

educación elemental. lo cual contrasta con la primera etapa industrializadora 

inaugurada por el presidente Lázaro Cárdenas. donde el reto iba más allá de 

abatir el analfabetismo. se trataba de proporcionar educación técnica y con 

orientación socialista para las nuevas relaciones de producción. 
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1.2. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL NUEVO DESAFIÓ 

EDUCATIVO 

El proceso de industrialización en México que inició a fines de los años treinta 

requirió de fuerza de trabajo calificada, que al no satisfacerse por las fuerzas del 

mercado del capital humano. en los términos de Gary Becker. debia ser 

procurado por el estado. De esta manera. simultáneo al proceso migratorio del 

campo a los centros urbanos. los intereses del gobierno hacia la educación 

cambiaron diametralmente en. cuando menos. tres aspectos: 

a) La educación. antes de prioridad rural. ahor-a privilegió al sector urbano. 

b) La educación. como el contexto social. se segmentó en dos vertientes. 

regionales y de desarrollo económico: la rural-campesina y Ja Urbano

industrial. Durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas. se promovió la 

educación socialista. 

c) El establecimiento de las clases medias. producto de la industrialización y del 

crecintiento de la burocracia gubernamental. conllevaron a Cenómenos 

selectivos y de privilegio en materia educativa. 

Como quii::ra que se~ el proceso constructivo de infraes.trucrura en el capital y los 

recursos humanos se estaba dando a Ja par del proceso industrializador. 

En la década de los cuarenta si bien la educación en los niveles medios y 

superiores se incrementaron. la demanda de educación elemental era mñs 

significativa. si se considera que ?\.léxico era un país que perfilaba su desarrollo 
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por el camino de lu modernidad productiva. El rezago en la educación básica 

hablaba de la relación inannónica entre los sectores regionales productivos. a la 

luz de la brecha que se abría entre el campo y la ciudad. como producto del 

modelo de desarrollo elegido y Jos efectos derivados de las estrategias e 

instrumentos utilizados para alcanzar sus objetivos. Cabe comentar que en el 

modelo de desarroJlo no estaba presente un programa de Ciencia y Tecnología. 

instrumento éste que hubiera implicado otra visión en relación a la política 

educativa. 

uEn Jos a11.os cuarenta se contaba con cuatro mil estudiantes más a nivel 

licenciatura respecto de 1924 en la Universidad Nacional de México y mil 

bachilleres. con relación al mismo año de 1924; al interior del país solamente se 

contaba con siete universidades. donde se ponía de manifiesto la discriminación 

económica P.n favor de la naciente burguesía i/usrrada ". H 

Fue durante la década de los sesenta y hasta 1982 cuando el sistema educativo 

mexicano conoció un proceso sostenido de crecimiento. de diversificación y 

transformación estructural: de 5 millones de alwnnos a nivel básico en 1959. se 

llegó en 1982. a casi 21 tnillones de personas matriculadas. lo que representaba el 

30 por ciento de la población total.is 

Para una rnejor comprensión del contexto 11eo-moder111zador salinista en mate1ia 

educativa. C'S necesario detenerse en el puente histórico,. formado por el 

agota.miento de las estructuras proteccionistas en la economía y del escenario de 

los consensos políticos que se practicaron durante los años setenta y ochenta. 

Fucmtcs Molinar. Olac ."Educación y Socicd.'ld". en ~~. Ed. Siglo XXl. México. 1979. 
p. 232. 
Noricga Chil\:c:t_ Blanca l\largarit.a. L'l Polltica Gduc;u1\:a a lfjlvés de la Politica de 
Einaruan..1Jt1cmo !•>~•J-K., UAS. México. 1985 
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2. LA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR 

EDUCATIVO 

2.1. LA DÉCADA DE LOS SETENTA 

Para efectuar el análisis integral de la política del gasto público en materia 

educativa en Ja década de I 970. es necesario tomar un periodo más amplio: de 

1968 a 1982. Existen .. cuando menos. dos razones para considerarlo así: en 

primer lugar. los hechos violentos de 1968. que marcaron el escenario político de 

Jos siguientes años de gobierno. En segundo lugar. considerar que Jos programas 

sexenalC!s en muchos ámbitos no son continuos. por lo que es necesario analizar 

la política educativa a través de las reformas instrumentadas. primero con Luis 

Echevenia Álvarez ( 1970-1976). y posteriormente. con José López PoniiJo 

( 1976-1982). 

La crisis política manifiesta y consecuente de los hechos lamentables de 

Tlatelolco en 1968. deterioraba la imagen del estado y Ja legitimidad de un 

gobierno declarado ya dictatorial. aunque en términos institucionales. La 

adn1inistración de:: Echeverria no estuvo exenta de violencia; la represión de junio 

de 1971 conllevó una gran movilización y malestar social. 

El desgasttJ.do gobierno de Echeverria procuró establecer puentes de diálogo. a 

través de su política de desarrollo con1par1ido y de las profundas reformas 

educativas. a las que se hará referencia en las líneas siguientes. 
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2.1.1. POLÍTICA EDUCATIVA DE LUIS ECHEVERRiA 

ALVAREZ 

El entonces presidente Luis Echeverría Alvarez (LEA). instrumentó. a través de 

su Secretario de Educación Pública Víctor Bravo Ahuja. una reforma educativa. 

que alcanzó todos los niveles académicos. En dicha gestión se crearen el Colegio 

de Bachilleres. la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). el Consejo 

Nacional de Fomento para la Educación (CONAFE). el Centro de Estudios de 

Métodos y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE). el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). entre otras instancias del sector 

educativo. 

Por otro lado. la Ley Orgánica de Educación de 1942 fue reemplazada por la Ley 

Federal de Educación (1974); asimismo. se promulgó Ja Ley Nacional de 

Educación para Adultos en 1975. 

Con el fin de poner en práctica tas reformas legales en materia educativa y 

mantener en operación tos nuevos organismos académicos institucionales. se 

canalizaron grandes recursos financieros que superaron las tasa históricas de 

crecimiel'!to del presupuesto destinado a las actividades educativas. 

En la Gráfica 3 aparecen relacionados los indices del porcentaje del presupuesto 

total destinado a la educación pllblica. donde se puede percibir la diná.nUca 

financiera del sector durante los seis primeros años de la década de los setenta: 
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GRÁFICA3. 

Porcentaje del Presupuesto Total 
en Educación Pública 

19611-19118 

ª 40.11 

;. .. ,.4 a 40.25 

,.., .. 

Fuente: INEGI. E .. tadl,.tica." Hl ... tñrlca.v d~ Mé.:dco.. Tonm I, agosto 1985 y 
SEP. Cnnmendin E ... taJL<ttlcn del Gatito E'ducat/,.•o. DGP, ~Eéxlco,1989. 

37 



CUADR02 
PRESUPUESTO TOTAL Y PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

~~~~~:~fü:Y:~~~-0--~~"l:~~:{ -~~0.~; 
1968 2218 -~-~-"i969 ·······ii29"6""" . .. 250803 

1970 49827 383659 ... .,,·¡······ .. º5;;3(¡jºº ....... 307017" 
1972 ........... :?~~.P...... . ........ 2~1.9.~ .. . 

""1973""" 21363 208~63 
1974 25930 261532 
li~·s··········-·····=·===:::}·4·76j=~=~~=-:===··2si68.i~== 
1976 25800 253741 ··1977···········--··············-·············· .. ·27¡3.:¡·························-················250439············ ..... 
1978 32074 259995 
.12_~1[: ______ --==··::ú360-==--.___ ____ ······2ii890""""-=:~ 
1980 27378 191844 ·191ff··· ... 3i336····· ......... ···-··iiiSii··· .. 
t 9G2 ............ ~.L~~~---.. . ......... ~}.!.~~~---· 
·1·9-¡¡"j"~--- . 37951 2.&9272 

1984 51481 328059 j2_ss······ ·· · ···············6894·6······ · ·········.a·1oss9··· 
J.~-~-~ 64471 415162 
.12~----- ........ 6.70J7"••······ ·····¡6"84()"5 ... . 
1988 75308 522335 

Fuentes: J. INEGI. E.<itadl..,.tica<c lfi . ..,;t,lrica.<c de ,\-fé:'Clco. To'".-> J. agosto 1985. 
2. SEP. Comcenúin E::'lifadl..,.tico tlel Ga ... to Educatfro. DGP. l'tféxlco, 1989. 

Las acciones más relevantes que se realizaron en el contexto de la Reforma 

Educativa echeverrista son las siguientes: En materia de Educación Primaria. se 

instrumentaron modificaciones en los programas con vistas a modernizar y 

actualizar d contenido de los libros de texto; lo cual obligó a operar un programa 

de actualización n profesores y directivos. 

uEn Educación Media Básica. se instrumentó un amplio programa de políticas en 

favor de la Educación Secundaria Técnica. Las escuelas incrementaron su 
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población. Jas de carácter industrial pasaron de 88 mil a 182 mil -estudiantes; las 

agropecuarias de 17 mil a 119 mil; asimismo. en 1973 comenzó la operación de 

escuelas que desarrollaron el Programa de Técnicas Pesqueras que para el ciclo 

1975-76 contaba ya con más de cinco mil alWJlflOS inscritos". 16 

En materia de Educación Media Superior. se amplió la oferta de centros de 

estudios al crearse el Colegio de Ciencias y Humanidades de Ja UNAM. el 

Colegio de Bachilleres. los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT); se impulsó el crecimiento de los Centros de Estudios Tecnológicos 

(CET) y los Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA). Además 

el índice de atención a esn1diantes egresados de secundaria que en 1970 era del 

72 por ciento. en 1976 ascendió a 80 por ciento. 

En el á.tnbito de la educación superior. se instrumentó una política restauradora 

que permitió duplicar la matrícula universitaria al final del sexenio de Luis 

Echevenia; y otra de desconcentración, gracias a Ja cual se redistribuyó Ja 

matricula de las principales instituciones de educación superior -el IPN y la 

UNAM-. desahogándose Ja demanda en nuevos centros de estudio. tales como los 

tres planteles de la Universidad Autónoma Tvfetropolitana (UAM): Jztapalapa. 

Xochimilco y Azcapotzalco. 

La continuidad del programa de reforma iniciado por Ja administración de Luis 

Echevcrria. se vio limitado por la tradición sexenal. que en muchos de tos casos 

re11ue1·a las formas de gobierno particulares y regionales; y en otros. simplemente 

deja en el olvido las iniciativas que para bien o mal se hallan logrado 

instrumentar. 

Noriega Chavéz. Blanca. Op. Cit. p. 62. 
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2.1.2. LA POLÍTICA EDUCATIVA DE JOSÉ 

PORTILLO 

LÓPEZ 

Uno de los problemas más serios que enfrentó el gobierno de José López Portillo 

(JLP) fue el manejo de unas finanzas públicas distorsionadas por la inflación 

creciente y el abuso en la aplicación de políticas keynesianas. Ello. aunado a la 

insistencia de apostar a una economía petrolera, que finalmente sucwnbió ante 

las rígidas reglas del mercado del petróleo. La caída dramática que experimentó 

el precio del llamado "oro negro .. situó al país en una muy severa crisis. 

En este contexto. el presupuesto asignado a Educación para 1980 se deterioró en 

un 48.4 por ciento respecto de 1979. sufriendo un retroceso de 24 años; mismo 

que hasta 1996 no se ha podido recuperar. lo que es lamentable en un país como 

el nuestro. donde la población crece a W1 rittno acelerado y crece también la 

demanda por educación. 
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CUADR03. 

PHESUPUESTO PRESUP. %DEL 
EDUCACIÓN TOTAL PRESUP. 

(Miies de Mlilonea de cM1les de Mlllonea TOTAL 
F~) de Pesos) 

31.11 77.57 40.11 
37.65 95.04 39.61 
59.89 144.65 41.40 
74.38 176.453 42.15 
97.62 242.54 40.25 
125.35 603.33 20.78 
196.49 967.77 20.30 
306.S~ 1477.71 20.74 
4-13.83 2231.72 19.89 
706.94 4269.57 16.56 
1136.50 6575.08 17.28 

/'T':.~·: 
•708.94 

PIB 
(M•~- de Mlllonea 

d•Pe90S) 

1100.05 
1370.96 
1849.26 
2337.40 
3067.53 
-'276.49 
5874.38 
9·U7.09 
17141.69 
28748.89 
45588.46 

600 M 

400 

200 

1 
1 
1 

. . 

%DELPIB 

2.83 
2.75 
3.24 
3.18 
3.18 
2.93 
3.34 
3.25 
2.59 
2.46 
2.49 

Fu~ntes: INEGI. E'ftaJl .. :ica.'í Hi.'ítórlca.'í de fl.f¿Tico. Tomo I, ago."ito 1985 .J' 
SEP. ConmenJ/o E ... ·tadf"itico del Gasto Educatfro. DGP. JJ.fé.xico, /989. 
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Ln ad.ntinistrn.ción de JLP contó con dos secretarios de Educación Pública: 

Poñtrio Muños Ledo ( 1976-1977) y Femando Solana Morales ( 1977-1982). 

La política educativa de este sexenio se concretó en eJ Programa Nacional de 

Educación (PNE). elaborado por la primer administración en la SEP. 

peñeccionado y puesto en marcha por Fernando Solana a través del programa 

ºPrimaria para Todos los Niños... Dichos planes y proyectos generales se 

circunscribieron a Jos siguientes objetivos: abatir el analfabetismo; elevar la 

calidad educativa; impulsar la educación terminal. regulación vía Ja planeación de 

Ja educación superior y .. finalmente. la creación de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

Asimismo. el PNE intentó integrar la Educación Primaria y Secundaria en wi 

nivel de diez grados incluyendo preescolar. sin embargo. el proyecto no prosperó 

por lo que la iniciativa nunca se llegó a concretar opel'"ativamente. 

El ºPrograma Educación para Todos"\ a través de la ··coordinación Nacional del 

Programa Primaria para Todos los Niños·· .. de 1978. tenia como objetivo dar. 

atención primaria al ciento por ciento de la población en edad escolar. Dicho 

prograrrtn logró incl'"emcntar el nútne.-o de alumnos inscritos en 2.9 ntillones. Asi. 

--se completaron 16 mil escuelas incOJnpletas. se ofreció educación primaria a 25 

mil 4-00 localidade!; que no contaban con el servicio y la eficiencia terminal se 

elevó de 46 a 53 por ciento'' 1 ~. 

Noricga Chn'\·Cz.. Blanca. Op. Cit.. p. 83. 
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3. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA 

En las administraciones de LEA y JLP se ejercieron políticas presupuestarias 

educativas de cone keynesiano. es decir. de alto grado estatista. En efecto. es a 

trav~s del presupuesto público que los organismos políticos instrumentan los 

proyectos sociales y económicos. 

3.1. POLÍTICA EDUCATIVA DE MIGUEL DE LA MADRID 

HURTADO 

Las primeras frases de campaña de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH) 

indicaron el fin del Estado benefactor patern•llista o populista -como quiera que 

sea el adjetivo-. La palabra clave que estuvo presente en el discurso del 

candidato y posteriormente presidente de la Madrid y que tenía que ver con su 

forma de achninistrar los recursos financieros fue austerídad. Así. las 

condiciones previas para una profunda refonna de estado hacia el orden liberal 

(neoliberal en sentido estricto). se dieron en el sexenio de 1982-1988. 

En el Cuadro 4 se puede obseivar la drástica reducción del presupuesto en 

Educación Pública desde 1980, y en adelante. donde l'v1MH ya ejercía la política 

de austeridad desde la Secretaría de Programación > Pr~supuesto ( 16 de mayo de 

1979 al 30 de noviembre de 1981 ). Para 1980 la partida presupuestaria 

correspondicnre a Educación cayó en 48.4º/o respecto de 1979. lo que significó 

un retroceso de más de veinte años en materia de recursos financieros asignados a 

Ja Educación. 
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CUADR04. 
PRESUPUESTO A EDUCACIÓN COMO PROPORCIÓN 

DEL PRESUPUESTO TOTAL 
(PORCENTAJES) 

Ano 

19.SS 

1779 

1980 

Presupuesto • 
Educación/Presupuesto Total 

2J • .S9 

.io.2.s 

20.78 

Fuentes: INEGI. t=; . ..:tadlo;t/ca.o; Hi.'ftórica ... Je M¿'r/co. Tomo I. agosto /985 y 
SEP. Conrpendio E ... 1aJl .. 1ico Je/ Gcuto Educarivo. DGP. i\féxico. 1989. 

GRÁFICAS. 

Porcentaje del Presupuesto Total 
en Educación Pública: MMH 

...... 

ñílíl 
Fuentes: INEGI. E...taJfo¡;t/ca."i Hl.<ttórica." de México. Tomo I. agoto de 1985. 

SEP. Comncntlio E"itaúl'itico Je/ Ga ... 10 Educativo. DGP. i\téxico. /9890 J' SHCP. Los 
Pre.supuestos Je 19118 y 1989 se Tonraron Je/ Diario Oficlal Je/ M~ de Diciembre de los 

• 4\fismos Alto.'\'.. 
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El estricto control de las finanzas públicas que no habrían de abandonar las 

administraciones en adelante. trascendió. pues en el presupuesto destinado. sobre 

todo a gasto social. concretrunente a Educación Pública. se vieron disminuidos. 

Los rubros relacionados con la educación que mayor impacto recibieron de la 

política de austeridad de Miguel de la Madrid. fueron los siguientes: 111 

a) Cancelación de proyectos y eliininación de dependencias y unidades 

administrativas: para 1985 la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP) 

ordenó la extinción del Consejo de Sist~mas Abiertos y de Educación 

Superior; la Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales; la 

Escuela Nacional para !Vtaestros para la Capacitación Agropecuaria; el Centro 

de Investigaciones para la Integración Social; el Comité Técnico de 

Planificación de Recw·sos Humanos; la representación de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) ante la Comisión Coordinadora de Servicios Sociales 

de los Institutos de Educación Superior. asi coino la asesoría cultural del 

Secretario y cuatro fideicomisos. 

b) El presupuesto destinado a gastos operativos de la acción educativa,. 

propian1ente dicha,. se vio restringido. Los gastos de inversión se redujeron a 

un nivel rninirno. mientras los de operación de servicios se mantuvieron,. más o 

menos constantes frente a una creciente población estudiantil; 

Vcasc Noricsa Chá\.·cz. Blanca Margarita. ,_C"-ri,.s..,is'-''"-'º"'c.,:;c.,,c.,nllu,,.n..,h,_..,.a,.,c~j6~n,_,E.,d.,,u.,.c.,,.,t~i"~·n~cn~M=éx~;~co~· 
l 9K2- l 9R~. México. UPN. pp. 82-85. 
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CUADROS. 

P.~CIOf? d.!fl ~~etC)EdUCOltlvo.encel;Pre~pueatoJ!~•l:_!!~,ldo~f".;:;¡:; 
~~~~¿ G••to·Abaoluto MI ... de Mlllonea·de Peaoa ,~.~•·?:.~"'""""~·0"l-0:i=.~-.:~~'e.:i:. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

16.7 10.9 8.7 10.0 9.8 S.7 6.4 

7-J.37 306.52 4..i3.K3 706.94 1136.S 1551.3 2687.23 7968.12 

Fuentl!: Noriega Chd..,!::;. ./~/anca ~'-Fargari1a. Cri.'il.<r !' De.<rcenrrnli;ación EJucati&.•a en 
¡\fé.t:lcn: J9H2-/9Rll. VPN • ./Uéxico. p. 86. 

Por lo que respecta a la participación sectorial gubernamental. la participación 

por niveles de gobierno se confonnaba de la siguiente manera: 

GRÁFICA& • 

• _.,.y,,.,.., _ _.,., . .-,.-·• .... 
Eluborudo con I:Jaros Je: P,.ontut1rit> E.o;tnJ/.o;t/cn Cultural}' P'resupue.'itario, ./990. 

en: Nori.:i:a C..'luli·e::.. ./~/anca ,tfar¡.:arita.. C'ri. .. ·i.<r !' De.<rcentrali-acilJn Educatfra en ¡\fé:icica: 
ll!..!!2=.121!1· UPN. ,'Ué.t:ico. pp. 87. 



Como se puede observar en la gráfica anterior. durante el periodo 1982-1988. la 

federación conservó. aunque con dificultades. su porcer.taje de participación. 

cercano a 80 puntos. Los estados. Jo redujeron del 13.2 al 10.6 por ciento y los 

municipio~ de 1. 1 a 0.4 por ciento. En contraste. los particulares ganaron terreno. 

pasando de 5.1 a 9.0%. Esto itnplica que hubo una reducción proporcional del 

gasto público en relación al gasto privado en educación. Es decir. los 

inversionistas privados encuentran condiciones favorables para invertir en Ja 

formación de fuerza de trabajo con características que le demanda el mercado. 

De lo anterior. se puede percibir que se comenzaban a dar las condiciones para 

que ta educación. sobre todo la de orden superior. operara en términos de 

mercado; no mas proteccionismo estatal. Se estaba dando. pues. el momento de 

ruptura entre el capital humano dirigido por el estado (keynesiano) y el asignado 

por las fuerzas del mercado (liberal). 

c) Finalmente. y como consecuencia del restrictivo presupuesto ejercido. los 

salarios reales de los docentes cayeron significativrunente. AJ respecto. véase 

la gráfica No. 7; como es el suponerse. Ja caída de Jos ingresos reales de los· 

profesores incide en su nivel de rendimiento. lo que se traduce en una 

disminución significativa de la calidad del producto. En otros términos cae el 

nivel de Ja instrucción recibida por los estudiantes de las escuelas públicas. 

Una de las causas que inciden directamente en la disminución de la calidad de Ja 

educación es que los docentes para obtener Jos recursos que les permita subsistir 

buscan otra actividad remunerada. por lo que dejan de brindar atención adecuada 

a Jos grupos de estudiantes que les son asignados. 
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GRÁFICA7. 

Ingreso Mensual de un Proresor de Educación 
Primaria en el DF 

24.7 

•o 

(Miies de Pesos) 

100 ... 
•••l•rlo Real 
[]Salarla Nominal 

250 

Fuente: Norlega Cl1dv~ Blanca. Cr/:d.o; l' De.vc,ntra/J•aclón Educar/va ~n Mbdco: 1982-
L.21!!!· UPN. A-féxlco. p.85. 

Se puede percibir claramente la carrera descendente de los salarios reales. los 

cuales para finales del sexenio de Ml\.-!H. representaban 67.24% menos que en 

1982. Sin embargo. el nivel adquisitivo perdido ocurrió. en general, para todos 

los sueldos y salarios. carrera que. por cierto. continuó descendiendo en Jos 

siguientes rulos. 

Observese en la Gráfica No. 8, Ja relación de variaciones por cada año. respecto 

del salario real en el sexenio de MMH. 
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GRAFICAB. 
VARIACIONES DEL SALARIO REAL DURANTE EL PERIODO: 

1982-1988 

1982 , ... , ... , ... , ... 1987 ,. .. 

En swna,. aI finalizar el sexenio de austeridad de Miguel de la Madrid.. la 

Educación Nacional se encontraba en una grave situación general porque el gasto 

se redujo drásticrunente. la matrícula disminuyó en todos los niveles educativos, 

la atención a Ja dernanda apenas rebasaba e1 60 por ciento. la SEP únicamente 

editó 61 millones de Libros de Texto Gratuitos. la cifra más baja en la última 

década .. y en lo referente al desarrollo científico y tecnológico se estima que el 

balance es una generación pc.!rdida19
• Esto último tiene efectos de largo plazo 

negativos para el desarrollo nacional. 

Sin embargo. este entorno. aparentemente caótico. preparó las condiciones para 

Ja verdadera reforma neoliberal de la educación construida por Carlos Salinas de 

Gortari, que en ~us propias prilabras decía: 

Gue,·ara GonzáJez, Rosa Iris "La Política de f\.foderniz.ación Educativa", en: ~ 
~.No. 63. scp-octubre de 1992. 
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"La modentizaciún no es un concepto abstracto útil sólo para el debate 

académico. Se refiere al imperativo de modernizar la forma de organización de 

nuestro país [ ... ] La Educación es Ja condición insustituible de la modernización 

económica y social. Es el sector de más alta prioridad en el quehacer del 

gobierno"~·. 

3.2. EL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN EL SEXENIO 

1988-1994 

A la estrategia de modernización económica y de reforma del estado con vistas a 

liberalizar, cuando menos pane del proceso productivo. los cambios en materia 

educativa ocurrieron consecuentemente. A través del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica se plasmaron los principios por los cuales 

habría de transitar Ja transformación: el federalismo educativo y la nueva 

participación social. 

De acuerdo con los informes del secretario de Educación Pública. para 1993 el 

presupuesto en educación. representó el 5.2o/o del Producto Interno Bruto (PIB), 

en contra del 3. 7% en 1988: se incrementó en un 40.54 por ciento. Así el gasto 

proporcional con respecto al PJB en el sexenio de Carlos Salinas fue creciente. de 

acuerdo con la gráfica siguiente: 

SnJinas de Gortari. Carlos. Primer lnfürme de Gobjerno. Presidencia de la RepUblica. Méxieo.J 989. 
p. 2. 
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1988 

GRÁFICAS. 

O•sto Educ•tivo con Respecto al PIB 
(%) 

... 
l 

1989 1990 , .. , 1992 1983 

Donde podemos desglosar por partidas presupuestarias en programas operativos y 

por rubros administrativos~ veainos: 
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CUADRO&. 
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA 

1989-1993 

P R E S U P U E S T O (millones de $) 

PROGRAMA 
Fomento y rcgulacaón de la 
inv. cicntifica 

4 1 766. l 79 68-1.U 

Desarrollo de tccnologia 6 510.2 9638.6 

Fomento y regulación de los 
scrv. cicntif. y tcc. 

Des. y apoyo a Ja inv. 270 62ó.6 
ci.:ntífica 
Fom. y rc:g. del pro.i;r. nac. a 59483.0 
los trabajadores 
Fomento y rcg. de la cduc. la 19802.7 
cult. vcl deo 
SF Ampl. y mcjoram. de la 451122.2 

1 Dlanta fis. oara la cduc. 
Ampt. y mcjoram. de la 11018.H 

1 plan. Os. parn la inv. cicm. 
Const. y mejor. de la plant. NA 

: nara la inv.cicnt. 

·U0053.8 

41210.9 

7K4353.6 

23888.0 

2320 

114 045.K 165 782.~ 

25765. l 16800.0 75 214.7 

24.311.0 61 l-l8. l 

704053.8 66389-1.0 815453.0 

52531.5 52157.0 240133.5 

4801.J.l 80169.6 13204.J.2 

936563.3 1129981.6 1595870.9 

28691.2 21261.3 80787 . .J 

4630 2837.2 3525.3 

Edif. administí<ithoos ---1---'•=-2<~J·=-º--+--'~'"'º~º-->-~•.-s=-oo~_,___6"'0'-'0"'0'----''--'6"7-"8"-0•"·-'•--1 
Publicacionc'i 254.7 1719.1 2•J60.U 12780.7 23198.8 

Prod. TV. radio y cinc 11380.5 14008.8 21651.2 2277&.3 

Administrnc1011 721162.5 885291 120.1448. l 15339..i7.7 2058330.l 
Politica ..,. olancación 781127 7 93720.9 274719.1 278752.6 475339.7 
Educación b;is1ca 4994961.0 7283118 IJ 969-'075.0 1385730.i.s 2lU8-'936.2 
Educación m.::dia básica. l37.i202.9 17'J7358.0 2251956.3 2753223.6 3531404.5 
Ed. media SUP.::ílOí 208724.0 220251.4 26937K.2 .it3784.:? 552798.2 

Sunci-ioí _ _,_,Ice•.-"~'""''"' 7-'. 6._,__2~5"6"7-'•"o''"''·=-'->~3'-'1--1.c.8'">2~8"'.!"-l _,_-'-"-'º'-''"'2"'2"-5'-'A'--1---'5'-'6"'2"'6"-79"5"'."-7_, 
POSi!ínc:'et l..$2320.8 173546.7 271817 . .i 353032.7 -'53913.5 

E''trncsco laí 1,_;9;.::0;;;.'1.:..•°'."''--f-"'-2"'58"-'l'-'2"-'0-'. 3'--+---'''-''"'":.:.7=.2 '"-'' ·,:.9 __ f-.,;5_:.;76e;2o:•:.::•o.:A~+--""'G"''3:;;U;,:6"-3-"U~ 
Educ. para adultos ---l--"2-"'%">2'-'7-'7-c.I.:..> -+-'2'-'H:e•o:•<::.>3'-'.-'-"~i--"'-'"'':..o"c:':.:7-".9'-_¡._-'Se;:•:.:1::;5><6-"l.;:3_~--'7""0.:;26e.7'-'9'-'.3"-·-I 
APO'\C'I :1 la cdm:a.:1ón 1112536. 1 4-'5720.5 647•J~5. l 790391.2 1365769.5 
Difusión culturnl 240 l•J9.4 12'J771.0 447597. l 669K57.0 - 77S.i62.1 
Rc...-c. Deo. v EsoaíClln. :!0176 9 48313.7 IOIKl9.3 159268.4 17425.i.3 

Des. lnvcst aplicada 68436.3 

TOTAL ===nl3242235ftS8J63t45f209157l!C.3 285392!53.5 41680238.9 

Fuente: SEP. Prontuario E.;raJf.o¡tico Cultural }' Pre.o¡unue.•;rario. 1\-Té."ll:ico, 1993. 
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Nótese que la partida destinada a Educación Básica. comprende el orden más 

in1portante deJ presupuesto .. el cual pasa del 44.1 % en J 989 al 50.5 en 1993. 

como porcentaje de participación total. Le sigue el rubro Educación Superior con 

16.7% de participación en 1989. para disminuir a 13.5 en J993. 

GRÁFICA10. 
PRESUPUESTO ASIGNADO A EDUCACIÓN 1989-1993 

(millones de S) 

Fu~nte: .SEP • .Prontuario E"itat/fo¡;t/c,1. Cultural r Pre ... upue."itar/n. México. 199.J, 

Es interesante considerar que Ja partida destinada al programa de Educación 

Media Terminal, también disminuyó su participación en el período. pasando de 

1.8 a 1.3 por ciento. 
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GRÁFICA 11 
PRESUPUESTO ASIGNADO A EDUCACIÓN 1989-1993 

(Millones de S) 

eooooo 

ªººººº 
'ººººº 

mllS 300000 

200000 

1 ººººº 

CEduc•clón M•dl• 
Sup•rlor 

CPo•gr•do 

1989 1990 1991 1992 1993 

Fuenu•: SEP. J?rnntuarlo E!ttadl<rt/cn. Cultural v Pr~upuestarlo. Múleo. 199.3. 

Si bien en todos los casos encontra.Jnos presupuestos por progrwnas crecientes .. en 

términos de porcentaje de participación no ocurre así. Ello significa que la 

dináJnica de crecimiento real de la ofCrta educativa pública se ve frenad~ lo cual .. 

es contrastante con Ja den1anda creciente de la población en edad escolar. En el 

caso de la educación superior .. donde la participación presupuestaria también es 

decreciente .. opera el principio del capital hwnano bajo el cual. el aspirante a 

ejercer una tarea calificada tendrá que invertir recursos financieros en et mercado 

de In educación profesional_ en d cual la oferta del estado se ve deteriorada en el 

tiempo. Vt!ase el siguiente cuadro comparativo: 
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CUADR07. 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTARIA 

1989 1990 1991 1992 1993 Ao/o 
PROGRAl\ofA SS-93 

Educación hiblea ..... ] 46.0 46.3 48 • .5 .50 • .5 14.~1 
EduC"•clón media b1ill1lca. 12.1 JJ.3 10.8 9.6 8.4 -30.!'iH 
Etl. mC"dl• •Uperlor 1.8 1.4 1.3 1.4 1.3 -27 .. 78 
Superior ]6.7 16.2 1-1.9 1.5.8 13 • .5 -19.16 
Po11trmdu 1.3 1.1 1.3 1.2 J.O -23.08 

Fuente: SEP. Prontuario E.o;tadl'itlco Cultural l' Presul!.uestario. México. 1993. 

En todos los casos. excepto en Educación Básic~ los porcentajes de participación 

fueron decrecientes en el periodo en cuestión. En los casos de la Educación 

Media. Jos decrementos son importantes; no ocurre que un país se desarrolle sólo 

con niveles primarios en educación. Por otro lado. los niveles académicos que 

permiten el desarrollo del capital hwnano se ven deteriorados en cantidad y 

calidad. a través de restricciones presupuestarias como podemos ver en el Cuadro 

7: en un país como el nuestro donde la concentración del ingreso es un factor 

distintivo. 110 se puede esperar satisfactoriamente que el mercado resuelva el 

problema de Ja Educación Superior. Por lo tanto. las participaciones 

presupuestadas en Jos rubros descritos deben ser crecientes. en todos los casos. 

dadas las disparidades que aún presenta la estructura social tnexicana. 
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4. INFLUENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) EN LA FIJACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS EN EDUCACIÓN 

Ante una integración económica tan asimétrica y desfavorable para tvléxico. 

donde la inegularidad económica no es la única. sino que también se repite en 

materia de educación pues se compite con el país más poderoso del mundc.=1 

anteponiéndose de por medio los niveles educativos correspondientes. entonces 

cabe preguntar: ¿Cuál será la repercusión de dicha integración en el contexto 

educativo? 

En primer término, se debe considerar que mientras nuestro país asigna en 

promedio un So/o del PIB a educación. Estados Unidos destina el 6.8% y Canadá 

el 7 .21 por ciento. Así. por su gasto educativo. Canadá ocupa el tercer lugar entre 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE); sólo es superad•> por Dinamarca (7.57º/o) y Holanda (7.38%). 

Por otra parte. se debe considerar que el PIB de los socios comerciales de México 

crece en un orden promedio del 6-7 por ciento anual. mientras que el de nuestro 

país lo hnce a tasas irregulnres. hasta llegar a índices tales como -6.9 por ciento 

en 1995. 

Otro rubro que permite observar la gran asimetría que impera en los tres paises 

del tratado, es en lo tocante a la escolaridad de la población ocupada. Obsérvese 

el siguiente cuadro: 

La cconomia de EUA es 27 veces mayor que la de México y 2.5 mñs grande respecto de Canadá. 
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CUADRO B. 
PORCENTAJE DE LA FUERZA DE TRABAJO POR NIVELES 

DE ESCOLARIDAD" 

NULA PRIMARIA MEDIA SUPERIOR 

1• e• e 

México 10.6 21.S 20.3 19.l 15.6 10.8 

EUA 2.1 7.R IH.8 35.8 3.5.6 

Canndá 3.1 10.2 26.9 23.9 JS.9 

• Iniciada •Concluida 

Los datos son reveladores. mientras que los socios comerciales de México no 

tienen trabajadores analfabetas. México tiene 10%. Además la proporción de la 

población trabajadora con educación primaria en nuestro país es de 1.5% 

mientras que en E.U ... es de 2. lo/o y en Canadá es 3. lo/o. Asimismo,,. en el caso de 

personal calificado con formación profesional. los vecinos del norte poseen tres 

veces más población al respecto que México. 

En swna. la escolaridad de los trabajadores mexicanos es mucho menor que la de. 

los otros dos paises.. independienten1ente de las unidades de trabajo que se 

incorporan -o no- anualmente al mercado correspondiente. 

De las comparaciones antes expuestas 9 lo que se puede inferir es que la 

integración comercial debe insertar a nuestro país un esquema educativo de 

presupuestos. cuando menos similar al de sus socios comercü:.les. De no ser así. 

se corre el riesgo de reforzar la dependencia tecnológica que ha prevalecido en la 

relación de los paises periféricos y los centrales; por lo que entonces no tendría 

:: Fuente: Lmapi. Pablo ... Asimctrias Educativas ante el TLC. en Comercio Exterior. marzo de 199~. 
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ningún sentido el sacrificio industrial doméstico al que se expone a la economía. 

en íavor de la globalización comercial. 

Si la globaliznción de América del None no trasciende en el despunte de la 

economía mexicana corno consecuencia de la adopción y del desarrollo de la 

tecnología industrial. entonces la integración no llevará a ningún sitio favorable a 

la planta productiva nacional. La clave. pues. está en el desarrollo de la 

educación integral de l'vtéxico. de su asignación financiera y tecnológica, de la 

dirección que el c:stado -y no sólo el n1ercado- marque en ella. 

Por otro lado. aunque las demandas educativas derivadas del nuevo escenario de 

apertura y globalización se orientan hacia el sistema superior. el estado propone 

trasladar al sector privado la responsabilidad (Cuadro 9) de crear no sólo nuevas 

instituciones educativas. sino aquellas de alto nivel académico. 

i11ternacio11almcnte compelilivas y calificadas::.1 . 

CUADRO 9. 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PRESUPUESTARIA 

1989 1990 1991 1992 1993 .O.% 
PROGRAMA 89-93 

Superior ·~7 16.2 1-1.9 
. .,'-'15.8..,...,,--U:S ~ 

Po•grado 1.3 1.1 1.3 1.2 1.0 -2.1.08 

Fuente: SEP. Prontuari'1 E.<ttadí..,.ticn. Culturul 1• P"rc.<tunu~<tlarin. 1'-féxico. 1993. 

Así. el siskma educativo en su conjunto, tal como ha venido ocurriendo en otros 

sectores p1·oductivos del país. se ha son1etido a la política de ajuste y de cmnbio 

estructural de Ja econontia. La evidencia está demostrando que muy pocas 

Guevara Niebla, Gilbcno y Oarcla Canclini. Ncslor. L, Educación v la Cultura ame el 
Tratado de Ljbrc Comercio. 2 3 edicion. Nexos Nueva Imagen. México. 199..J. p. 65. 
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instituciones universitarias. por cierto la mayoría de orden privado. están 

adaptándose satisfactoriamente a los requerimientos de la globalización 

económica. 

Es deseablt: que las bases de apertura se hubiesen dado a través de pasos 

intermedios. graduales; y así. sustentar las bases de una dináinica académica -

para el gn1eso de las instituciones- capacitada para la competencia y la 

confrontación internacional en el ámbito de la calidad y la excelencia educativas. 

En suma. la diferencia educativa entre los países integrantes del TLCAN. debe 

enfrentarse de manera inmediata por pane de las autoridades gubernamentales 

mexicanas. y no concretarse sólo a delegar al sector privado el papel de crear 

profesionistas intentacionalmente capacitados. tanto para el trabajo como para la 

creación y 1·eproducción creciente de tecnología. 

La educación privada por sí misma. no lograría satisfacer todos los 

requerimientos del país. por Jo que sólo crearía un sector privilegiado; pues 

únicamente aquél aspirante que sea capaz de financiar cierta educación. en 

ciertas instituciones tendrá ln capacidad futura de incorporarse al mercado de 

trabajo de la nueva economía globalizada. Se trataría pues. de un modelo 

educativo excluyente y. en términos sociales. violento. 
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CAPÍTULO 111. FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN EN EL 

SEXENIO 1988-1994 EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES 

En el capítulo II. se han descrito las bases de la política educativa en la historia 

contemporánea de l'vféxico. En sus apartados. se han acotado dos concepciones 

relativas al ejercicio gubernamental en materia de Educación Pública: una. ciento 

por ciento estatal y otra. con participación del mercado. es decir. del sector 

privado. A estas categorias se les identifica. respectivamente. con la política 

keynesiana y con Ja neoliberal. 

En este capítulo se analiza en forma comparativa lo realizado en México. en lo 

tocante a presupuestos educativos. con los bloques de países industrializados y 

con los que se encuentran en vias de desarrollo. El objetivo es entender mejor el 

papel de los aspectos financieros sobre Ja educación y el proyecto de nación que 

se espera en materia del activo más importante de una nación: su fuerza de 

trabajo. Tanto el trabajo más calificado como el menos dotado de capital humano 

elabora nuevos bienes terminados de uso inmediatC' o intennedio -como es el 

caso de los bienes de capital- o bien. la creación de activos intangibles como son 

Jos métodos y técnicas de producción. o si_mplemente nuevos conocimientos de la 

nueva Organización Industrial en el mundo. Detrás de la transformación material 

del enton10 fisico. se encuentra la educación: en lo individual como capital 

hwnano y en lo general como capital social. 

Es sólo a truvt!s. primero. de la educación y luego del trabajo altantente calificado 

que la industrialización crea raíces al interior de una economia. Para nadie es 

desconocido que el papel de la tecnología y de la cienc.ia. es cada vez más 
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importante en la determinación del ritmo de desarrolJo socio-económico y en la 

configuración de las estructuras de poder. 

Si los paises subdesarrollados no aprenden a desarrollar en íonna propia las 

tuerzas de Ja ciencia y Ja tecnología modernas. no tendrán posibilidades de 

concretar las aspiraciones de desarrollo sostenido y de contar con voz propia en 

el concierto global de la interdependencia mundial. El cimiento esencial pP.ra 

construir las capacidades científicas y tecnológicas en los países de la Periferia. 

es una mano de obra insttuida y capacitada. con amplias oportunidades para 

continuar su educación y actualizar sus conocimientos y técnicas a lo largo de su 

vida productiva. 

Para llevar a cabo esta tarea. se debe dar prioridad al sunlinistro de servicios de 

educación de alta calidad en ciencias básicas desde Jos ciclos elementales. para 

formar el capital hwnano que demanda el desarrollo de Ja ciencia y la tecnología 

propios. 

El presupuesto -los recursos financieros disponibles- para llevar a cabo tales. 

fines .. se determina bajo el proyecto de nación a seguir: de interdependencia al 

exterior o de desan·oJlo propio. 

Por Jas reflexiones expuestas resulta de sustancial importancia Ja estrategia 

educativa y Ja magnitud de recursos que se asigne a Ja consecución de Jos 

objetivos de dicha estrategia. 
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1. COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PIB ASIGNADO 

A LA .EDUCACIÓN EN MÉXICO CON EL APLICADO EN 

PAISES DESARROLLADOS 

Los países con mayor asignación presupuestal a la educación. como proporción 

del PIB se localizan en Europa Occidental, utilizan proporciones que fluctúan 

alrededor del 8%, tal como lo recomienda la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación. la Ciencia y Ja Tecnología (UNESCO). Por esta razón. 

es que se analizarán la partidas presupuestarias a la luz de la relación 

Presupuesto Educativo/PIB y no únicamente como cantidades monetarias 

absolutas. 

En los cuadros siguientes :;e presentan las partidas presupuestarias en materia de 

Educación para algunos paises de cada continente, de acuerdo con los últimos 

datos registrados por ta UNESCO. En algunos casos. los datos son inexistentes o 

incompletos. razón por la cual. no se presenta información sobre el universo 

completo de naciones. En printera instancia. se presenta d presupuesto asignado 

por México y sus socios del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del 

Norte. 

CUADRO 10. 
PRESUPUESTO EDUCATIVO DE PAISES DE AMÉRICA DEL NORTE 

PAIS ULTIMO AÑO IMPORTE EN DOLARES •/•DEL •/.GASTO 
DE REGISTRO ,ooonon) PIB GLOBAL 

.l\léxico 1991 86 799 ... 3 17.0 

E.U.A. 19H9 275 º"""" '5.3 12.4 

Cnnnd:í 1990 .l .. 91.1 7.4 1.5.6 

Fuente: UNESCO. fnfarmt" ftFuntlia/ .f.;nbre Educucl<in. Santlllana/UNESCO,. /99..1. 
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Para homologar tos datos de acuerdo con ta fuente central de información. se 

tomaron tos últimos datos registrados por la UNESCO y sobre los mismos. se 

efectúa el proceso de comparación. 

A continuación. tenemos los datos presupuestales para el caso de México en todo 

el sexenio de Carlos Salinas: 

GRÁFICA 12. 

Gaato Educativo con R••P•C:to al PIB: M•xlco 
V•rl•c:lón d•I PIB 

(%) 

Fuente: SEP. Prontuario E.o;;taJf,,.ticn. Cultural!' Pre ... unue.o;;tarin. ftfé:cico • .1993 e 
Indicaáore.v del Banco de l"fé:clco. 

1989 

CUADRO 11. 

GASTO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN: 
(Millones de Pesos) 

1990 1991 1992 1993 

20915 28 539 41 680 

1994 

43764 

Fuente: SEP. Prontuario E_o;;talfl,,.tico Cultural r Pre ... upuestario. ftféxico. 1993. 
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Se observa que durante Jos seis años considerados se asigna el 4.55 por ciento. en 

promedio del PlB. cuantía muy semejante a la descrita en el cuadro anterior. En 

el cuadro siguiente se puede observar los niveles presupuestarios que aplica Ja 

muestra seleccionada de pníses industrializados: 

CUADR012. 
PRESUPUESTO EDUCATIVO EN PAISES INDUSTRIALIZADOS 

PAlS ULTIMOAÍllO IMPORTE EN •/e DELPIB •/e CASTO 
DE REGISTRO DÓLARES GLOBAL 

tOOO OOOl 

Austria 1991 N490!'i ~.7 7.6 
IWlglca 1991 11 258 !'i.O nd 
Dinamarca 1989 9 707,5 7.5 13.0 
Finlandia 1991 7882 7.l nd 
Alemania 1990 66567 4.1 8.6 
lhdlu 1991 28 167 3.1 na 
Hol:inda 1990 19.&61 6.3 nd 
Non.aci.:a 1991 B!'i39 11.2 1-1.8 
E•pana 1989 15015 4.7 9.7 
Suecia 1Q90 l!'i 289 7.7 13.8 
Suiza 1990 13 576 5.0 nd 
R. Unido 1990 41 s.&6 4.9 nd 
Honi.; Kong 1990 2 143 3.0 17 ... 
bracl 1990 5686 .... nd 
Japón 1989 174 617 4.7 16.5 
Corea del Sur 1991 10.&4.l 4.1 l!li.6 
Ku·wal1 1989 122 3.4 9.6 
!\.1alasht 1991 l 872 5.6 18.0 
Sini:,a¡lu,· 1988 656 3.4 nd 
Ta..ilundia 1990 3 061 3.H 20.0 
Australha 1990 10526 5.4 14.8 
N. Zclnnda 1991 2 192 7.2 nd 

Fuente: UNESCO. /nfonne l..,undial Sobre EducacitSn. Santil/ana/ UNESCO. 199.3. 
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GRAFICA 13. 
GASTO EN EDUCACIÓN EN DÓLARES Y PER CAP/TA 

EluboraJu con dalos del lnt'Orm~ Mundial !iohre Educación 1993. UNESCO. 
Los Jatos corresponden u/ úllinto alfo registrado por la UNESCO. de acuerdo con el Cuadro 10. 

En todos los casos. se tiene un PIB alto. ya que se trata de países 

industrializados; en tal situación tenemos que Noruega e Israel cuentan con el 

presupuesto proporcional 1nás alto en Educación Pública (8.2 y 8.9% del PIB. 

respectivwnente). lo cual. es contrastante con la participación presupuestaria 

mexicana: 4.So/o. 
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CUADRO 13. 

G•sto Educativo v Pobl•cfón •n P•l••• lnduñrl•Uzaido• ven ~xlco 
PAfS Pobl•dón G•Oo c-n Dólarr• •/. DELPIB •/e DEL GASTO 

t1'-f11Jonrt) 000 000) GLOBAL 
l\-lé:dco H9.9HH 7 M29.9 4.5 J7.0 
Au11rralJ~ 17.843 JS.JJ9.6 5.4 14.8 
N. Zelanda 3.487 .J.,68.004 7.2 nd 
EUA 257.840 275044 5.3 12 • .a 
Canadá 27.7!'>5 .14 912.55 7.4 IS.6 
Aulllria 7.HO!'i 84 90.5 5.7 7.6 
Bél2:fca JO.OJO 11 258.S 5.0 nd 
DJnamarca 5.)69 9 707.!5 7.5 u.o 
lfol.11nda 14.540 19461 ... 6.3 nd 
Noruc:.::a 4.310 8!'i38.7 8.2 14.8 
Eapa1lu 39.JS.J ISOl4.9 4.7 9.7 
Finlandia !'i.020 788J.6 7.l Dd 
Alemania N0.606 66 6.só. 7 4.l 8.6 
Italia .57.826 28167.S 3.l nd 
Succlu 8.69::! IS 288.6 7.7 13.8 
SuU::a 6.862 J.JS7$.9 5.0 nd 
R. Unido .57.826 41 5-16.!'i 4.9 nd 
llon.: h:ODJ: ~.s .. s 2 1 .. 2.!5 3.0 17.4 
Japón 12 ... 959 174616.8 4.7 16.S 
Corca ..... sos 10442.6 4.l 25.6 
Tullandia !'i6.H6R 36) • .J 3.8 20.0 

Elaborado con Jaros del Cuadro ,/ ,/ 

Cabe destacar que el promedio de crecimiento económico para México fue de -

0.9% en la década de Jos ochenta. n1ientras que el de Noruega fue 2.7% y el de 

Israel l .5o/o. Esto implica que. en términos reales, Ja partida asignada a Educación. 

Pública. en el caso de l\.ttexico se deterioró por Ja disminución del producto en los 

años ochenta. primero y después por Ja recesión económica de 1994 y de 1995. y 

en J 996 el rubro para educación se redujo en 5.2%. mientras que la población 

creció a unu tasa promedio del 2.3 por ciento. lo que se traduce en un mayor 

rezago absoluto en la ofi~na de servicios educativos. En Jos últimos meses de 

1995 y primeros de 1996 existió una propaganda tel(!visiva que anunciaba que 

muchos nir1os tendrían que abandonar sus estudios. 
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En la gráfica 14 se puede ver comparativmnente la relación gastos en Educación 

y PIB .. asignadas para algunos países industrializados y México. 
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~ 

GRÁFICA 14. 

Pntsu~slcl/PIB en Educación PUblk:a: (9.4) 
Ta .. Madi.a de Cntcimier*> del PNB percapila: 1980·1990 

u 
- 7.7 ... 

-
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i º .2 1 ~ ! ~ J ] ~ 1l 8. ~ ~ ~ .g 
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Elaborado con datos Je/ Cuadro 12 

Si bien se observan altos niveles de presupuesto en Israei. Noruega y ta ex-URSS. 

también se identifican asignaciones aparentemente flaja.s: Italia .. España .. Hong 

Kong .. Tailandia. etc. Puede ser que se trate de cuantías menores a las de México .. 

ello significa por sí mismo poco. Puesto que la población demandante en esos 

paises trunbién es menor (ver cuadro 13) .. ~demás se puede ver en la gráfica 13 

que de las tasas de cn:cin1iento anual durante la década de los ochenta .. sólo la de 
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México presentó incrementos negativos. mientras que el resto de los paises 

señalados creció entre el 2 y el 3.5°/o. Ello significa. que aunque presenten 

proporciones presupuestarias menores a Ja de México. su partida absoluta. 

cuando menos. se nlantiene constante o creciente. 

Más aún. si se considera que el PIB per copita (ver Gráfica IS) medido en 

dólares para 1990. respecto de Jos países en cuestión. se observa que las 

diferencias. en la mayoría de los casos. son abismales: mientras México tenia un 

ingreso per copita anual de 2.490 dólares. Suiza contaba con 32. 790 i 13.169 

veces más? 
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GRÁFICA15. 

PNB perca pi .. •ndólar•• de EUA: 
1180 

.. , ....... . 

Elaborada con daros del fn[orm~ /lfundial Sohr~ Etlucaci<ln /993. UNESCO. 

Con Jo anterior se pone de manifiesto que el porcentaje asignado en Educación. 

respecto del PIB. no es suficiente. para proporcionar las bases financieras que 

demanda el proyecto de país y las obligaciones extraterritoriales. en materia de 

competencia productiva. ya que además debe crecer el producto interno por 

encima del incremento de la población. 

Se puede concluir. que México. csrá muy lejos de siruarse dentro de la catep<'ria 

de pais indusrrializado. en contraejemplo de su ingreso a la Organización para Ja 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1narzo de 1994. AriCndase al 

siguienre ejemplo: n1ientras que Jos países miembros de esra organización OCDE. 

invienen en promedio 58.500 dólares en la educación de un individuo que va del 

nivel preescolar al profesional. :V1éxico sólo desrina 8.200. 
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2. COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PIB ASIGNADO 

A LA EDUCACIÓN EN MÉXICO CON EL APLICADO EN 

PAfSES SUBDESARROLLADOS 

Se ha constatado que México está lejos de compararse satisfactorirunente con Jos 

países industrializados. en materia de gasto para Ja educación. Ahora, toca 

evaluar el nivel que guarda con el resto del mundo en proceso de desarroJJo. A 

continuación se presenta el registro presupuestario de México. mismo que se 

compara con Jos bloques siguientes de países: 

CUADRO 14. 

PAIS ULTIMO ANO l.l\oU>ORTE EN •/e DELPID •/•CASTO 
DERECISTMO DÓLARES GLOBAL 

(000 000) 

Més.Jco 1991 86799 4.5 17.0 
Arg~Ua 1989 91 ..... 8.1 27.0 
Bmawana 1991 "'"' H.4 12..S 
Carncrun 1991 234 2.8 J6.9 
Con"o 1990 104 ~.6 14.4 
Egipto 1990 938 3.8 nd 
Etiopía 1990 204 4.9 9.4 
Ghana 1990 126 3.3 24.3 
Kcn}·a 1990 379 6.8 16.7 
Lesotho 1991 628 !'i'..5 17.6 
Z\olal~nd 1990 44 3.4 10.3 
1\-larruecos 1991 1 006 ~.2 26.3 
Tanzania 1990 83.76 S.8 tJ.4 
7-nlrr 1988 41 0.9 ..... 

Eiahoruda co11 duros del InfOrme /irundial Sohre Educación 1993. UNESCO. 

Nótese que eJ nivel de asignación presupuestaria de Argelia y Botswana son 

superiores ni ocho por ciento. A continuación se analiza esta referencia. 
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CUADRO .,5. 

p,..5 ULTII\IOA.ÑO IMPOR-.·EEN •/.DEL •/.CASTO 
DERECISTRO DÓLARES PIB CLOBAL 

1000000) 

FIJI 1989 .... 5.0 15 ... 
L Salomón 1991 7 5.1 7.9 
Tonga 1986 2 353 4.2 nd 
Vanuatu 1990 5 4.4 nd 

Elaborada con Jatos del lnfnr'7ff!' ,\f11ndial Snh,.f!' Educachln 1993. UNESCO. 

En Oceanía. de acuerdo con la muestra se destinó un promedio de 4.7~'<> del PIB a 

Educación Pública. Este es un indice semejante al operado por nuesn·o país. 

CUADRO .,6. 

PAJS ULTJMOA.f'iiiO IMPORTE •/e DELPIB •/e GASTO 
DE REGISTRO DÓLARES GLOBAL 

000000) 

Costa Rica 1991 191 4.5 25.2 
Cuba 19119 ad 6.7 12.8 
El Sah·ador 1991 74 1.7 28.8 
Gu11tcmala 1990 66 1.4 11.8 
lladd 199U 30 1.8 20.0 
Nkara~ua 1989 71 2.6 nd 
Trinidad y T. 1990 130 4.1 11.6 
Arstcntlna 1990 92~.82 1.5 10.9 
Drasll 19H9 3 7!i9 4.6 nd 
Chile 1991 680 3.0 JO.O 
Colombia 1991 727 2.3 J0.9 
Peril 1987 529 3.5 nd 
Surinam 1990 107 .... nd 
Uru¡:uuy 1991 229 3.1 16.6 
Vene--..ituclu 1989 t 074 4.3 19.0 

Elaborada con Jatos 1/el Inf!1rme .!lfundinl Snhre Educacitfn 1993. UNESCO. 

Después de Surinam.. Cuba es el país con mayor asignación de recursos 

financieros en educación. respecto del PIB. en la A.rnérica no industrializada. Sin 

embargo. tvtéxico y .A.rgentina poseen los mayores índices de gasto. 
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CUADR017. 

PAlS ULTIMOAl"iO 11"J"ORTE EN •/. DELPIB •/•GASTO 
DE REGISTRO DÓLAR.ES GLOBAL 

000000> 

Huni:ria 1990 1397 6.1 7.8 
1\lalra 1990 14 4.0 s.J 
Polonia 1991 3 280 4.6 14.6 
Rumanl.11 1990 492 J.I 7.J 
Portui:al 1990 2 170 S.1 nd 
D1anp,l11dcsh 1990 293 2.0 10.3 
China 1991 6196 2.J nd 
India 1989 6083 J.I nd 
Irán 1991 21 ""'4 4.6 22.1 
Nepal 191f5 SS 2.8 10.8 
FillplnW& 1991 1 J.O 10.S 
Arab. Saudi 1990 ... 786 6.2 17.8 
Turquia 1991 2 817 J.J 14.2 
Emirat. A. U. 1991 499 ::.t ·~-º 

Fuente: UNESCO. Infnrnre ¡\fundía/ Sobre EJucacfrSn. Santl/lana/ UNESCO. 1993. 

En el bloque asiático. donde existe gran disparidad entre los conceptos de riqueza 

e industrializnción. se tiene un promedio de 3.26o/o en el rubro que nos ocupa; 

véase a fondo la relación de indicadores enunciada. 

De los paises en desarrollo. destacan los presupuestos asignados a educación por 

Argeli~ Botswana y Surinrun: 8.1. 8.4 y 8.3. rcspectivrunente. 
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GRÁFICA'16. 

Pr••UpU•atolPIB •n Educación Pübloca: Ultlmo R91:1lstro 
T••• M..::111• cH. Cr•c1m..,.o: 1sao.1a90 

'"' 

Botaw.an.m Mob:ico 

Elaborada con datos d~I Tnfnrnre ,\f'unúla/ Snhre Educación J 993. UNESCO. 

En la Gráfica 16 se puede ver Ja relación que guarda el presupuesto asignado y el 

promedio de crecimiento. entre tvféxico. Surinam. Botswana y Argelia. Estos 

últimos con índices presupuestarios muy altos. Es sobresaliente el caso de 

Botswana. donde su prepuesto. no sólo es 1.9 veces mayor que e] de México. 

sino que además su crecimiento per copita ha sido positivo en los aftas 

considerados. Ello obliga a centrar nuestra atención en este país. respecto del 

nuestro. obsén.·ese Jos siguientes datos comparativos: 
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PAis 

M~:dco 

Bol!lwana 

POBLACION 
Tolal (mili) 1993 

89 998 
1 J.S2 

CUADR018. 

Ta•a l\ledi• de Porcentaje de 
Creclmienlo Población 
Anual ( 0/a) Urbana 
19N0-199J 1911.J 

2.3 60 
3.2 25 

PIDEN PIB peor cupiru 
DÓLARES en Dólares 
(000000) 1990 

224 09S.020 2 490 
2 758 .080 2 040 

No obstante ser 1\tféxico un país territoriaJmente mayor. 3.26 veces ( 1 ·9ss.201 

km2 contra 600.370 km2) que Botswana, con un ingreso pcr copita 0.22 veces 

superior. y tasas de crecimiento inferiores al país africano. en Ja estructura de sus 

presupuestos se nota menor atención al rubro educación. 

Siempre es desalentador realizar comparaciones con estados africanos. por ser en 

su mayoría pueblos muy pobres. Sin embargo. es más desalentador. cuando en la 

comparación social. México sale perdiendo. Quizá. para disminuir un poco tal 

malestar baste decir que Botswana fue durante casi un siglo y hasta 1966,, 

protectorado británico y que su economía depende en gran medida de África del 

Sur y de EU. 

Para concluir este capítulo. se lleva a cabo una comparación con los países más 

cercanos al desarrollo industrial de tvféxico en América Latina. 

En primera instancia. en la Gráfica 17. se identifican los indices presupuestarios 

y de crecin1iento del PIB. donde se puede apreciar que Argentina es el ~:.iis 

menos favorecido en materia de recursos financieros educativos, cuestión que se 

agrava con el hecho de que durante Ja década de los ochenta observó una 

contracción media de 1.S~ó en su PIB. el cual está distribuido de manera más 

de~igual que en Brasil. Uruguay. Venezuela y !\'léxico. 
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GRÁFICA17. 

~CJr"i Edu::m:ionP(Ülcacano ~dllll PIB lldna~llba 
T- ,.,_..<9 Qs:i,,.._.,dlll PN!: 1911D-9D 

(".Q 

Elaborada co11 datos Je/ Informe Alundial Sohre Educación 1993. UNESCO. 

Quizá Venezuela y Uruguay guarden semejanzas con el caso de México en el 

problema que nos ocupa. En el primer caso~ si bien la recesión fue más proñmda 

que la de rv1éxico. en el periodo considerado y su asignación presupuestaria dos 

plUltos porcentuales menor. el ingreso percapila es mayor. 
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2000 

11100 

1000 ... 

GRAFICA18. 

Elahoruúa con duros da-/ Informe .tFundiul Sohre EducJción .1993. UNESCO. 

BrnsiJ. es el que más aJtc1s índices financieros invierte en Educación. de acuerdo 

con la proporción 4.6% del presupuesto respecto del PIB. Asimismo. durante la 

década dt! los ochenta su PJB observó un crecimiento positivo .. aunque modesto. 

lo cual establece. por tanto un ritmo de crecimiento para el sector educativo. 

Finalmente. Brasil presenta eJ ingreso per capila más elevada del bloque. Ello. 

con10 se ha venido señalando es un factor decisivo en Ja dinámica del capital 

hwnano. aunque a. prion no se pueda decir nada en rnateria de distribución del 

ingreso. 

El caso de Cuba es especial. puesto que prevalece un sistema de producción 

diferente. al del resto del continente. El porcentaje asignado por Cuba como 

proporción del Producto Social Global :fue de 6. 7C!-'á. cifra muy superior a Ja 
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destinada a educ;.¡ción por los países más desaJTollados de Latinorunérica. A 

continuación se presentan algunos indicadores comparativos de México y Cuba: 

CUADRO 19. 

POBLACION PIB e.e-r caehu 
Pab Tasa l'ofedia de Porcentaje de 

Total Crecimiento Pobl•ción Urbana en Dólare• 
(miJI) Anual (o/•) lqH3 1990 

1980-1993 
J\lés.ico 89998 2 • .J 60 2 490 
Cu ha 10907 0.9 74 nd 

Elaborada con dalos del ./ntnnne ,\Tundial Sobre Educaci<Jn 1993. UNESCO. 

Una :forma de evaluar el éxito de las políticas presupuestarias en Educación 

Pública de mant!ra inmediata~ es observando los índices de alfabetismo. 

Concretándose en el caso de Iberoaméric~ se tienen Jos siguientes resultados: 

~ i 'li :! 
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GRÁFICA 19. 

Indice de Alfabetl&mo en lberoamérlca· 1990 
(%) 

j 1 1 
,. ;'! il - ·2 

J ~ i ~ ~ ~ ~ 
E 

:i <J!. 8 
¡¡:; "' "' Fuente: Revista Época# 6. 15 de Julio, 1991. 
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El país con mayor índice de alfabetización en este bloque es Cuba y le sigue 

Espafta. Uruguay y Argentina. Por otro lado. Guatemal~ Honduras. Bolivia y El 

Salvador. compiten por los últimos sitios en dicha materia. 

3. EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PIB ASIGNADO A 
LA EDUCACIÓN EN MÉXICO CON LAS 
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

La UNESCO recomienda sea asignado el ocho por ciento del producto nacional a 

educación. A. elJo se debe añadir Ja importancia de observar un crecimiento 

sostenido en la economía y otro poblacional modesto. Esta es Ja f'onna óptima de 

reproducción para una iníraestn.Jctura fuerte en educación pública. base del 

desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de una nación. 

Sobre esta base. cabe inferir que a menor desarrollo de un país. mayor es la 

necesidad de invertir en educación. AJ respecto. es interesante analizar la relación 

presupuesta) por grandes regiones y continentes (véase el Cuadro 20): 

CUADR020. 

GASTO PORCENTUAL EDUCATIVO EN EL PIB 
POR CONTINENTES, REGIONES Y GRUPOS DE PAISES 

(%) 
1970 1980 

África 4.2 5.3 
América 6.2 5.0 
Asia 3.1 4.5 
Europa (incluyendo la URSS) 5.1 5.5 
Oceanía 4.4 5.6 
Países Desarrollados 5.7 5.4 
P. en ,·ins de Desarrollo 3.0 3.9 
África (excluyendo a los estados árabes) 3.3 5.2 
Asia (excluyendo a los estados árabes) 3.0 4.6 
Estados Árabes 5.1 4.5 
NortemnCrica 6.7 5.2 
Latinoamérica y El Caribe 3.4 4.1 
!\lundinl 5.2 5.1 

F"cntc: SEP. Cmnnendin E~adbi;ticn del Ga.~n Educativa. DGP. Mhdco. /993. 
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En los paises africanos es donde se ha observado en forma más cercana las 

propuestas de la UNESCO. En el continente que alberga los paises más pobres 

del mundo se ha incrementado mayormente en los años transcurridos de las 

últimas tres décadas. el gasto en educación como proporción del PIB. En éste se 

hn observado el nivel más alto. 

En la Gráfica 20. se puede observar que el grupo de países en vías de desarrollo. 

durante la década de los setent~ el presupuesto se incrementó sólo nueve 

décimas porcentuales. para estancarse posteriormente en la 1Jarr1ada década 

perdida (rulos ochenta). Ello. pone en relieve la imponancia del entorno 

económico para llevar a cabo sanas políticas presupuestarias. 

GRÁFICA20. 

Fuente: .. \"EP. Cnmnenrlifl E ... tatfl.,.ticn Je/ Ga ... 10 Erlucutfro. DGP. ft-féxlco. /993. 
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En el caso de Latinoaméric~ el componainiento anterior se describe más 

clararnent~. durante los anos setenta el presupuesto asignado (como proporción 

del PIB) creció 20.6o/~ en la década de los ochenta para caer una décima 

porcentual c:n la década de los años 90. 

En el caso de México se acentúa 1nás dicha situación. En los años de gobierno de 

Luis Echeverría y de José López Portillo. el presupuesto creció más de 66 por 

ciento. a través de una amplia Reforma Educativa. Con la citada década perdida 

el presupuesto no creció. sino que se redujo. frente a una severa contracción del 

producto y un entorno francamente inflacionario. Así. los recursos financieros 

reales en educación se deterioraron crecientemente en el tiempo. 

En el grupo de paises desarrollados. la situación fue más estable. aunque 

ligeramente decreciente (gráfica 19). lo cual no resulta preocupante para ellos. ya 

que al interior de sus economías se observó constantemente expansión del 

producto. cuando menos en Europa Oriental. EUA. Canadá y Australia. 

Finalmente. en ténninos agregados a nivel mundial el índice en cuestión se ha 

mantenido casi constante al término de las _tres décadas en cuestión: 70. 80 y 90. 

Para finalizar este capitulo. es necesario mencionar el alcance de los créditos 

regional y n1undinles para ayuda de la educación. la ciencia y la tecnología. Ya 

que el entorno económico de cada país. es vital para que las asignaciones 

presupuestarias tengan sano efecto al interior de los institutos educativos. existe. 

como en todos los procesos financieros. la opción crediticia. La estructura de la 

misrn~ por regiones continentales es la siguiente: 
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GRAFICA21. 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA AYUDA 1 A LA EDUCACIÓN POR 
BANCOS Y FONDOS MULTILATERALES, 1988-1990 

(Millones de Dólares de EUA) 
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B.AaUilk:o d• D••· • B.D•a.del C•nb• 

Fondo d• la OPEP 

e.Africano de De•. 

FED/BEl(4) 

Ahl<• 
aubuP>•••n•(SJ A.';;:::: •• 

J. Nuevos pr¿slumo.'ó, c..·rédi.los o Jonucioncs uprobuJos. deducidas las cancelaciones Je 
préstamos o 

cr¿Jl/os untt!rit1rcs. 
Z. A.harca los pulses en Je.'l:urrollu Je As4"u >' el Pac(llco. 

;: ::,:';:~:~7;eF;/',;J;!,~";;::,~:.:;::::;!";~';o~:';°!J!"·~:~~~;;,es. En los datos sobre d Áftlca 
subsalrariuuu ~e incluyen pequcílas can1/Judes relalivas al Cu.ribe y el Puc(/lco. 

Fue111e: UNESCO. Informe !lFundia/ Sobre la Edm ... ·aci.-Jn .• \"anrillana/UNESCO. 1993. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha discutido airadan1ente. a la luz de diversas escuelas del pensaJlliento 

económico. si el estado debe reducirse a su mínima expresión y así. abatir Ja 

carga financiera que pudiesen reportar los excesi1•os gastos públicos en contra de 

la estabilidad del resto de la economía. Cualquiera que sea la adscripción de 

pensamiento económico a Ja que se quiera remitir. es necesario recordar que en el 

caso de los países más avanzados -económicamente hablando- como Japón o los 

llamados tigres asiáticos, nunca se intentó desarticular al estado. 

La participación estatal en la economia. no sólo es importante en procesos 

reguladores de externalidades de mercado. sino que juega un papel central en la 

promoción de infraestructura educativa. base de los recursos humanos calificados 

que se concretan en nuevas tecnologías de producción y de beneficio social. Así9 

de Ja investigación que concluye9 se derivan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

1. CONCLUSIONES 

l. l. Para abandonar el subdesarrollo económico que condena a países como 

!\-léxico a producir bajo condiciones tecnológicas incipientes. llevar a cabo 

negociaciones comerciales desfavorables y dictar modelos económicos 

ajenos a nuestra realidad social desde el exterior. es necesario desarrollar 

la tecnología como un activo más en el proceso sociai de producción. 

1.2. La tecnología aplicada no se crea por sí misma, es Ja expresión material de 

la reproducción ampliada del trabajo calificado conjunto. Por lo tanto. el 
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papel del estado no termina con brindar Educación Básica a la población. 

Más aún. el mercado. en una sociedad como la mexicana donde la 

concentración de la riqueza es caracterisrica.. no es capaz de ofrecer los 

medios~ en igualdad de oportunidades. para Ja inversión en capital hwnano 

en ténninos de educación superior. 

1.3. En países con un alto grado de industrialización y de distribución del 

ingreso~ las universidades privadas no juegan un papel decisivo para la 

formación de profesionistas y técnicos competentes y bien remunerados. 

Un prof"esionista con bajos ingresos es improductivo. y está imposibilitado 

para reproducirse de manera ampliad~ es decir. para crecer 

productivmnente corno lo demanda los cambios tecnológicos de Ja 

organización industrial actual. 

1.4. En el !Vféxico de los últimos rulos. en el modelo neo/ibera/. se ha dado 

mayor importancia a la Educ&ción Básica. descuidando Ja Superior. 

Durante e] sexenio de Carlos Salinas. Ja participación presupuestaria en 

Educación Básica creció 14.51 por ciento. mientras que la Superior 

decreció en 19.16 y la de Posgrado descendió en 23.08 por ciento. En una 

población creciente como la mexicana, es obvio que el sector privado 

absorbió la demanda no cubierta por el estado. de acuerdo con la 

de!.inversión presupth!staria expuesta. 
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l.S. Para nadie es extrai'lo el deterioro de Ja calidad y cantidad de las 

uni.versidndes públicas sufrida a partir de Ja ad.lninistración del presidente 

Salinas. en contraste con la expansión de la Educación Privada. 

1.6. El gobierno mexicano no ha asumido su compromiso de crear un entorno 

propicio para la reproducción del capital humano. como lo dicta. no las 

instihJciones internacionales de educación. sino el sentido común de un 

país que busca Ja industrialización y el bienestar sociaJ. De acuerdo con 

los indicadores expuestos a lo largo de esta investigación. se percibe una 

econon1ia inmersa en sistemáticas crisisy una crc.·ciente población y otro 

deteriorado presupuesto educativo. 

1. 7. La economía de un país no se realiza ni concreta en Ja bolsa de valores o 

en el éxito o no de una política de estabilización de precios monetarios. 

sino en la producción. propiamente dicha. En lo que toca a la 

investigación que aquí concluye. no se encontraron elementos claros de 

impulso a Ja economía positiva en Jo tocante a la educación y el 

crechniento del capital humano. precursor del capital industrial. 

1.8. En la Política Económica y Educativa del periodo analizado. Ja variable de 

transtbnnación y canalización del crecimiento real y sostenido. la 

tecnologi~ se mantiene a Ja zaga con respecto de otros activos. quizá no 

prioritarios y menos estratégicos como el capital financiero. 
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2. RECOMENDACIONES 

2.1. El primer paso es. sin dud~ establecer una política fuerte de ingresos para 

el sector educativo que permita. a través de Ja transparente administración 

financiera,. crear una infraestructura sólida. en Ja que Ja inversión del 

capital humano encuentre los recursos necesarios para su creciente 

reproducción. 

2.2. Reactivar a las instituciones públicas de Educación Superior para que se 

convicrtau en el eje articulador y orientador de un modelo de educación,. 

investigación. y difusión de la cultura acorde con las necesidades de un 

desarrollo nacional independiente. 

2.3. Tener muy en cucnt~ como lo señala Carlos Fuentes. que la relación 

educación y progreso se ha tornado indispensable. Dar a la educación el 

lugar que Je corresponde si se quiere que el progreso incluya a todos los 

mexicanos. no sólo a unos cuantos. La educación debe ser vista como 

cimiento del progreso nacional. como la raíz del cambio. 
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