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INTRJDOCCION.-

Las relaciones sociales imperantes en cualquier sist:ana. de produc
ci6n se reflejan fielmeiite en el sistema educativo y a t:J::avés de él se · -
justifican y manti'ellen. 

En Méxioo,aonde existe un sistana clasista y por ende injusto,la ~ 
ducaci6n es usada por el estrato dominante de nuestra sociedad para mante 
ner la desigualdad social,eoon&U.ca,política y cultural que actualmente:: 
vive el país. 

Desde la época oolonial y hasta el nanento actual,hari existido di.fe 
rend.as entre clases y desde entonces tma de las fund.ones de la educaci6ñ 
ha sioo reforzar esa sit:uad.6n. · 

En este docunento,se presenta algunos elementos que pueden ·ayudar· 
a cx:inprender la situaci6n actual del sistena educativo nad.onal y CXJtO es 
que sirve a la clase daninante para mantener la desigualdad sod.al y el -
pro~ de explotad.6n que padeoerros. · 

Para amooer y entender el manento actual es necesario ooriooor y ~ 
tender el pasado,por ello en el priloor capítulo se presentan las acciones. 
que los encargados de la educaci6n llevaron a cabo,buscando,a través de' - . 
ellas elevar la calidad del servid.o,objetivo .. que no siSTpre tuvo el exito. 
esperado. · 

Asi,este reqorrido hist6rioo muestra,desafortunadanente,que la poll'. 
tica educativa que se ha dado en las distintas etapas de nuestra historia-~ 
no ha podido solucionar satisfactoriél'llel'lte la probl.ernStica de la eaucaci6n 
n~ciooal. · · 

La foi:mad.6n pr4ctica e ideoldgica de la eduCaci6n,asi CXl1D la Í;>a;'. 
ticipaciá'I del' Estad:> en ella y algunas de las características basicas ~l 
proooso educativo se presentan en el segundo capítulo,dando de esta manera 
prind.pios que caracterioon al fenóneno educativo de forma gener!ll. 

La educacioo en un sistsna capitalista tiende a mantener la situa
ci6n que se expresa, fundanentalrnente,en antagonisroos de calses y relaciones 
de explotaci6n. 

En el tercer capítulo del docll!lento,se pi:esentan algunas nod.ones 
acerca del s\lI9u:lmi.ento del capitalismo mexicano y de las clases que de 
él emanan,para,posterio~te,analizar su particular partid.paci6n en el 
sistsna educativo. 

Finalnmte,el tUtimo capítulo presenta una visi& general de la s.!_ 
tuac16n que actualmente vive la educaci6n nacional.Inid.almente bajo el pun 
to de vista cuantitativo y des~s de manera cualitativa, todo ello engloba-= 
cX> en la cantidad de recursos tanto materiales CXllO hllll!ll10S que tiene el 
sistsna,asi CX11'0 la política educativa que en la actualidad se lleva a cabo 
por el gobierno federal. 

\ ... 



I. RESUMEN HISTORICO DE Ll\ EDUCACION EN MEKICO. 

" Quién quiera atenerse al presente, a 
lo actual, no canprendera lo actual. 

Michelet 
" La ignorancia del pasado no se limita 
a impedir 'el conocimiento del presente, 
sino compranetc en el presente la misma 
acción, La incanprensión del presente, 
nace fatalmente de la ignorancia del 
pasad.o". · 

Marc Bloch. 

La educación en México de&de sus inicios ha sido deteminada por facto -
res econánicos, poU:ticos y sociales, con alguno~ de ellos predauinante en ai9!!., 
na época, pero los tres contimamente presentes.· . ' 

Dadas esas condicionea es necesario, 'si ~e quiere entender al fenómeno -
educativo de manera clara y amplia, analizarlo dentro de;L contexto socioeconóm!, 
co y político d1,ü. pa!s. La historia de la educación en Mi!xico proporciona ele
mentos para canprender la situación actlial del sistana educativo nacional, ea -

. por eso que en el presente capítulo describid algunas de. ellos. 

a) La época Colonial. 

La cultura indígena fo:rmada a través de muchos años fue virtualmente des
tr!da por la conquista española y por la actividad evangelizadora y educativa de 
los frailes iberos. Después de la cruenta conquista militar con la que se sojuz 
gó al Índigena a los deseos y mandatos ·del español, se inició la conquista espi':' 
ritual en la H.leva españa, los primeros responsables fueron los frailes francis
canos (1523) y la desarrollarol\ inicialmente mediante' la instrucción. .Se avoca
ron a enseñar las primeras letras y a. inculcar la· fe e impartir la doctrina cri_! 
tiana, para ello fundaron en los costados de loa nacierites tanplos y conventos -
las primeras escuelas elemental.ea. 

Durante los años iniciales se llevó a cabo una políti~a de congregaci"6n -
de loa pieblos, para lograr un mayor control de la población Mtiva, pero paral!_ 
lamente oc¡ssionó que al concetrarse la población en núcleo• urbanos limitados, -
se redujeran loa:iterrenoa cultivados, se incrementaran. las epidemias se acentua
ra la escasez y la miseria, ae elevara el trabajo de loa .S:ndigenas, asimimo se 
facilit6 la evangelización y por ende el proceso educativo· el cual se impartio -
utilizando el método indígena, es decir, mediante cuadros pictóricos con la sim
bclog.S:a nativa y del teaUo para dramatizar los art.Í.aJlOS de fe. 

La división del &l&tana educativo que realizaron los frailes se basó en -
la división ind!gena, as!, estaba el C&lmecac para lo& noblea y sus hijos y el -
tepolchalli para el pueblo en general. La idea era fOlllentar la desigualdad so -
cial, " a los hijos de loa principales ( ••• ) procuraban de recogerlos en eacue -
la1 que para esto tienen hechas, a donde aprenden a leer y a escribir ( ••• ) con 
que H habilitan para el regimiento de sus p.iebloa y para el 1&rvicio de las igl!. 



sias, en lo cual no conviene que sean instruidos los hijos de los laborales y -
gente plebeya, sino solamente aprendan la doctrina. cristiana y luego sabiéndola 
comiencen ( •.. ) a seguir oficios ( ••• ) siguiendo en la simplicidad que sus ante 
pasados. ·tuvieron". ,11). · -

Ahora, Ía situación econ&nica por la que atravesaba el pa!s era caótica 
era una sociedad desmanbrada, que cano apunta Hotolinia " quedó tan destruida -
la tierra ( •.• ) que· qued.aron muchas cosas yermas del todo y ninguna hubo donde 
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no cupieae parte del dolor y llanto, lo cual duró muchos años" (2) si a esto 
agreqmnoa que loa intereses de los peninsulares eran mantener en una cerrada de 
pendencias a la ·colonia, representada esta por lo• españolea re&identea en ella 
y expieaada en la. importancia de bienes suntuario• que podrían producirse en el 
pala y en la exportación de materias _primas y minerales, principalmente oro. E!. 
te deaigual intercmbio cmercial, ad•&a de•.Teducir el poder adquisitivo de las 
aayoda&, de liaitar el cmercio interno y de desquiciar el aistana de comunica
cionu, la agrimltura y la construcción de viviend'8, provoc:6'un clima de des -
confianza en loa incliOa hacia loa españolea, lo qge obataculh6 la actividad· 
evangelizadora y educativa de loa Pranciacanos. y poateriomente de loa Dcainicos 
(15.26), 19Uatinoa (1533) y Je11Ulta• (1572), pero no la repriai.S por cmpleto, por 
tanto los centro• 941cativoa proliferaron, a tal grado que H nobS la neceaid~ - . 
de formar escuelas de educación superior para abeorvu a loa egresado• de lo• pri 
aeroa. · · · · · -

B1 priaer Colegio con ate car(cter fue el de santa Cm& de Tlatelolco fun 
dado en 1536 con la fimlidad' de formar aeglares poHedore• de una fe cristiana :
fizme y arraigada, que pudieran fúngir" :ccao Úestroe, que instituyeran a los in -
dios y pidivan servir de intlrprete•. para loa reli9ioaoa. · 

Lo• seglares con .... característica• eran eapafiole•, criollo• o indio• de 
la nobleza, por tanto la .educaci6n que se iaparti6 en este colegio fue elitista, 
lo• planea de ·estudio cont•plaron a la aducaci6n el•ental y a la educación ava!!_ 
zada; &ata últüia ae con•tituy6 en el estudio de la 9rmtica y literatura lati -
na, la• 18gica, J,a filosof!a, la ataica, algunos el•ento• de infozmaci6n ciendf!. 
ca y la aplicaci61'i medicinal de las plantas, de acuerdo al uso indi'.9ena. Al fill!. 
liar el siglo XVI., este colec¡io .no pido contiruar con su or9anizaci6n inicial y 
quedó úniccnente cano ,ecu.ia de educaci.Sn el•ental,. pero aa fracaso fue relati
vo ya que propici.S la creaci6n de otro• centros de educaci6n aaperior ccao el de 
san Nicol&s. (1540). r. Univeraidad de Tiripitio (1541), &ata H dadicaba a la -
preparaci6n de bachilleres, licenciado• y doctores en Derecho y ••lico• cirujanos1 
el colegio de San Juan de Letdn (1547) y·la IMl Universidad de Micice> 11551), -
i•ta ÚltJlla creada por c61ula R•l debía regii'M por lo• estatuto• de la Univer•! 
dad de &al .. nce y seguir con loa planea de estudio y didictica de dicho centro. 
su sul:laiatencia depencl!a del aabaidio, que aacencl!a a •il pesos oro, otorgado por 
Pelipe II. 8e ineugur6, en 1553, bajo loe Htatutos Nl-ntinoa, los CUelH fue
ron llOdificadoa 'Z1 dos dupih, por no eer adecuado• a la real~ del pda. 

Nlora bien, la llec¡llda de lo• Jeau!taa, di6 a la 941caci6n en la !tina E•
paAa un fuerte illpalao tanto •n la fulidaci6n de centros educativos, -lo• ... ia -
portantu fueron1 lo• colegios de san Pedro y lan Pablo 1157•), el de "tacuaro -

(1) vla91ea,~Hfina s.,et al "Bnuroa sobre la historia de la educaci6n en Mlsico". 
La adici6n. OOlegio de Mldco Hll. P. H. . 

(2) Id•. P. lJ 
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(1574), Puebla (1579), Tepotzotlán (1584) y San Gregario (1586)-1 cano en la cali 
dad de las cátedras que se impart!an las cuales iban desde la enseñanza de las -
primeras letras hasta cursos a nivel 'universitario. Tal fue la importancia de -
la educación Jesu.íta que puede decirse que aquél que deseara llegar a la Rel 
Universidad o al sacerdocio debía pasar por· sus aulas, por tanto se logro gran -
ascendiente .entre los sectores medio y superior de la sociedad novohispana. 

Con respecto al 'orden econémico y IOCial que viv!a el país este era muy -
desigual¡ en algunas zonas de la nación la situaciéin erll de ple!YJ crecimiento, -
los pueblos indígenas se· transfo.rmban en ciudades de españoles, la agr.icul tura 
y la ganadería se expandi6 favorablaaente, ae inici6 la explotación minera, las 
canunicacionee fueron m'• fluida• sobre todo en los •c11111ino11 hacia la ciudad de -
México, el 'comercio interno 811pezaba a organizarse en el Valle de Micico y en el 
Bajío, en el resto del pa!s ·1a miseria contimabll.. 

LA agricultura estaba condicionllda a fenmenos clWticos y a au ubicación 
geogrífica~ i.ior ello .fue necesario fo:anar bacienitas cada vea -· a:tinsas para -
controlar los cultivos y 11111pliarlo1 lo ús P»ible. Jlaralelamente H 110nopoliz6 
al ccaercio y se controló al conamidor. 

. . 
IUrante todo el ·siglo XVII la econcafa de la colonia fue creciendo, el co 

mercio con .ii reato del 'mundo •• rMJ.iubll dude el' p¡erto de v .. aczuz y el de :
Acapulco,·:uiai_, el creciaient.q 'de· la poblaci6~ • incr .. ntó idlb.ido a la ·.- -
afl11encia de españoles y por· el inten90 cmercio de· e1elavos negros. · Este es un~ 
siglo dollde M ~on~lida el monopolio ccaercial y al •i•o tit111po entra en crisie 
el comercio entre la 11etr6poli y a111 colonia; •nacen la hacienda y el peonaje"1 
( ••• ) H eatablece la poteneia econ&aica y pol{tica de la• corporaciones: iglssia, 
c:caerciante1, •cendado1 ( ••• )• (3), pero no obstante esto, la •iner!a dimi.Úyó 
su prod11eción, la poblaci6n. nativa decreci6 y en consecuencia la mano de obra, lo · 
cual afect6 las actividades econ&aicas, la agrimlt:ura y la 9anadeda se contraj! 
ron. y no fue sino basta •l si911iente siglo 91e el pa!s reiniciaba su crecimiento". 
LA colonia no 9Dlo 1e había recuperldo de la di811i111ci6n de la población indígena 

. y de cdsi• •inera de las pr.:illeraa década• del siglo XVII, sino había consolidado 
una .. trllctura eco~ica divereific1da y autDSllficiente (4). 

En relaci6n a la ed11cación; · en el si9lo XVII existían DJl!lerosos centros -
ed11cativoa, pero únié81J1ente loa dirigidos por loa Jesu1'.tas y la Universidad co!!_ 
tallan.con un nivel acadánico aceptable, pero con alg1u10s dntaus de decadencia. 

•11 ·peri.ocio,· por tanto, acusa una falta de iniciativa· 91e llega a afectar 
a las diver•• .Srdu• raligioaas, con una 801• •cepci6n: lo• Jesu.S:tas, por ús 
91• •ato• •i-.os, que habfan ntablecido ... ero.,• centros docente• ( ••• ) , dan -
muHtra de proHIJllir ms actividedel a un rJ:tllO -'• lento. De todos aodos, le -
hac:!an ccapetencia 1111y f•erte a la Universidad ( ••• ), las grandes inatituciones 
tradicional .. e•t.dlan dec:Unando ¡mr doqlaiera• (5). AIÍ, la educacicSn en la Col~ .. 
nia durante el siglo XVII estuvo dCllinada por loa Jesu[tas y la Real y Pontificia 
Uni•er1idad da Mélico. In 11 1iguiente siglo M a.bri6 otra opción para los habi~ 
tantee de la 111•• Ba¡aña, que fue por •eilio de ¡rofesm:u particulare1 los cuales 

(J) 11 CDlegio de 116cico. Mitteria Gtotral ta lltdco. T«*I II. la. edición, 197G 
(4) Vhq.laa, Jo•fina, at el, 1981. P. 
(5) llartínu del lllo. at al. •1nsapa sollra la Uniwersidad de 111Kico", 

.-·•:-··•'' ,' 



S•t agrupaban en el Gremio de Maestros del l'bbilismo Arte de Primeras Letras 
U 709) en donde sólo eran aceptados los profesores españoles. 
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Durante la época de los Barbones hubo en la colonia, grandes transformacio 
r..es de todo tipo: el territorio duplicó su extensión; la población creció notable 
i:.ente, a pesar de las pestes que azotaron el país; la minería se desarrolló am -
p.liamente y trajo consigo la creación de ruevas ciudades y mercados lo que a su -
vez impulsó la agricultura y a la ganadería; se formó un mercado interno cada vez 
r:;.á fuerte y se diversificaron las actividades productivas, di!bido a la creciente 
a:utonani'.a económica. 

Esta situación economi.ca que vivía el pa!s le otorgó a la población blanca 
los elementos para asegurar el daninio sobre la población indígena y mestiza, al 
mismo tianpo le élite colonial inició un proceso de autogobierno, inclusive llegó 
a oponerse a los interéses de la metrópoli. 

En materia educativa, los cambios que a.e realizaron fueron hechos de acul!!_ 
do a los i!lteréses de la corona española. Los principales fueron: l.) la secula
rización de las doctrinas de indios y 2.) la expulsión de los Jesuítas. 

En relación al primer punto la imp0r.tancia estribó en la prohibición de -
é::ontimar con la práctica de adoctrinar a los indígenas en 111 propia lengua, por 
tanto se obligó al natural a aprender el castellano y a los maestros y frailes -
a enseñar únicainente en ese idioma; otro aspecto de esa pol!tica seguida por el 
gobierno español, fue el nombt'ar para los curatos a clérigos peninsulares, deja.!!. 
do· .de lado a los criollos, la inconfo.r:midad de· estos Últimos ae expresó en argu
mentar que los iberos desconócían la realidad del país por lo tanto en los cura
tos "desmayaría la apli,cación, decaerían los estudios, no se cultivarían las . -
ciencias y daninarl;a en el reino un vergonzoso idiotimos". (6). 

Con respecto a la expulsión Jesuíta, ésta provocó un gran decaimiento en -
la educación ya que "sus colegios daninaban BJmérica y qeográficamente la educa -
ci6n post-primaria; varios profesores Jesu!tas eran promotores de una reforma edl!_ 
cativa y mianbros de la Compañía eran líderes de la élite intelectual del virrei
na.to esto les daba no sólo gran ascendencia en materia educativa •ino también en 
el nivel plÍtico" (7), eran los únicos que c0111pedan con la Universidad en materia 
de éducación superior. Otm factor que influy6 en la caidA de la educación fue -
que el producto de las ventas de las propiedades Jesuítas no se usó en beneficio 
del sistana educativo. Por otro lado se prohibió el uso del m'todo de enseñanza 
Jesuíta, el que abarcaba la instrucción en física, retórica, matanáticaa, lenguas 
modernas, griego, historia y geografía; tampoco se aceptó a los alumnos de la 
Compañía en otras escuelas dal aistema. · 

As! pies, tanto la ~ecularización coino la apulsión Jeiaiíta fueron facto -
res illlportantes que influyeron en la decadencia de la educación navohiapana. Ante 
esta situaci6n surgieron en el país algunos proyectos tendientes a refomar el 
sistna educativo, uno de ellos consistía en crear escuelas de ca1tellano para 
que participaran en ellas los ín4igenas y pudieran por tanto, integrarse de unera 

(6) Vbquu, Josefina z. et al. 1981. P. 51 
(7) Id•. P. 42 



s. 

adecuade a la aociedad1 otro era fmentar le enseñanza· de la ciencia y la filolO -
fú, eato debido a !Jle lo IJJ• se enseñaba anteriormente era considerado deficiente 
ya que se dedicaba a •frueileráa illpctinentH que envilec!an el coramn '/ abat!an 1 
el ingenio, oc:upinlose en ridiculeeea y fr!volaa algarab!ae• (8), as! esta refoma . 
illpula6 el estudio de fi16aofoa llOdernoe, aetrónan!a, fS:.ica, minerá moderna y , -
meccS 11urvaa aplicaciones a las plantas medicinalea1 un tercer proyecto, quid el ·1¡ 

IÑ• importante, ea el concerniente a la educaci6n elmental y conaistilS en hacer - , 
gratuito este nivel educativo, argumentando •1a gran neceddad lfle tienen loa be -
rrioa de la ciudad de que en ellos haya eticuelaa de primeras letras, as! para la - ! 
inetmcci6n de todo género de 1111chachoe eepafiole• y que no lo iion, en las rudimen-
tos de 111estra Santa l'i, para 1JJitarles la ociocidad· lfl& lea inclina a veces, de -
la que resulta aon, cuando crecen, 11D s6lo gente inítil sino nociva•. (9). · 

E1tae .. cuelas llemadls pS:aa fueron organizadas y adllini1tradas en princi - · 
pio por los .frailes y poaterioniente por el municipio. Para 1786 exiltán 20 e1e11• 
lu plas Y all>cgahln a 3,000 almanoa capitllinos, en provincia Uml»iin H fundaroñ 
centros similar .. a cargo de los frailes, municipio• y particulares. La poblaci6n -
atendida en eetoa centros fue aquella que no ten!a loa m•U.o• econ&Dicoa para ingre
ur a una ••cuela de P19a o para tmar •aeatroa particulares, por ello su importan - . 

· cia radiclS en m cáricter de gratuita. 

Por otro lado, la cozom española illpul.S la funi!a~i6n de inetitucion•• HP!, 
cializadaa, entre ellaez i. Real Acad•ia de Pintura (1752), La Real Acm•ia de Be
llas ArtH de San CU:loa (1784) 1 El Jardln Botinico (1788) y El COlegio da Minarla -
(1792), la finalidad de Htaa accionH era el pranocionar a la .SUcacilSn y darle.•.! 

YO eat.!mlo, pero en realidad lo fil• •• o!ltuvo fue crear serios probleaa a loa p:o
fe10ru y ciendficoa nacionales debido a Cfl• m se lee tcm6 en ci.ienta al -•to de 
••tncturar el aaerpo direc:tiwo y docente ele uto1 c4!ntroa educativos. El caso da1 -
colegio de lli1111da 1111111111 cl.erificar el. probl .. , lo• eneargado• d• la •inerá nacio -
aa1 pua witar la fundaciSn de ue colegio &rgma1ntaben •que no era necesaria una -
inatituci6n de ublclio1 •inmoa, por fil• la t6cnica europea m era .uperior a la••
sic:ámt que eatablec• un lllllft> colegio en la Ciudad de Maico repr11a1n~ un costo 
my alto ( ... ) y fil• el proyecto violalla' la• Ordenanzas de Minula (1783) al no H -
leccionar a loa ¡rofaoru del colegio por •edio de ~úenea públicos•. (10) • ad•'i 
el clirec:t.or serta español y no criollo, incl1110 se hal){an importado mineros al.anu 
pua mplanur ...... ténicaa. 

lata 1ituaci6n ele relegar a la poblaci6n criolla, no era •elusiva ele la ac
ti•id.s educativa, en todo pr~IO, productivo o no, el papel del criollo era meno• 
illplrtÍante lfll el d1ampeilado por 101 eapellolea. 

Clon r91P8Cto, a la aituaci6n eoon&aice y social Cfl• vivía el pa{a HU •• ca
racteriza por la •iseria, injusticia y lllbclesarrollo. La poblaci6n 'de dividi6 en -
loa Cfl• nada timen y loa 111• tienen todo. 11 gobierno deap6tico que repruentahl -
y so•tenla uta aituaci6n debfa, aegiin alguno• criollo• hmianiataa, desaparecer y en 
m lugar crear una sociedacl en doni!e todos fueron iguales ante la ley, una sociedad 
aollsana r aepareda de lapda~ 

In 1808, debido a la tn.aaiSn de lllpol.Sn a España, ee prHentaron lH con
diciones concretas para rNlir.ar: 101 CMbio1 anhelados por loa criollos de tal man!. 

(8) Id•. P. 65 
(9) Id•. P. 71 
(10) Id•. •• 99 
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ra ¡pe dos años después se inició la lucha independiente que culmin6 con la obten -
ci6n de un mevt> orden social, políti?O y económico. 

b) . La época Independiente. 

México al asumir la vida independiente se enfrent6 a una dtuación caótica1 
la población ae redujo notablanente, la ·actividad minera cui se paralizó, la pro -
ducción agrícola dianimy6 a la mitad1· la deuda nacional se incranentó considerable 
•ente, el guto plblico ae dirig1'.o a sostener al ejército, aún no n · reconocS:a al :-. 
pala cano independiente, aeguS:an los enfrentalliento1 militare•, ae inició una gue ·-
rra de partido•· en blaca del poder.· · · 

Ante uta aituaci6n la educación en la pt'ctica nÓ fue muy atendida, aunque 
JAacaa Aleún ddc!a que •ain inátrucci6n no puede haber libertad y la baae de la -
igualdad polltica y aocial H la eMeñanza el•ental" (11), y aun11.ie al latado bU• 
caraa l) Qlle la e4ucacl6n ••tuviera bajo m controla 2) 111• la educacl6n fuera s.I 
me1 3) que el clero no tuviera i1111erencia en el proeeao 9isucativo"1 .C) que la ecluC!, 
ci6n fuera pera llmbrea y .ujerea, ain U.portar la ~ y 5) que ae crearan eacu• -
laa aamal••· 81pero la conaecual6n de ••ta• meilidaa requerhn de una sociedad y un 
latado eatablece, fuerte y reconocido ccmo indlPQdiente, el no dar•·••• condicio
na la .aacacl6n •• deurroll6 anlrcpimaent• y no fue sino baata 18'2, fil• H le pa
do dotar de .el9'ln orcl• r cobeai6n, ae aimo .alo la ompdla Lucuteriana •• biso 
caqo de la"Dlraoc1'n·Gellual de lduoac1'n fr.taaria pera·tiadá la leptblica. lata -

. Clllmpdla, de a:lten · iagl .. , . introdla::IO •ltodo• noweiloao• 91• funcionaban •a ••• de 
· almno• avlnAllo• que· inatruS:.n pupo• pequdoa, Jrill•o en ÚM •teria lUecJO en -
otra, Ngdn la• aptitu4• •• cada nilo. hlllida . el a¡sulliaaje ••. lectura, .. cri
tura, aritaltica r doctrina cristiana dentro dal aimo dta ucoi.t, en vu de tener 
que clcalnar una antes de pasar a la •ltuiente, =-o •• Ji.eta tradicionalll•te• • (12) • 

· la lldacaci6n fue declar-48 c¡ratuita y obligatoria, •• cr.S la ••cuela normal 
., ... tnicl6 la pablicacl6n de t•to• y carw1 .. , con la finalidad •• •dar iapal•o -
a la inatzuccl6n p'Sblica, unif~la y hacer efectivo m ••jora y pr09ruivo• y fi!, 
•• aua adelanto•• (1J) pero pan hacerlo debi.4 mperara• la aituaci4n de c110a, de -
parra ci•ll y de caat.aa, de pollrna, aial•i•nto y depenclencia·del •tsior, que v!, 
vl6 el pala dude la iall.,...Sencia basta el, pedodo de llilfoma, l)IOCA ••ta en la que 
al triunfo del partido lllleral, eDNlbaado por llenito Jll&re&, Malcbor OCiapo, Mituel 
Lerdo 4• ftjlida • J9nacio a->nfort, la naci6n •t:r6 en una era de relativa paa ao-
dal. r •tüllidad polltica y ecoáica. · · · 

AbDra bien' •en .1 .. · uaaelH de ¡a"iaeru letra• dé aquella lpx:a no n enae -
laba la c¡r..atica caate11ana. Leer, éacribir y •JrellilSer de amoria al C:.teci..O del 
Padre tipllda era lo 91• entone• fomaba al rlaO de inatruccl6n ¡siaaria•, la d••! 
gualdad era t:mbiln patente •paea mientra• el .... tro en un depertmento · Hparado •.!!. 
aeleba aon -er:o a un -.O deteálinado de Dilos, ·qua u 11..aban decentu, yo Y -, . 

(11) lol.ua, rernuído. et~ al. •Hiatoria de la liluc11ei6n lldhJ.ica en Ma.ico• •. 
la. Mici4n. r.c.1./ID. DllCIO ltíl. •·· 11 . 

cu• ., ..... , .JoMfi• s. et. ai. i•1. •· 103 · 

(lJ) ...... , iatMfi• s. •11acioMlimod atucac1'n en Ma.ico• 
ll Otl .. io •• M6d.oo. G. reliíiC• n. 1171. •· 87 
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los dmlls jóvenes pobres cano yo, estábamos relegados a otro departalllento bajo la 
dirección de un hanbre que se titulaba ayudante ( ••• ) ". (14), estas palabras de -
Benito JUárez muestran el tipo de edUcaci6n que recibió y el tipo de educación que 
se wscaba c11111biu a trav6s de Leyes y Reglamentos y de la creación del Ministedo 
de J\Jsticia a Instrucci6n Pública. Este Ministerio ser!a el facultado para fundar· 
escuelas de amllo11 sexos, .encargarse de su mantenimiento e in11peccionarlas perJ:odic.! 

· mente para que •e süjeten al plan de estudios en vigor. "El gobierno federal sos .
t•ndr' en lo• estados, profesores paria niños y niña• que ae destinar¡n a la. enseña!!. 
za elemental en loa pueblos cortos que carezcan de escuelil" (15) • A::;í, en esta é.PQ 
ca (1867), la educación am6n de ser gratuita y ol:>ligatoria fue declar..Sa laica - = 
(1869) y se baa6 en el poaitivir;mo cmo corriente de pens•iento. · 

Y• ))ajo el r&qmen de Porfirio Din, la educaci6n contirmó 'siendo atandida, 
ipicialaente por l. Rmlrez el cual impula6 la inst.ruccicSn primaria para loa indíg.! 
Mii (Hcuel& s:ural) y la •ujer, y, po11terlo.rmente por P. 'l'llgle que en la mima U.; 

, nea el Mglaento de lH lit:UelH l'r.iaad~• Nacional.e11, aaiaimo apidi6 una 1111 ~ 
. ra el eatablec.úliento de Acad•iH de Profesores de Inet:NccicSn ftiaaria, abas cosa• con la finalidad de proporcionar una edllcaci6n útil y coherente con 'la realidad 

y unifonur la en111\anza en todH lH umelaa. Pero, no ob1t.1nte la eatabilidacl -
ecoáica y polltica del pala lo anterior ao fue úa 1111' de un a.biéiolO pzoyecto 
puu m aa llec¡6,a la pr'ctica, por tanto la educac:!Sn aegu1a a la deriva y no fue 

· encausada realllente sino hallta 1882 año en que Joaqdn laralda 1e biso car90 del "1. 
ni•tc~ en el cual penNaeciS duante 19 do•. 

Lu ollcaa ali .úlportantea de ute pedodo fueron el utablecilliento en 
1Íl87, do la eocuela ncanl, con la 91e ae elw3 el nivel del ~feaorado, y el dU!, · 
rrollo de lo• C:Ongreao1 de Jn11ts:ucci6n Pública, el prmuo de ello• r•liuclo ea -
1889 tUYo cmo- t .. a la Jll'Oblmtica educativa del pal•, y ccmprendiS loa •iiuien
tu 11Ubw1aa1 1) lnlellanaa ll••nt.al Clbli9atoria1 2) Bacaelu aaral .. , lla••tro• •
blalantu y Colonia• Infantil .. , l) laeuelH de "naloa1 4) lecuela1 de Multo• '11 
5) lllcuelaa de Jnatnoci6n Pr.úlaria a&perior. LH conclua.tonu de ••te ¡ir.ta .. coa• 
9re10 fu.On .úlport.antea y H llevaron • cabo, puo lo. grande del a.. ol>lig6 a r8!_ 
Uur otro Congruo para eulllinar con lo 91e el· 11C.úl•o dej6 penU.ente, IQ11 lubt!, 
•• fueron~ 1) lnHftan&& !l•ental Cllli9atoria1 2) Jacuelu de J111t:rucc!Sn Priaaria 
Qlptirior, caio conti111aci6n del Primer Congruo1 3) Eacuelaa Honal .. , 4) Inatruc -
c!Sn freparatcsia1 5) B9Cllela• E11pecialea1 6) Analfabetimo 'Ir 7) lllaboraci6n de -
t•toa, c:cmo ru•o• t•aa. 

Laa rÑoluciona de ..ma congre1oa fueron integradu a la Le'I Jlegl•ent:a -
ria de 1n1tmcci&n Obliptoria en el Di.atrito Pedcal y !Uritorio• de '19pic y aaja 
california, la cual di6 al latado l• f.aaltad d• intsvenJ.r en la eAlcaci6n ptblica 
y peDli'tila a la iniciativa privada eat.ableoer elC\lelH aimpre·y c:uallllo fueren la! 
caa y ••tuvieran acorde• a loa avanc11 pe.t..,&Jlco• y progr•as oficia.le• 91e urca-
ra el Estado. · 

A partis de 1901 y ha•t.a el ta~m de la tuerra civil r•olucionada, "'-•to 
Sierra 11 encaq& de la direocilSn de la ed\lca.cfSn en 11.ico, y lo hbo bHedO. en lU 

tH> nm,o, .JDrv• L. (leleoci6n) •ant.o109la lle lenito Mr••· 
UIN. 2a. llllic1'n •. 11•1co 1111. Pp. 4-S 

US) Ybfpu, .Josefina 1. 1979. p, 5J 

"' 

'; 

.··, 



e. 

conclusiones de los Congresos de Instrucci6n PÚblica y en fund11111entos ideológicos 
pla&111ados en la Ley de Filucación Primaria de 1908, que a la letra dice: •1as escue_ 
las oficiales serán esencial.mente educativas¡ la instrucción en ellas· se considera 
e6lo cano medio de educación ( ••• ) . La educación primaria que imparta e1 Ejecutivo 
de la Uni6n serán .nacional, esto es, se ¡:c'opomrá <pe en todos los educandos se dese, 
rrolle el amor a la patria mexicana y a sus instituciones¡ será integral, es decir,:: 
tenderá a producir simultáneamente el desenvolvimiento moral, físico, intelectual y 
estético de los escolares¡ será laica, o lo que es lo miSDO neutral respecto a toda~ 
las creencias y se abstendrá en consecuencia de enseñar o atacar nilllJUlll de ellas¡ -
será adanás gratuita• (16). También la educación superior fue atendida, se funda ·· 
ron la Escuela Nacional de Altos Estudios y la Universidad Nllcional de Hécico, 
(1910), ésta Última integrada por la Escuela Nacional Preparatoria, la de .:Jurispru -
dencia, Medicina, Ingeniería,. Bellas Artes y de Altos Estudios. 

Ahora bien, loa logros que en materia educativa se dieron bajo la dirección 
· de JUsto Sierra, fueron efiiaeros ya que la lucha uaada de 1910 los modificaron por 

cmpleto. Las trapsfonaciones que esta lucha provocó eran en relación a la econo
m!a, a la poJ.!tica y a las relaciones sociales que el país tenía, eran en principio 
una transformación r'!Alllente revolucionaria. 

c) Epoca Revolucionaria. 

El principal problaa a qufl tubo de enfrentarse la rauwa clase gobernante, 
era la gran heterogeneidad de la población tanto a nivel político ccmo eoon&.ico y 
social, ad1111ás del nivel cultural. La .. nera en que el gobierno intent6 rcaper c:on 
e1a1 difert111Cias fue a través de la educaci6n, creando una que tuviera caractedst!, 
cal acordH a los plant-ientos revolucionarios, u decir, que d89pertara un sent.!_ 
•iento nacionalista, 91e fuera popila~ y 91e hiciera posible lillerar a lo• hambres. 

El Partido Lib .. al a través de IU •nifiesto des1111peii6 un Jmportante papel 
1111 la bÚsquma de una educaci6n para la revolucicSn, BUs principales plant-ientos 
edueativo1 fueron: 

• l) Multiplicaci6n de escuelas primarias en tal eecala, 91e queden vitntA 
joaimente 1a1plidos los est.ablecmientos de instrucci6n cpe se claa~ 
ran por pertecener al clero¡ 

2) ObligacicSn de :Impartir enseñanza net:aaente laica en tadas las e8Clle
las de la Rep'iblica, aean del gobierm o particular•• 

3) Declarar obligatoria la instruccicSn hasta la edad hasta los 14 añoa, 
quedando al gobierno el deber de impartir protecci6n, en la fama que 
le sea posible, a los niños pobres, cpe por aa •illeria pidieran per -
der los beneficios de la enseñanza; 

4) Pagar buenos sueldoa a los •aestms de educacj,ón primaria¡ 

5) Hacer obligatoria para todas las escuelas de la Repaalica la enseñan 
za de lo• rudimento• de artes y oficio• y la instrucci6n CÍV'ice•. 
(17). 

(16) Id•. P. 60 
(17) Id•. P. 67 
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En este manifiesto se presentan algunas novedades importantes, ver a la 
educación como µna sola para todo el país, que fuera obligatoria y que ofreciera -
una capacitación técnica. Lo anteri.or no surge de la imaginación de unos cuantos 
intelectuales ·que tuvieron· un momento de inspiración, nació de la realidad de un -
país que tiene un gobierno débil y debilitado; una economía desquiciada 1 luchas iE.. 
ternas para obtener el poder¡ y la mayoría de la población analfabeta. 

LA educación sufrió en la segunda décad~ del presente siglo numerosas madi 
ficaciones debido a lá situación econánica y política del país. En 1911 Alberto J. 
Pani subsecretario' de F.ducaci6n llevó a cabo reformas que producirían cambios es -
tructurales en la educación nacional, sugirió la necesidad de una educación miís -
pragmática y técnica en las zonas $ales del país para así mejorar la productivi -
dad en el campo. Con respecto a la educación urbana la inquietud era también hacia 
el mejoramiento de la educación técnica con lo cual Podría elevarse la producción -
industrial del país. · 

En 1914, con Pelix B. Palavicini a cargo de la educación nacional se c;:onti
nuó, aproximadamente con la línea de mejorar la educación tEcnica, ya "1e era c:ons.!_ 
derada cano el1111ento para ·el crecimiento econánico del pala, adicionalmente se bus
có acentuar el patriotillllO de la población y dotarlo de la capacidad para vivir en 
dsnocracia, todo ello condicionado a contar con )ln Estado fuerte "1ª pidiera regu
lar el proceso. 

En el período constitucionalist.Íl Al planteamiento que se hizo hacia la '!d):!. 
cación fue continuando la línea liberal,. en donde los derechos individuales serían 
lo principal. En. el Artículo Tercero. se plasma lo ·anterior: "La enseñanza•• li -
bre1 pero seri laica la qlÍe. se de en los establec.imientos oficiales de educación, 

· 10 mismo que la enseñanza primaria elemental 111e se impart.a en los eatablecimientos 
particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de culto al<JUno, podrán -
establecer o dirigir· escuelas d·e educación primaria, Las. escuelas primarias sólo -
podr¡n eatablecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos -
oficiales se. impartirá gratuitamente la enseñanza primaria" (18), 

Ahora, a pesar de todo lo que se había realizado la situación de la educa -
ción no se desarrollaba adecuadamente, la matrícula que supuestamente debía incre -
mentarse al ser el servicio gratuito y ademis obligatorio dimnimyó notablenente, -
las escuelas administradas por el municipio ria contaron con los recursos financie -
ros adecuados para su buen funcionamiento, ante esto la eduaación en el país no pudo 
mejorar. 

con Obr.egón en el poder (1920) la educación recibió un nuevo impulso, al me
nos en materia económica ya que el gasto público creció notab.lemente en el período -
de este gobernante (OJADRO 1), pero afortunadamente esto no fue todo, con José Vas -
concelos a cargo de la naciente Secretada de Educación PÚblica (1921), impulsada 
por él, se busoó federalizar la instrucción, difundir la educación y las Bellas Ar -
tes tanto en el campo cano en la ciudad, impulsar la educación media, los centros de 
docencia pre-escolar y la edición de libros de texto así cano el crear bibliotecas -

.píblicas. 

(18) Id•· P. 69. 
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vasconcelos, l:lasado en el ideario de Justo Sierra, creó la escuela rural -
b.lscando con ello elevar el nivel de vida en el campo, los principios que se si -
guieron para ello fueron1 

CUADRO l 

GAS'l'O PUBLICO EN EDUCACION (1920 - 1928) 

ASO PRESUJ!UESro EN PRESUPUES'.00 PORCENl'.AJE 
ElllCACION 'l'C1.rAL 

1920/21 12,296,265.00 250,803,142, .04 4.902 
1921/22 49,826. 716.00 383,658,608. 43 12.987 
1922/23' 52,362,913. so 348,487,278. 47 '15.026 
1923/24 
1925 
1926 
1927 
1928 

25,523,347.60 297·,982,'472. 18 8.565 
21,568,575.41 302,164,486. 87 7.138 
22,434,925.96 313 ,322, 738. 23 ' 7.160 
20,036,708.83 284, 226,012. 26' 7.050 
25,821,601. 54 ' 286,746,742. 17 9.005 

FUent~1 •Historia de la F.dúcaci6n PÚbli~ en México•. 
PCE./SEP la. Edici6n 1981. 

l) rnstruir al niño con lo qile ve y hace, •in programa• desarticulados 
de su realidad1 

2). 
0

PrCDOver una educación prictica y de utilidad !mediata que sirva -
para .ca.prender el aedio que rodea: al eatudiante1 

3) Dejar· al alumm en liberUIS, para que vivan la deocracia y deM 
rrollen .u vocación real 1 

4) La comunidad es un todo int91Jrado en donde el desarrollo debe aer 
impilMdo en la unidad. 

La escuela rural fue CC111planentada por la acción de la miai6n cultural, la -
cuál se canponlá de •un grupo de •aeatroa e ••• ) cuya principal tarea era la coordi
raéi6n de loa. cur90a acldmicoe con la agricultura y las industria• aa111ales" (19), 
estos maestros fueron fo11111do1 en la naciente Escuela Norllal Rural. 

con respecto a la educación urbana, la acci6n se dirigió a la multiplicación 
de escuelas el.mentalH, a reorganizar la enseñanza media, dividiéndola en secunda
ria y preparatoria, a difundir la cultura mediante la ¡;qblicación de lillroa de tec-:
to y de autores cláaicoa. 

· ·Para 1924, la aacaci6n l'lab.(a recil>ido, un fuarte illlpalao tanto • nivel eco-

(19) Id•. •. 158 

-~-....... - .. -~· 
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nómico cano pedagógico, pero aún no se satisfacía ni siquiera la mitad de la denan 
da educativa, se 'continuaba considerando al fen6meno educativo como el motor prin:" 
cipal del aumento en la producción, era una organización selectiva y jerárquica que 
buscaba la especializac;:ión en el trabajo. 

Durante el gobierno del general calles, la educación dirigida por Puig ca -
sauranc, hlscó una organización colectiva que :Impulsara el desarrpllo nacional, i,!'.!.· 
cranentara la pro4ucción y la capacidad de consumo. 

Este período se caracterizó, adanás de por la disputa Iglesia y Estado, por 
la atención que se le dió a ·la enseñanza técnica rural y por la tendencia moderni
zante que siguió el Estado y que logró hacer de .él un Estado fuerte políticamente. 

El problma entre la Iglesia y el Est~o, que culminó en el enfrentam:i.ento 
cristero, se expresó, principalmente, en el deseo de ambas instituciones de tener 
el poder poHtico y econ6mico del pala¡ la lucha que se dió ,P11ra tener el poder se 
presentó en todos los niveles de. la vida nacional. En materia 'educativa esta lu -
cha se desarrolló en la escuela y se expres6 en quanar locale1 esc:olares y ases~ -
nar maestros cano respuesta a las refomas del gobierno, las. que consistieron en -
limitar la 'libertad de dogma, mantener el cadcter laico de la. enseñanza y prohibir 
el UIO de textos que no fueran autorizados por la S.E.P. 

. En otro orderi de 'ideas, un acontecimiento .importante a nivel educativo y .
que en la actualidad es aún vigente, fue la auto11D111Ía universitaria, otorgada en - " 
1929 deapué1 de 15 años de discusión. Esta discusión versó. sobre .la necesidad de . 
dotar a la Universidad de independencia acadánica ·y política para.mejorar sus fi,tn
ciones, elanentos que el gobierno del país no deseaba otorgar. En los conilideran
dos de la ley que .otorga la autonomía, el Estado exprtlu: "La ·universidad debe se · 
una institución ( ... ) •• necesario dar a los alumnos y profeaores una m&s"directa 
y rul ingerencia en el manejo de la Universid11d 1 que aunque aut611C1111l ( ••• ) •91JU! 
'r' aiendo N&cional y, por tanto una institución del !atado (. .. ) , por tanto no d!, : .'. 
her¡ ten• derecho a imponer su criterio en la calit'ioación de·las ·ínstitucion11 
libres y privadaa que :bnpartan enaeñanzas 111111ejantes ( ••• ) 1 se le entregará. un -
aib1ídiópero'e1 gobierno ejercerá sobre la institución la vigilancia necesaria~ 
ra aalvaguardar la reaponsabilidad que implique el manejo de ese subsidio1 ( ••• ) 
se decreta la autonauía bajo la vigilancia de la opini6n píblic:a de la Revolución 
y de los 6rganos repj:~sentativos de gobierno". (20) 

Oolllo puede verse, ésta autollOlll.la era de lo más relativa, .Por ejesnplo el ~ 
sidio era entregado sec¡ún la voluntad del Estado, la ingerencia de la Universidad 
en a1untos educativos del paÍI era rula o al menos muy limitada1 el rector era de
signado por el Estado y, el presidente de la República tenía derecoo de vo.to sobre 
algunas resoluciones universitarias. · 

Ante esto la institución se vió seriamente limitada¡ principalmente en el 
orden económico, porque en el orden polttico continúo con la n1iS111A activid&d que ::
tenía. 

Otro aspecto que ar110 rewelo fue el proyecto de Educaci6n SID!Ual, p.topues
to por Narciso IAHols, que con1ist.la en proporcionar a los niños los principios -
fund•entales de higiene y reproducciSn, pero fue mal ·interpretada por los padres 
de f•ilia, los que pusiero fuerte oposici5n a este proyecto y lograron IU cargo. 

(20) Mardne& del Río., et. al. 1951. Pp. 60-61 
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Con respecto al panorama socioeconómico y político que vivio el país en esa 
época fue el de hacer un gobierno fuerte que pudiera mantener el control sobre la 
Revolución. En 1920 Obregón no tenía aún ese control sobre las fuerzas políticas 
del país, por tan.to las acciones llevadas a cabo no podían ser estructurales. Ia 
econcnía no se habl'.a recuperado de la guerra civil, el canercio exterior se limitó 
ootablemente debido a la primera Guerra Mundial, la soberanía Nacional se redujo a 
permitir la explotación de los recursos naturales a canpañías extranjeras, la lucha 
de clases fue sanetida al arbitraje estatal, los trábajadores fueron organizados en 
la Confederación Regional de Obreros Mexicanos apoyada por el gobierno. 

Este panorama encontró calles, y sus acciones ae dirigieron a fortalecer es -
ta situación, desarrolló la noción de un Estado corporativo que regularía los con -
flictos de clase y llevarla a cabo refoxinas sociales y crearía condiciones para la 
acumulación de capital. · 

1A economía nacional entró en crísis debido principalmente a la política ha -
cia el exterior, en 1926 se suspe'nd'ió el _pago de la deuda externa, por lo que fue n.!_ 
cesario olvidar las reformas que beneficiaban a .loa oprimidos y operar en un e1quana 
de capitaliaio dependiente. · · 

Asi.mieo, .illlpulllÓ la creación de un· partido oficial que a9lutinara a los dis 
tintos sectores de la población para así mantener el· conaol sobre ella. 

d) F.ducación socialista, l. .19~4 -.-1946 ? 

I.a escuela socialista no surge en México de.maner"a espontánea, ni es una i!!!, 
portación, ea un fenlneno que ile presenta aún antes de la constitución del 17, si 
H acepta que esta educación fue eatnictura4a para dar fin a la intervención del -
clero en la educación del país. otra alternativa, tJ!e no considero viable, se fu!!, · 
damenta en la polmica surgida por la cdsis· econ&nica de 1929, polémica que con -
ai~t1a en analizar los proa y contras ·del socialimo. · 

. . 
Si le acepta la primera téaia mencionada ea neceurio un pequeño canentario 

para matentarla. Durante el gobierno de Victoriano Huerta el clero recibió un -
eoorme apoyo, el cu&l carranza atacó fuertE111ente, a través de argumentos idealis
tH, por ejmplo1 •zn loa colegios católico• se defoma la verdad, se deforma el 
alma c¡ndida y pura de la niñez, el alma idealista y ardiente de la juventud y se·. 
alecciona para loa instrumentos de.las llllbiciones clericales, a espíritus que en 
un mbiente mb libre y m'8 honrado lubieran llegado a ser quizá, ap6stoles de li
blrUdea y progreso. Por eso es posible saneter a la escuela clerical. m&a que a -
rmbre dal preaente·en nmbre del ptrnenir•. (21). Así, idealista o no, el hecho 
e1 que se claumraron loa coleqioa cat6licoa, se prohibieron.los oficios reliqio -
ao1, se inici6 una política anticlerical que culminó con la formulación del artícy_ 
lo tercero C01111titucional. Dirante el gobierno de Callea se presentó el reinicio 
de hoatilidadu latado/I9leaia y se expre&6 en la Guerra Criatera y en la fomula
ci6n de leyes por ejmplo1 "Ol'nta escuela secundaria se incorpore al r'9imen ofi
cial, habrá de ser laica, cano lo es este r'9:illlen" (22) se impedirá la incorpora -
ci6n de cualquier eacuela secundaria ~nejada por una organización religiosa y se 
prohibir• todo tipo de enaeftanza religioA en el nivel secundario'". (23) 

(21) Solana, Fernando. et. al. 1981. P. 243 
(22) Id... P. 259 
(23) va1:91ez, Josefina z., et. al. 1981. p, 211 
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En este momento se propuso. incluir el término socialista en el Artículo Ter
cero, para limitar por canpleto la intervención del clero en materia educativa, ya 
que el téIJ11ino no modificó a la educación en su escancia, por tanto se bauría aún 
en ~o forinulado en el Manifiesto del Partido Liberal. 

Ante esto, el lª de diciembre se refor:mó el r.rdculo Tercero bajo el siguien 
te teKto: "La educación que :Imparta el Estado será socialista y adE111is de excluir :
toda doétrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cuál la e!!_ 
cuela organizará sus enseñanzas y actividades en foJ:llla que pezi11ita crear en la )uve~ 
tud un coJK:epto racional y· exacto del universo y de la vida social, 11610. el Estado -
Federación, Estados y tllnicipios-impartir' educación primaria, secundaria y normal. 
Podrán ·concec;lerse a los particulares ( ••• ) , de acuerdo, en todo caoo. a las siguiente. 
normas. 

I. Las actividades y ensenñanzas de los planteles pardculares debedn -
ajust:ArH, sin excepción alguna,· a loa preceptuado en el p&rrafo ini
cial de este ardculo ( ••• ) • Las corporacione1 reUgioaas, los mini.!. 
trol de· los cultp1, (.:.) las asociHionH o llOCiadadH lig..Sas dire=. 

. ta o indirectamente con la propaganda de un credo reli9io10, no int~ 
vendr(n en formil algi.ina en la Hcuela pr.ünaria,. HCllndaria o !Dlral, 
(· ... ) ' 

n •. LA formaci6n de planas,. progrlllllll• y 116todos de enaefiansa corre1pond.! 
· rá.n, .en~ caso, al Es~o • 

. III. No podrá~ funcionar 101 plantelH particulares lin haber obtenido, 
prriimaente; en cada cHo, la autorización exprUli del poder ¡iúblico, 
y,~ 

J.V. El estado podrá revocar, en cual4'1ier ti1111po lH autorizaciones con -
cedidas, La educación priaaria. serl obligatoria y el Estado lo impa!_ 
tirá gratuiteente, ( ••• ) • (24). · 

Ante é1ta modificaci6n, c='i'c!enas inici6 au gobierno con ·la necesidad de orien 
tar política y pedaq6gii;:•ente el Artículo Tercero. Lo primero que señaló fue: la :
escuel.a socialista debe ser •anancipadora, 'iinic:a, obli9atoria, gratuita, ciendfica 
o racionaliat:a, t&cnica, de trabajo 10Cialltente lttil, de1fontanizadora e int~al y 
me consagrar& eapecialJlente a la acción educativa de la niñez proletaria• (251, pa -
raleluu!nte creó el Instituto de ·<>rientaci6n Socialista para que a través de 61 se -
elaboraran 101 plane1 de estudio, libros de t•tO, contenidos de las mat11rias y el -
.. terial didKtico de los profesor ... 

La tendencia de Hta educaci6n fÚe, basta mediados de 1935, francamente anti
religiosa, debido bÁ&ic•ente a que callea manejaba todavla la pol!tica nacional, P!. 
ra evitar esto cúdenas disolvi6 •l gal>inets y con ello el poder de ~lles. O>n es
to la propaganlla anticlerical des6 y la• accion•s·•e dirigen a beneficiar el siatana 
educativo, lo que se apres6 en la creaci6n de 1111a.ro10s centro• educativos, entre -
ellos el In1tituto P.olidcnico Nacional, 101 Institutos Tecnol6gieo1 Regional•• y la 

.~~-d! .Z.~P8i\a• actualllente colegio de 116'icio •.. _ .: .......... . 

(24) Solana, l'ernando, et. al. 1981 
11.ZS) Id•· t. 276 
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En este 11mento el país necesitaba que au desarrollo econánico se fortaleci!. 
ra, la expropiac:iÓn petrolera provoc6 que lH empresas extranjeras al ver ~fecta -
doll sus intereses, atacaran a la nación, así, era necesario cr•r un clima en que 
u eclucaci6n buscara la unidad nacional, unidad que el sindicato de trabajadores -
de lA Enaeñenza de la Repíblica Mexicana y Mara.tal Avila C-acbo trata ton de alean-. 
ur. 

Esta sit:uac:J6n logró ¡pe la educaci6n socialista se fuera modificando hacia 
i. escuela de la unidad nacional, el primer paso para ello se realizó en el inte -
rior de la S.E.P., tratando que la federalizaci6n de la educaci6n fuera real y al 
mimo timpo controlar las luchas intestinas del -gisterio. El principal inconv!, 
nlsnt~ para lograr esto fue la gran cantidad de secretarios que tuvieron el cargo.· 
l'OI' tanto. M intent6 organizar a la educacicSn con leyes o con modificaciones a - -
.U.•1 1e modificó el Artículo Tercero en donde se dice, a ralz del cambio, que el 
mcial.imo cpe preconiu dicho ardculo es el manado de la Revolución Mexicana Y -
111e la acación no requiere de calificativos, 11610 debe identificarse con el valor 

. d• lo 80CUal 110bre lo individual. AcJa! se dan los prilleroa el•entos para elilllinar 
el tbim eoc.tal.iata del Articulo Tercero. 

Mientra• tanto, !As instituciones educativas proliferaz:on1 el problana magia 
wrial. encontrüa m eoluc~n con la creaci6n de un sirdicato Gnico, el Nacional -

'de 'l'rdla;lllllor• de.la Bdllcac:i6n1 el p:oblt111a' del analfabetiimo era atacado por - -
Ja.llMr S'orres llldet, creando 69,881 centros educativos, p¡blicandp 10 millones de -
cartiH.••.'I apidielllo 111lfta8 leyes (Ley. de &llergencia para la campaña Nacional CO!!. 

tra el Amlfabel:imo) • 

Bn 191$ 8e di11ron las condiciones para lllOdificar el ilusorio Artículo Terce 
ro socialista,· al rM¡Jectu Marcieo Ba•aols cmantó1 .Bl probl ... pol!tico real no :' 
ralica ni\en s1 tinaim socialista ni en la fcSrmula del concepto racional y ~acto. 
~ en la p:Gbibici&a a la Jgl•ia católica de intervenir en la eacuela primaria -
¡mra co••t.irla a instl1aento de propagalda confesional y anticientlfica". ( 26) • 

lbl 1M6 el Artlaalo Tercero fue JIOdificado y qued6 de la siguiente manera: 
"La eilllc11e!Sn e ••• ) tad•' a desarrollar ( ... ) las facultades del ser blmlano ( ••• , 
s1 cdtc.io 91e orientAd dicha educ11eicSn se unterdr( por cmpleto ajen6 a cual -
ipiw doctrills relilJiosa ( ••• ), luchar( contra .la ignorancia ( ••• ), 101 fanati!lllOs 
J lo9 preja.lcioa. S•' dmocr(ctica ( ••• ) naciona ( ••• ) y contribuir( a la mejor 
c:oad•sncil ..__ ( ••• ), .Vitando los privilegios de razas, de grupos, de secos o 
de illliyidQoe, • (:z7)., 

BD sste .mento d ... parece constitucionalJlente s1 túaino socialista de la -
c:art.a *9Jll• 811 la ~actica habla mcedido vsrios años atr(s. 

e) De llJ9aal Alma ·a Diaz ordaz. 

ID este a.plJo perlodo de h historia de M'-ico, la situ11e~n social, econ6 
llica y polltica del pds fue poco halagfldcra, en medio de dos devaluacionssi de la 
Prdidl de l119itJaidad utatali de un desarrollo irdu•trial desigual1 de la naciona 
liuci6n de la illlast.ria el~trica1 de una inversicSn •tranjera limitada¡ de· un en:' 

(26) Id•. P. 32J 
(27) va..iu, .JDMfina s. 1979. P. 231 

,. ,, 
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deudamiento del sector .[:Úblico creciente, no podía esperarse que el desarrollo naci2_ 
nal fuera· satisfactorio. 

Con Miguel Alimán a pesar de la situación de cdsis, el ,país fue paulatina 
mente creando un cuerpo industrial cada vez mayor, lo anterior debido a que el eje
cutivo federal asignó poco más del SO.O• del presupuesto a ese fin. 

Por otra parte, el control polític~ aunado a los.beneficios que obtenía la 
clase anpresarial por el desarrollo industrial del paú, permitió que el Estado di
rigiera el proceso econánico y social de Héx:ico. 

D~ eata manera el gobierno tanaba las riendas de la economía nacional y a - · 
partir d.e ello impulsó al sector agrícola y al ganadero con lo que'.logró awnentar -
la producción, desafortunadamente este aumento no fue suficiente para salir de la·
cr!sis y fue neceNrio devaluar la moneda, adanás laa exportaciones eran 111&yores -
91e laa illportacionea lo que provocaba que laa divisas que entraban al país aalie"
ran casí de i1111ediato, este hecho auriado a la cr.íaia en la balanza de pagos aceleró 
el p:oceao d111aluatorio. 

En materia educativa, el período almanista se caracterizó, fundamentalmente 
por el .impul.a a la eecuela rural¡ por la capacitación del magiaterio para que mejo 
rara au calidad académica 1 por la publicación de librol para difundir adecuadamente · 
los conocimientos y la c:Ultura en todo el país1 por la atención a la enseñanza ti;c
nica para éubrir satisfactoriamente la danama de recuraoa humanos que requer!a el 
proceso de imustl:ialización1 por la atención al problana de la alfabetización. 

En eate pedodo la consaucción de centros eaicativos fue considerable - -
(cuadro 2) aunque la acci6n m'8 relevante fue llevar a oabo el proyecto de la Ciu

dad Univeraitaria, terminada en 1951 y que contaría con variaa instalaciones. El 
m'8 fuerte impulaor de este proyecto fue el .rector LUia Garrido, también fundador 
de la E•C;Uela de Ciencias Pol!ticaa y SOCialea. 

aJADllO 2 

IUIERO DE ESCUELAS Pal NIVEL EOOCATIVO 

ARo PREESCOLIUI PllDWUA SECU.wlIA MEDIA SUPERIOR TOTAL 

1949 873 23,532 325 99 11 24,900 
1959 835 24,083 319 192 157 25,686 
1951 935 24,654 466 125 125 26,305 
1952 1.007 25,613 478 186 145 27.,429 

Puente: "Hiatoria de la llducaci6n Pública en Hlixico". 1991 

con la ~ini1tr&1:i&n de JIU!z cortinez la relativa Htabilidad econánica y -
P>lltica del peb H fue con10lidando. La polttica econ6mica del gobierno llizÓ que 
la invarai6n eatatal en la vida nacional cH•inuyera, uto provocó por un lado, que 
el ellpre.-rio privado 9anara fuerza y por otra lado cpe el Eatado lmitara su poder· 
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La inesb.bilidad en la balanza de pagos que volvió 11 sufrir el país causó -
otra devaluación de la ~oneda y un déficit comercial bastante serio. 

En este sexenio la educación no sufrió transfoxmaciones substanciales de -
ac:Uerdo al período anterior, así se continuo con la construcción de escuelas, con 
la capacitación y for:mación de profesores, con la c11111pit.ña de alfabetización y con 
el im~lao a la educación superior. · 

· Asi este período no fue muy relevante en materia educativa lo único realJllen 
te importante fue el conflucto magiaterial de 1956-1958 pero aún este 11e solucio~ 
en el aiguiente sexenio. · 

Con la amini1uac.i6n de L6pez Mateas la situación .iiÜperante en el pab no -
aejoró reispecto al 1axenio anterior, la inversión píblica tuvo que llUD\entar debido 
a que la iniciativa privada redujo 9U aportación, este aumento loqró que el Estado 
-entara m dtuda e11terna. Aa1 p¡Ú el crecJaiento econmico del pala 88 bHÓ en 
la actividad dearrollada por el Eat:ado, an tanto· 1 .. :Lnatitucione• privadas 1e a,! 
dicaron a fortalecerH pol1tic•ente, lo que loqraron satiafactori•ente, · 

. . 
, . Allnado a ut:D 1e di6 una cda:l.1 .pol!tica debido a una diferencia de crite -

rio1 entre el rigiaen y al911no• c!rculoa •presari.alH, lo que provocS una descapi 
taliaaci6n del púa, la que el 9obierno enfrent6 aldiAnte una polttic:a tendiente a 
dar 111~H. ooncesionu a •ireaa• ele capital nacional. · 

·con i.51111& Hateo• a cargo del ejecutivo y 111w•ente Torrea Bodet caao secre 
tuio de atucaci6n, la educaci6n fue entendida de manera diltint.a c:cno.·•· vwa hA 
ciendo. Se vJ.6 cmo ~oeHo cont!1110 y a largo pla&o y·por tanto, •i contenido1-
deber1'.an utar ac:ordH a lo• prop5aita1 nacionales.· Para llwu a ca!ID Hte ob:le-

• tivo H ·fomul6 el plan de once Ailoar H cr.S la Ollllili6n M&cional de Libroa de -
Tato Gratuito•1 1e reformaron 101 planu y progruias de eatudio1 se :lmpuls6 la ca 
pacitación del aagiater:io y ele lo• obreros y se conÜ1116 con rauwos ímpetus, la ::
caP.ña de alfabetiuci6n, a.S: CCllO la reestxucturaci6n de la secret.ar1a de Educa
ci6n Pltblicaci6n. 

El plan de Once Añoa, quiñ la accicSn relevante del per!oclo, recanerdlll:la la 
co1U1~cci6n ••in de e11e11elaa ptra ·•tiafacc la d-nda e4ucativa1 la capacit.a
cJ.6n del M9iatado, para que CU111plan adicuadmente iua funciones aclld6r.icaa y, la 
creaci6n de un· departmento de inveatigaci6n educativa, de Htadlstica escolar y -
de manejo aecúico de la infom~ci6n. 

Para cubrir el Hpecto ele conatrucci6n ele e1e11e1aa, n folllÓ un omlit,.M_ 
lliniatrativo, qua a lo lar90 del· aaenio conat:ruyó 21,000 aulH en todo el terri~ 
rio, lo intereunte de .. ta• aula• es que eran prefabricadaa lo 91e ~acilitaba su 
aanejo 'i m coutrucciÓn ad..&a contaba· con todas laa . inatalaciones y el 111a terial 
414ktico neceario. 

En relación a la capac.itaci6n •9i1terial .. cre6 el Instituto Federal de -
capacitaci6n al llllCjiaterio el e11ll, a travla .de cuno• por corre1pondencia, por r!, 
dio y por piblic:aci6n ele t•to• intent.s elwar el nivel ¡rofesional del profeeor, 
per&lel•ente la lecu.ia lkiClia1 aaperlor, para profeaionaliur la carrera, llOditicó 
as planea de Mtlldio 1 •pl.l.6 •• Clll'901 de tU4'ctica. 

De lo rec11Hnlado 111* •te plan y a«n v:l.gente, lo da rel•Hnte fue la pabl! 
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cación de libros de texto y cuadernos de trapajo los que estructurados por especi~ 
listas .blscaban ofrecer conocimientos acordes al nivel educativo al que se diri -
gían, " A medida que los aparecieron, la Secretaría hizo circular un acuerdo en -
donde se recordaba que· los libros de texto gratuitos. son los aprobados cano obliga 
torios para la enseñanza" (28), esto hacía que la educación y que los conocimien -=· 
tos que se impartieran en la escu.ela primaria fueran uniformes en todo el país, se 
intentaba también que su carácter de gratuitos hiciera posible que todos los niños 
los tuvieran y los aprovecharan. 

Con respecto a la educación técnica, esta debía lograr la integración del -
aparato productivo y de la nación, realizando a travú de la educación una rupblra 
con la depemencia hacia ~l exterior. · · 

. El régimen de Diaz ordaz H caracterizó por una tendencia desarrollista y de 
eiati6 de todo intento de cambio, Fue 'liii período 'en dl)nde la clase media danostró
eerioe descontentos ya que se les Umit6 sus posibilidadea de.participación políti

. ca y de aeceneo social. Ante esto el -.ctor e1bJdiantil exprelÓ su• quejas y por 
. ello fue brutalmente rei>r.illido. . . ,; 

En materia educativa la adminiatraciSn.de Diaz arda& continio las obras irii 
ciadas en el saenio anterior y ee ·agregó el UIO de la televisión y el adio para
llevar la instrucciSn ·a aquello• lugares en donde a pesar de la masiva conatruc .-

' ci6n de UCUllJ.H .en años ~-~·, aún no. conta!>an cpn. el servicio· eacolar • 

. . El acontecimiento ala illlpgrtante en materiA educativa e incluso que determ!, 
lió la polS:tica educativa del siguiente sexenio fue el 1DOVillliento ut:udiantil de -' 
1968, el cu'l b.a'aco.ba, de manara. general, la libertad de mcpresión, de reunión y 
de enilñanza para CJ:Mr aal una aociat..S •'• pr~uctiva, culta y crítica.· 'Este 1112, 
villliento al ser •iolenUniente reprilllido logr6 c;,ae la legitµlidad ~el Estado y su -
papel de aediador en lo• i:onflictoa aocialea se perdieran. El Estado macando re
cuperar IU posición anterior propi.0 una .serie de reformas las Cf!e se llevaron a la 
práctica llajo el gobierno de Luis Echevcda. · 

f) La lpOCa Actual •. 

La gestión de Luil Echeverda eatuvo eJMl.elta con una poU:tica popilista y . 
refonista eri c;,ae la ·aituaci6n del ·pil!s ~materia ~n6aica, poU:tica y &ecial, 
preaentaba un serio eatanc•ien1:o1 el Estado no contaba con los recursos financi! 
roa ·IUficientea ~a impulsar al pala por el camino del desarrollo1 la producci6n 
estaba desfa...S. del conauao1 la moneda afda dlt una grave int••tabil:idad, lo que 
provoc6 el proceso dwaluatorio de la •i_. en 1976, por tanto se bJscó la obten
ci6n de .rec\iJ:ilo• en el •terior a trav&s del en!md•iento público y privado. 

La pol!tica populista del •••nio, b.leoaba mantener el orden establecido a 
travia de un E1tado fuerte, para lograr de esa manera el desarrollo nacional. 

Ahora bien, en materia educativa !Alis Bcheverr.r. utilizó el reformimo --. 
amnciado desde aa canr:lidatura. La Reforma Educativa 91e planteó conaiat!a en 11!_ 
car de 1~ edlacaci6n un el•ento para el aval'ltle econ6aico y social del pab, que -
riendo Cfl• •e lograra ••to a9diante un profumo y pezunente aeguJmicnto de lo• ob 
jetivoa, conceptos y tlcnicaa de la docencia. · -

(28) :r.d•· •. 237 

,. •,:,• [1·11.~·~ ... 
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I.a reforma educativa se realizó en todos los niveles educativos, para el -
ciclo inicial, modificó los contenidos de los libros de texto, limitó a cuatro 
áreas del conocimiento (español, matanáticas, ciencias naturales y ciencias soc~ 
les) los planes y programas de estudio. 

Para el nivel medio de propiso un programa por área y otro por asignatura 
buscando con ello darle coherencia a este ciclo y hacerlo acorde a la realidad y -
desarrollo del país. Se crearon ante esto, el Colegio de Bachilleres y el de 
Ciencias y Humanidades, con la idea de que fueran, al mismo tienpo, prop8deúticos 
y terminales. Aunque había una diferencia fun:iamental el e .e .H. se creó como uno. 
alternativa a la educaci6n tradicional y el de Bachilleres se creó para limitar al 
c.c.H. 

Con respecto a la educaci6n superior se blsc6 que la enseñanza que se impar 
tiera tuviera gran flexibilidad y propiciara la interdiaciplinariedad, con el obj!: 

. to de eleiar la calidad acadénica. 

En concreto los objetivos de dicha reforma quedaron definidos en la Ley Fe 
deral de F.ducaci6n expedida en 1973, esta ley puntualiza que la educac::i6n es el =
medio para adquirir, transmitir_.y acrecentar la cultura1 ·un proceso permanente P!. 
ra la transformaci6n de la sociedad¡ un factor para la adquisici6n de conocimien
tos y un p.iente que permita al ·estudiante su incorporaci6n .en cualquier manento, 
a la vida econ6mica y social del país. 

Esta reforma planteada de esa manera, no fue de fondo ni estructural ya 
que mientras " 1.7 millones de niños entre 6 y 7 años no tenían acceso aL sistaua 
y ll.9 millones mayores de l.4 ·años no habían terminado la primaria¡ de estos 
6.2 millones no habían tenido acceso a ningún grado de escolaridad, o sea que un 
35.0\ de la poblaci6n mayor de 6 años, permanech abajo del nivel escolar que la 
ley establece como obligatorio" (29). 

rurante el sexenio a cargo de José I.ópez Portillo, la polÍtica reformista 
continúa, intentando con' ella: l) acelerar el proceso de danocratizaci6n del país; 
2) lograr un crecimiento sostenido para dotar a toda la poblaci6n de los m1'.nimos -
de bienestar y 3) adecuar a las insti'blciones para la pol!tica de desarrollo que -
.se daría en el pa!s. Para lograr realizar lo anterior, se trató de fortalecer al 
Estado; de generar los empleos necesarios; de racionalizar el consumo y dotar de 
Ullll adecuada red de abasto a la nación¡ de· orientar la estructura econánica para 
su crecimiento; de reducir el crecimiento de la poblaci6n y distribuirla raciona!_ 
mente1 de unificar a los sectores pÚbl!co, privado y social en el proyecto ~Alia!l 
za para la producci6n", de controlar la inflación y utilizar al petróleo para el -
desarrollo econánico y 110cial del país. 

En la realidad esa pol1'.tica de desarrollo fracasó rotundamente, el crecimien 
tO y desarrollo económico del pa1'.s fue desequilibrado, el índice de desempleo y 
subanpleo se incranentó notablenente, la "Alianza para la Producci6n" !1J pas6 de 
ser un planteamiento pol1tico, la descapitalizaci6n del pa1'.s fue sin procedentes, la 
moneda se dwalúo ,en m.Ss del 100.0\, la inflación también superó ese porcentaje, el 
petróleo oo fue suficiente para ser un factor de cSaurrollo. En general esta situ!!,. 

(29) IAtapf, Pablo. "Wli11is de un sf!ICenio de educación en Mlxico. 1970-1976" 
Siglo XXI a!itoru. 2a • .Edcl6n l98l . 
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ci6n generó una cr!lia de tal maqnitud que la Pol!tica de Austeridad del pi:esente 
1•enio no loqra auperar. 

Durante el rigJiaen de L6pez Portillo, la 1ituación educativa del pa!s era 
bast.ints grave, el· acceso al sistca era muy limitado y la per11anencia en él aún 
ús1 da cada 100 que ingresaron a prilllaris s6lo f6 t11r111inaron el per!odo de - -
6 años (1978). 

LA polltic:a .Sucativa de ese sexenio tuvo ce.o objetivo el ariequrar el ser
yicio educativo a toda la población, el elevar la calidad del proceso, vincular 
a la educación con el sector pi:oductivo del pa!s y mejorar la aficiencia interna -
y •t•na del siatma. 

LA• ~ciona r .. lizadas se ancuinaron al aprovectmmiento integral de la C!, 
:¡acidad instalada, al ••jor•iento de los contenidos de lo• planu de estudio, a -
la elwaciASA de la C91*=itación de los trabsjadoru y al imp¡lso de la educación -
nomal y auperior, esta dltw, debido a U11a saie de probl-• dude los :p0l!ti -
coa hasta loa acad .. ico• y a que •• un nivel en donde, se p¡ede penaar, se forma y 
tranmite una ideiolol)~ contraria a la dminante, fue limitada a trav'• de la Ra -
foma Universitaria,. la que restringfa la actividad universitaria as 

1) VincularH con los d-'• ni•elu 9ciicativo•1 
2) Sntenil••• cama un proceso de cebio penanente1 
3) ser integral, en cuanto emprenda la• eitructuras acad .. ica, edlllini•-

trativa, econ&.ica· y eociel1 . 

f) . sir d~ftica, en cuanto tienda ~l ecpililrio . .Dcial ilel pa!s y de 
la polllaoión escolar, con oportunidad para todos, sin-'• rutr.tccio 
nu 111• la capacidad· intelectual para adquÜir y aplicar conocim~entcs1 

5) aaatentar en el diflOCJO contlmo y racJOnal de laa c:cmunidldes educa
tiva• y en la educacicSn pemanente de las nomas y preceptos que re -
9l•entm m vidot institucional•, (30) ~ 

latos el•entoa, vinculación, cubio, integración, d•ocraciÁ y diflogo •• 
engloban en la polltica 9eneral, la que l:lusca, a travú de la emcacicSn , la juati 
cia y la igualdad. Pero ••to no e• p0sible, en la medida en que no •iste una •iii' 
u oportunidad eilucativa para toda la ¡x>blación y •ientras no se tenga una integra 
ci6n real entre la educación y las necaidadu regionales del pa!s. -

In este .. enio H aruncia la elevación de la escolaridad obli9atoria a rue 
ve IJl'ado•r pero el alcanur esto, aupon!a por un lado, contar con lo• recureos .. :: 
tsiala y llaUloa en cantidad y c•lid..S adei::uldaa y por otro corregir el atraso en 
la educaci6n primaria tanto en la a))eorción ccao en la retención de la ¡x>blaciSn. 
11 l•Udo al ~ poder mb•nar ninguna de las 0011Uciones, abandona el proyecto. 

Otro proyecto, la Universidad PadagcSgica, es considerando ccao la aanera en 
91• el •actor ugiaterial puede elevar au calificación acadmica y docente. air9ió 
por inJciati•a de lo• propios 11aHtros, los cual•• vetan la nec•idad de elevar su 
pr11arac~n para aal el•ar la calidad de la enaeftansa que imparten, deAfOrtunad!. ••te la organiución 91• •e l• dió a la Univeraidad no fue lli •'- adecuada para -

(30) íApu Portillo, iJosf. •?Aadernos de Filosofta Pol!tica• llD. 2 
&ecratad.a de Pro1Jrwc n y l'rHupiesto. MiXico 1981 
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alcanzar los objetivos planteados en consecuencia estos aún no han sido planteados. 

En relación al programa "Educaci6n para Todos", este se estructur6 para a seg!!_ 
rar a todos los niños la educaci6n primaria para dotar de educación a los adultos -
qÜe no tuvieron acceso al sistena y para terminar con el analfabetismo en el país. 
Este programa quedó bajo la dirección de los gobiernos estatales, para aplicarlo se 
qún ·las necesidades regionales y para fortalecer el federalisno, sin que esto impli 
que que ia participación del gobierno federal se el.imine. -

La administración de Miguel de la Madrid se encuentra dedicada a superar la 
crísis económica, mediante una política de austeridad que se eicpresa, entre otras -
cosas, en una severa restricción salarial, en una vaga e indefinida política de pr!_ 
cios, en una 11arcada dianiruci6n del gasto píblico y niwmnente, en una poU:tica de 
exportación básada en el petróleo. Esta situación, crea una dependencia externa 
que provoca que el desarrollo del pab aea deteraiinado de8de fuera y m a través de 
una deciai6n papilar. 

Ahora bien, la cr!sis que heredó Miguel de la Madrid se expresó también en -
el aistana educativo, principalmente en el nivel elanental ya que ea el ciclo obli
gatorio y el que cuenta con el mayor nímero de alumnos in8Critos '/ al miano tiempo 

· C:O!l el mi!' alto lndice de deserción. 

El analfabet;i1111<> es también un prohlana grave, ya que en el pals aún aisten 
.6 millones de analfabetas. y 15 millones de adultos sin teminar la primaria es de -

· cir, l!!~lfabetas func.i,onales. 

· · En la educación superior, el problana se expresa en que 101 conocimientos .que 
~e imparten m estan acordes a la realidad y necesidades del país, por· 10 que los -
egresados de este ciclo no satisfacen las necesidades del aparato productivo • 

. con respecto a la educación normal su problanatica se centra en que los cor~ 
cimientos que adquieren los alumnos no mn congruentes a los planes y programas de 
la educación 81.anental, o sea que los mrmalistas aprenden algo CCDpletamente des-
ligado a lo que posteriomente deben enseñar; · 

1 

En relación a· la educación técnica, a pesar de 101 múltiples intentos por 
· vincul~ al aparato productivo, aún no se da de manera adecuada.· 

'Ahora, las acciones que se desarrollaran en el presente gobierno serán de -
acuerdo a· las necesidades de cada ciclo educativo, de manera .general H avocarln a 
las necesidades de· cada ciclo educativo, de manera genaral •e avocarln a 1 reformul!_ 
ción de los planea y· proqr ... 1 de estudio para alcanzar una formaciiSn integral que 
"abarque aspectos cientlficos, técó.icos, c{vicos, culblralea, deportivoa y recreat.!_ 
vo111 se impulilari a la educación técnica ¡>Ara que eaté accirde a las necesidade& del 
aparato productivo, tanto regional ce.o nacionalllente1 .. e•timulará la enseñanza ~ 
perior para eliminar proqreaiv111ente la de¡jendencia cientlfica que vive el pa!s1 
educación nomal · seri illlpuluda para alcansar una formaciiSn integral del profeaor, 
eon lo:c:ufJ. m actividad docente tendri una vinculación real con el proceao educativo 
en su totalidadr finalaente H atenderf a la educaciiSn ird{gena y rural de tAl mane
ra 91• H loqre aa inb19raci6n a la sociedad 8in que pierdan m propio patrimonio -
mlt:aaral. 

Tocio lo .. anterior denuo de un proqr- de daacentraliaación edu~ativa tendie!!. 

'\. 
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te a forWecer el federali910 y estimular el desarrollo regional. 

Así, la historia de la educación en México nos proporciona elementos para -
cceprendU' la situación ac~l del sist1111a educativo en el pda, nos muestra que -
la poUtica educativa nacional no ha podido ofrecer a los el•entos mis pobres la 
oportunidlld real, concreta y objetiva de beneficiarse del servicio educativor re -
&Uta que la vinculación entre el estudiantado y loa centros de estudio .Y ambos -
con la eociedad mexicana no se ha realizado aún hace trascender que sólo se han -
buscado f!Sxaulaa y proclidiaientoa para agilizar a la educacicSn .pero no se ha busc!. 
do una mluci6n verdadU'•ente de cubio eatructural. 

•ta• pol1ticas de distribución de oportunidades educativas han dado cQlllD r!. · 
sult.so una .eentuación en las difarencioas socioeco.n&aicas, un amento cada vez M 
:vor en la inwersión educativa <JI• se necesita para obtener un beneficio econtaioo -
en tkminD• de ingreso futuro y un tipo de estructura escolar que no presta mfi -
ciente at111Ci6n a la eficiencia aterna• (31). 

(Ji) aumlñ, Jo•' T. •Alternativas ~ra la aluéacicSn en Hético•. 
Bllicionu Gu•nilla. lm:a. F.dición, 1983. P. l 



II • .:. ¿QUE FS LA ED!.x::ACION?. 

La escuela tiene ca110 función formar 
recursos humanos para la actividad 
eoon{'Jnica,asegurar la transmici6n de 
patrilronio cultural y desarrollar las 
capacidades individuales adecuadas 
para la inteqraci6n social. 

Guille.trn0 Labarca. 

Hablar. de la educación o del sistana educativo va más allá de hace!: 
lo scilte los planes y programas,sd:>re las distintas oorrientes educativas, 
sc:bte el inc:ranento en la rratñcula o el gasto en educaci6n,mfu> allá de 
las leyes y refollNIS,de la oonstrucci.6n de escuelas o de la necesidad de 
llevar la educación a todos. . .· 

Hablar de la. educaci.6n es definir sus caracter!sticas ,su fonnaci6n 
. pr&:tica e ideol6gica,es analizar la participaci6n estatal en los planes 

y progr<1MS,en los textos y en el sist:em'I. educat:ivo,es observar la relaci 
oo" que se da,en la estructura social,entre lo ideol6gioo y lo educativo,es 
conocer las distintas ooncepciones que ha tenioo y tiene el ~,segtin 
la corriente de pensamiento que lo vea. · 

Hablar del sistena educativo es observar la organizaci6n escolar,o 
sea,la .escuela,sus pr:icticas,su aóninistraci6n,su presupmsto y sus recur 
sos materiales¡es criticar al cuerpo dooente,que no logra despertar en sÜs 
educandos la necesidad de Observar, c:ri ti car, cuestionar y aprender. 

La educaci6n es detenninada en su naturaleza y desarrollo por las ~: 

características espec.!ficas de la foIT!laci6n social que le da vida¡para los 
funcionalistas es una funci6n del sistema orientada hacia .la realizaci6n 
de· 'Una rreta ooncreta que debe adecuarse a las necesidades del cuerp:¡ social 
es. el inst:ruoonto que provee las destrezas necesarias para la asignaci.6n 
del status. La funci61 de la educaci6n consiste en socializar al ser huma
no para oonfonnar·otro nuevo ser,social y moralnen'!:E!. Para los positivis
tas la educaci6n es la realizaci6n plena en el educando,de todas las ca~ 
cidades hunanas positivas;otra corriente aboga por la destrucci6n de la es 
cuela cano instiblc:ilSn y volver a la educaci6n individual,a la relaci6n - -
maesti:trall.lmO¡para los marxistas "oonsiste principalmente en la liberaci.6n 
del harbre de las.ilusiones,al roostrarle las raíces sociales de las mismas 
y en· est:IJnularle a una acci&l para carbiar al mundo" (32) ;para los estructu 
ral .;fla'lc:ionalistas,la educaci.6n tiene a::m:> eje princiP!ll a las notma5 y -
valores dentro de \a'la sociedad estratificada,por lo tanto la finalidad de 
la educad.& es mantener la s1tuaci6n predaninanterde las a>rrientes oon
tsnpor&neas esta la escuela activa,que acnsidera al prooeso educativo co
.no la instituci6n social que ti.ene los medios para que el allllll'IO ap1•;vedle 
los recursoa heredadol de la raza y para qua use su capacidad para fines 
sod.ales;la escuela del trabajo,que proclana que ee debe aprender por la 
propia actividad y experiencia .Hay wc:has otras maneras de ver y <:>.ntender 
al fen&leno educativo,pero ttJdos CX>inciden en que la educaci6n es tltil. y 
neoe&'1'ia,es una tarea fundllnental en la vida de los pueblos ,es lUla eJTpresa 
que sin olvidar .el puado no pierde de .Vista ei futuro. 

(32)Garc!a G. Gupar J. "La CX?noepci6i1 marxista sd>re la escuela y la edu. 

Cfd.&l.• Juan Gr1jaJ.vo Editor. Colecdai 70s. No. 138 1977 la.Edici6n. 
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a) La Educaci6n Fonnal. 

Un elemento fundarrental para caracterizar el fenOreno educativo,es 
considerarlo oorro un sistana 1nstitucionalizado,cronol6gicamente graduado 
y jerán:Juicarrente estructurado,que abarca desde la escuela primaria hasta 
la urú. versidad ,que tiene cx:roo finalidad ofreoer a todos la oportunidad de 
desarrollar y acrecentar sus aptitudes por· medio del conocimiento y que · ·' 
nantiene relaciones vitales con las condiciones y necesidades de la socie 
~ -

La· educaci6n se presenta y desarrolla en contextos hist6ricos especf 
fioos,mismoo que le otorgan su significado,caracter!sticas y funciones _las -
cuales dependen en ·gran Iredida de las metas a las que se quiera llegar a 
través del proceso educativo. · · 

Las f\mciones que tiene la educaci6n se pueden dividir en grandes a 
parta&:>s segün la finalidad concreta a la que aspire: l.) tt..ici6n eOOJOlica, 
oonsiderada caro factor del desarrollo de la sociedad ya. que prop:>rciona 
la calificaci6n necesaria para los distintos cuadros ocupacia1Ales,asi,la 
educaci6n es un instrunento de oferta capaz de satisfacer la demanda de 
capacitaci6n;2.)funci6n socializadora que cxmsiste por un. ll!ld:> cxm> ele
mento para la seleoci6n y nwilidad social,por otro cano transmisor del 

- patrilronio cultural,fo:miadorde recursos hunanos desarrollando las capaci..¡ . 
dades individuales para la integraci6n soeial y preparador de los sujetos 
para el desempero de :roles a los que las sociedad ·los destina ·adapt:&idolos 
a la particular fotmaci6m social en que han de vivir. En relaci6n a la se-· 
lecci6n mmcionacla ésta se lleva a cabo atendiendo a la capacidad .:1.ntelec 
tual del individuo~en tanto lamovllidad, se presenta 0300 respll?sta a _la
selecci6n buscanoo una mejoría en el status social; 3.) funci&t de <Xllltrol 
social,es.para "oontribuir a la reproducci6n de una sociedad" (33) ~enten
dienoo a la categoría rep.roducci6n 1X1110 _a la incapacidad de_ la sociedad de 
transfoIITiarse,de alcanzar el canbio social en donde la igualdad y la justi 
~a social sean reales.Una sociedad se reproduce en la iredida en que no -

' puede crear nuevas alternativas en sus ,relaciones econtnicas,pol!ticas y 
sociales,entonoes si una sociedad est.1 basada en un sistema de explotad.6n 
la réproducción que se presenta,es necesariamente de explotación y se da 
a través de la illlposici6n de reqlas y valores .iJ!Plantad-s por el estrato 
que telriJa el poder p:>l!tiex> y ec:on&lico; 4.) tt..lci&t acadAnica,que est::Lnula 
el prooeso de epseñanza-aprendizaje desarrollanó:> en la pd:llaci6n habilida 
des mtalectuales; s.) funci&t investiqativa que "se ~le de dos maneras: -
por la investiqaci&i d.ent!fica sistan4tica( ••• ) y por la imlestiqac16n y 
experinmtaci&t educativa( ••• )". (34). 

Ahora bien, la eliicaci& ·en su caricter de 1nst1 tuci6n y de proceso 
social,-CCllkl instituci6n poi:que el sist.ella escolar tiene delimitadas sus 
fmciones ,danarcadas sus lugares y establecidos sus funciooarios y n!q1men; 
o:::mo proceso social poique es W'l ferdneno que afecta y es afectad:> a y por 
la estructura social en su oonjunto,-debe cmplir con las funciones ya men_ 
cionadas para lograr,por un lado la i.rr¡x>sid.& ideol6gica del sector dani
nante de la poblaci&t y por otro reproducirse dentro del sistema en que se 
situa. 

(33)LllbaX-ca G. et.al. "La eclJcaci& burguesa". F.cl. Nueva Imagen. 4a.Edicitin 
Mlbdex> 1981 p 308. 

(34)Latep!,Pablo. 1977. P 
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El sistema educativo, cx:ino instib.Ici6n social cuenta o:no pri.Irer e 
leroento que lo caracteriza a la escuela, siendo esta el lugar en el que :
se prepara a los individuos para que lleven a cabo su actividad, principal_ 
rrente productiva, en el seno de la sociedad, logrando lo anterior mediante 
la sistatati.zaci6n de las experiencias sociales. Es en la escuela donde se 
prese>J1ta el cx:introl o el carrbio social; e1:.CGJ!ltrel social implica la pre
sencia de un proceso de intemacionalizaci6n ideológica establecida en la 
relaci6n entre el sistere educativo y el aparato productivo, en tanto el 
cand:iio social se da en la modificaci6n, a largo plazo, de la conducta y el 
medio hum:mo y f!sioo por tm lado y por otro una transfonnaci6n ele las re
glas y estructuras que peDlliten el establec:imiento de esa diferente oonduc 
ta y relaci6n, c:aTO apunta Latap!, "modificaciones en la Orqanizaci.6n so--
cial que propicien una disminucioo de la dependencia" (35), Así, la escue
la se encuentrá entre el control y el. carrbio, entre la movilidad y lo est! 
tiootioo, es el instrurento de selecx:ioo y prcrooci6n social por tanto uno -
de los mejores canales de llDvilidad social y paralelamente un instrmelto 
que no permite esa JOOVilidad. 

. ' 
Su principal funci6n dentro del.'sistana capitalista es mantener la 

daninaci6n soeial, eoon&u.ca y pól!.tica de la burguesía. mediante la forma 
ci.6n de la fuerza de trabajo. y la inculcaci6n de la ideología bw:guesa. -

Dentro del sistena scx:ialista, la funci6n de la escuela es darle al 
al\liU'lO los c:xnocimientos y pr~tica necesarias par4 que apoye el desarro
llo de la sociedad socialista, as!, talbién en este sistsna se denarcan 
las funciones que el alumo debe Cll!Pllr ~ la sociedad. As! pues, la 
escuela contribuye a conservar jer~ca de la sociedad, se enseña a eva 
luarla de acuerdo a los fundaleltos de quienes tienen .el poder. -

.,. 

Otrp aspecto soore la escuela es aqt.lel que la considera "oano una so 
ci.edad intennedia-entre la familia y el Estado,- que sirve para .preparar -
a los niños a las formas de vida social adulta" (36) mediante la sistsnati 
zaci6n de experiencias soeiales, es decir, tanto la educaci.6n caro la es- -
cuela deben adecuarse oon vistas al cant>io, el cual no sólo se genera en 
la sociedad en su conjunto sino que tamién debe producirse en el inten,or 
de la escuela y la educacioo. En concreto la educad.6n fmmal debe ser lU'la 
preparaci6n para la canprensi6n de la sociedad, y es a través de la escue-
la que se c:btiene. · 

··otro elanento que caracteriza al fen&leno educativo cx:rro instib.Ici.6n 
es el cuezpo docente, elsrento que juega un papel fundaroontal para el ca- . 

. hal desarrollo de la educaci.6n y sus funci.ones. 

La educación es un p:rocieso de de.ble sentido, ¡?or \D'l lado estudiante/ 
maestro y por otro maestro/esb.Idiante fungiendo anbos, al menos en teoría,, 
CQIO sujetos participantes. La realidad la menciona Paulo F.reire: 

l.) El educ:ac.br es SiE11Pre el que educa;el educando,el que es educado 
2 .). el educador es quien habla; el educando el que escudla; 
3.) el educador prescribe;el educando sigue la prescripei6ni 
4.) el educador es quien diseiplina1el educando el. disciplinado; 
5.) el educack>r elije el OJnt:aú.do de los programu1el educando lo 

recibe en foma de dep&ito; 

(35)~,Plblo. •tNwqt4t' y Socf.edad.l.h enfoque basado en las experien 
gl.M lat.inomfriC!Q!!.• l)!!lig No. 85, W!\M 1977 P,. 

(36)MlnnheiJl,Karl.•~,- Y. plcd.ficaci&. da'll:x:rltica•, Fa:. 1974 P. 
'bid> di ·~iOifj de 1i idíiCiCi&i. w 00AM 1981 2a. F.d • 
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6.) el educador es·sien;ire quien sabe; el educando el que no sabe¡ 
7.) el educador es el sujeto del pro~so: el esucando su objeto. 11 (37). 

Así, el profesor tiene el derecho de distribUir el conocimiento, que 
el rronopoliza, a sus alumnos de la manera que crea oonveniente y adecuada, 
son por tanto, ll'Oldeadores y manipuladores del· carc1cter del alU'llno, el pro 
fesor es el de!posi tario de la sabiduría y el alusmo no pasa de ser un au:ii
torio rmrlo sin derecho a cuestionar o criticar, que recibe, pasivarrente, -
el conocimiento, es decir son receptores de cierta informaci6n. En tanto 
el profesor. se desatiende del proceso de aprendizaje, puede proporcionar 
la visioo que le parezca más conveniente aoorca de un tema olvid<úldose de 
otra:; ütiiniones o versiones. El profesor no considera al aprendizaje c:aro 
una manera de cxmunicarse o interrelacionarse con el alumno sino al oon
trario se abstrae de ese proceso, el enseñar es presentar cierta informa
cioo se cx:riprenda o no. El profesor busca que el alunno, en el mejor de 
los casos, menorioe ·tespu:?stas, fuera ce todo ronteKto socia,l, y evite 
cxm:> algo indebido, el pensar. El profesor es superior po.r:que sabe más, 
porque su posici6n es prestigiosa, p:>rque es el emisor de mensajes los cua_ 
les no son suyos sino de la sociedad en su o:mjunto por lo tanto sai un 
s1mbolo qúe'justifica y legitima a la sociedad y a su sist:sna. El profe
sor oon estas características inhil>e la m:M.lldad y el cambio. Por otro . 
lado, el profesor debe ser un agente del desarrollo, de libertad y justi
cia. 

Tratanoo de dicr:lminar las características del profesor se ecuentran 
algW'lélS diferencias, reflejadas en la distinta oon~6n que tienen de la 
educaci6n. Así ~sten las que podrían llamarse conservadores, los que a 
través de la educación representan. e intentan mantener el orden social en 
que se trueven, o los fomadores que no van mas ana de molcear' bajo el 
crl terio de la sociedad, el carácter de los allllllOS, los precursores que 
no dJstante no estar~ de acuerdo con las ~deas y pr4cticas establecidas 
oo realizan ningmia acc16n que los lleven a superarlas o m:xilficarlas, el 
refo?l'Mdor que encara nuevas ideas y las desarrolla mediant.e la acci6n • 

.Ante esta gama de posibilidad no puede afii:marse C]UC el proceso e
ducativo sea tlnioo y que la educaci6n sea una unidad, ni siquiera una uni 
dad en la diversidad, no importa que los planes y programas de estudio se 
ejerzan mediante una aci::i6n sistanática, por agentes espeeiales y cx:in 6rga 
009 espec!fioos, tanpoco importa·que un nivel educativo sea propedeutico -
del siguiente o c:ánplernento del anterior. La unidad educativa no se presen 
ta, Baste un ejemplo: la oorrient:e activa p::>stula que la finalidad de 11i. -
educaci6n es "oonsexvar y acrecentar las energías Gtiles y a:mstuctivas 
del individuo para hacer de !U una personalidad aut:6nClllél y responsable" (38) 
en tanto para los CXJ'lductidtas es modificar la peroepc:i.6n que el hatbre . 
tiene de su anbiente mediante rw::?c:arpmsas al esfüerzo individual. Ante esto 
aunque el sector magisterial tenaga una finalidad tinica, qu.a no la tiene , 
no podr!a desarrollar su actividad unifomsnente dehid:> a la diversidad del 
proceso educativo. y de la educac16n. 

Ahora bien, la educacioo o::rrD proceso social debe proporcionar al in 
dividuo los elanentcs para gue se desenvuelva en una soc.iedad en pexmane- -
. ' 

(37)Fre1re,Paulo. •1.a educ:ad<5n cano prActica de la libertad" 
Siglo XXI F.ditorial. 1973 'llva FAid&\ 

(38)Ferreire,A. "La escuela activa• 'ltlnado· de Luzuriaga,L. "Ir.,:,1s re&969'1-
w del s1g1o :oc. 11 Ed. Iooado 3a. Edid.6n lQlill " ·" 
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te c:.urbio,debe ser una educar.::i.6n flexible para adaptarse al carrbio y partí 
cipar en él*. Ante esto.la funci6n primordial ele la educaci6n es la ele so-
cializar ,entendiencb al té:r:mino caro el proooso que adapta al individuo a 
la particular formaci6n social en que pa ele vivir y desarrollar su activi
dad productiva; para el caso de la sociedad clasista la socializaci6n se 
expresa en la reproduccci6n ele la clase dominante y de la subalterna, es 
decir en la renovación de las condiciones ele explotaci6n, as! pues dicho 
pro~o se convierte en una serie de acciones y mecanisoos que se engloban 
en un proyecto de la sociedad en su ex> njunto. 

Entonces, la educaci6n j~a un papel fundaroontaI en la reproducci6n 
de las relaciones sociales en donde el canbio social es l:!mi tado por un 
CX)lljunto de refoXJlli!S, leyes y reglanmtos. 

La educaci6n es un hecho realizacb por la sociedad, cuyos resultados 
tales CXJ1IO foI!Tlar recursos h\lllaJlos calificados, elevar la productividad, 
arpliar la movilidad social y ecaiónica, deben beneficiar a tocbs los in
dividuos quE! la mtituyen. 

b.-) La F.ducaci6n ro fonnal. 

Ya desde el siglo XVIII, ·en el mundo se desarrolla una actividad 
educativa tendiente a inoorporar a toda la pablac:i.6n a la cultura letrada 
Jll!diante programa5 masivos de alfabetizaci6n, los cuales oon medios estra
esoolares, buscaban además lograr un desarrollo social.Y econl!inioo de la 
poblaci6n • 

. Los programas de alfabetizaci&l se inscriben en el sistema de educa 
ci6n no foIJlléll, esta oonsiste en "cualquier ~tipo de actividades organiza::' 
das y sistsnáticas llevadas a cabo fuera del sistema educativo fomial y 
diseñadas' para satisfacer necesidades específicas de aprendizaje de deter 
minados subgrupos de la pci:llaci6n, sea a:m:> suplemento o ccm:i continuaci6i1 
de la esoolaridad fo:z::mal o, en algwics casos, CXJ1IO rredidad alternativas 
o sustitutivas de la misma" (39). 

Otms progranas que oont.all>la la educaci6n no fo:z::mal soo: 1) la ed~ 

* El canbio social es un fen&mo que se presenta en tQda sociedad de 
tenninado por las particulares oondiciones eoorónicas y políticas de cada 
sociedad. Se realiza a traws de individoos y grupos que en el fUturo es
tarán situad:ls, en las esferas del poder y por tanto cxm la posibilidad • 
.de pmooverlo. El carbio es t.ock> ¡quello que .iq>lica movimiento y transfo! 
maci6n en el ci:>jeto en que se aplica, as! el ci:>jeto Ullla una nueva est.ruc
tura dentro del sistaM, el cual puede ser o nó afectado por el cillli>io, de 
pendien:lo eso de las caracterlsticas que posea ese fer6neno. -

En materia educativa, la educaci6n puede prarcver transfonnaciones 
estructurales que lleven a la sociedad a oondiciooes mSs justas y equita
tivas o p.aede p:raiover "cart>ios" que modifiquen su prcp.f.o sisU!mil para a
decuarse al que la clase en el poder 1np>ne a la sociedad. 

(39)M:>rales G., Dilni•l (CX111>illldor). "La educaci6n y desarrollo dependit!!! 
· ta en ldric:a Lat.ina." Editorial Gatnica, e.E.E. 1980, 2a. eaICI&l. 

,\ 
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caci6n rural exttaesex>lar; 2) educaci& de adultos; 3) educación penna-
nente; 4) capacitaci6n t:éaú.ex>/vocaciooal entre cStras, las caracter!sti 

cas básicas que Cllllple este susbsit:ana son las siguientes: 1) estar vin= 
cul~ a la vida de la canunidad, 2) no ser secuencial, 3) a::ntar cxm 
cierta planificaci6n, 4) tener una netoOOlogía que responda a las neoes!_ 
dades del individuo, 5) oontar oon recursos y nétodos diversificados, 
6) estar dirigidos al sector marginal*, 7) realizarse donde. el individuq 
vive y trabaja, 8) ser voluntaria~ 9) servir de cx:q>lenento a la educa-
ci& fallllal. ** . 

Vista de esta manera la educación no, foI111al es un producto social 
y p>r tantX> tienen una f1D1ci6n socializadora, en el sentido de que otor
ga al individoo capacidades que la sociedad requiere, en otras palabras, 
a>ntribuye al desarrollo integral de los individoos y de las CXll'llllidades 
:irrpulsAnd::>loa a realizar las transfonnaciClleS neoosarias para que desa
rrollen mejor su papel 'de productores, integrándose actiViSOOllte al pro
ceso del desarrollo desarpMricklse al mismo tiettX> CXJ110 autores y bene
factores del proceso~ 

La func1dn general de la educaci& no fomal es transni tir habilida 
des y valon!ll para elevar el status y el ingreso, es por tanto, factor -
de JllNilidad soc::ial, la cual p>r presentarse en un sistsna predetemlinado 
no puede "1alirse del ·marco que ese sistana establezca. 

Ahora bial, este tipo de educaci& aJenta tXX'I distintas maneras de 
llevar a cabo sus progrllllilll, estas fannas se detenninan de acuerdo a la 
situacidn espedfica que se quiera abordar así existen las siguientes 
mcdalidades: 1) basados en la temolog!a; a) ne:liant.e el uso de la T.V. 
y la.radio, b) usando videos; 2) orient:aOOa a la enseñanza individual: 
a) enseñanza progranada, b) curses por cmrespondend.a; 3) orientadas ha 
cia el trabajo: a) alfabetizad.&, b) ecllCacidn b4sica para adulto&, -
e) c:apaci tac::idn. 

As1 pues la eciicaci6n no fOimal. se CXlTpD! de un CJl"an gama de acti
vidades cada ma de las aiale& tiene características y funciooes esped:fi 
cas y q11e son iqx>rtant.es para un desarrollo integral, describirl! a an--
tinuacidn algmias de estas nOOalidades educativas de manera breve. · 

1) Al.fabetizaci&i. 

Desde haoe ya varios lustros, les pa!ses subdesarrollados del lllUlOO 
han inDlementado ll\llleral08 progrilllaS educativos tendientes a erradicar y 

eliainar el ·analfabetian¡i,arq¡mentard> que e¡¡ a trav& de la alfabetizaci& 
que se lograrA el desarrolllo y ~ ea:rdnioo del pa!s en dende se 
1plique. En la realidad lo que se desea es que los individuos que reciban 
este pmgr111111 d¡uieran conjuntanente a la lectura y escritura, lee patm 
nas de ainducta que la sociedad en su conjunto est.4 usanoo para el funcio 
Dllllliento de su sfatema. Para fundilnent:ar lo anterior es necesario anali--
zar los resultadoa que este progrilllil otorga a los .inqividuos alfabetizact>s. 
En primer lugar d:>tienen la posibilidad de alm!lltar mSs f4cilnente sus a:> 
nod.Jnientcs t:!aú.ooa, pero si no existe una estructura eoon6nica y soc::iaT 
que requiera a individual a:n l'll!lyOreS CD10C.1mientos, el progrmna y el 

• V1.lle, Jean P. "Ecllcaci& no fozmal, ?r.citaci& e innovacidn en el ne 
dio rural." IJWll. Deillñdií NO. 93, 19 • • 

** Belle La, 'lhanas .J. "F.duc:ad.& no fOJJllill y CCllbio soc::ial en ~ca La 
· !HJ!. '?4-i~ueva Iñílíjiñ. 1981. Ja. F.dici&l, 
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individoo no aportan nada al desarrollo de su CXJTlunidad y de su país; En 
segundo lugar el sujeto alfabetizado puede obtener, mediante ei' programa, 
ccnciencia de su realidad eron6Túca y social, pero lo que recibe es una ma 
yor wlnerabilidad al barbardeo ideológico. -

Ahora bien, la alfabetizaci6n puede ser a:mceptualizada de clistintas 
maneras: 1) "es un· bien en sí misrro ( ••. ) es el primer escal6n en la pose 
sión de una cultura básica." 2) "es considera9a o:rro una variable del caiii 
bio y·del desarrollo, es un factor .llnportante para el éxito socioecx:mán.i= 
co individual y a:munitario", 3) "es una variable interviniente en los 
p:r:ooesos de desarrollo, es decir (' ... ) tiene que darse simultáneamente a 
progra.l\a.S de desarrollo sociooconán.ico. LJ:>s programas aislados de alfabe 
tizaci6n no.han servido poi:que a:mducen al analfabeti:mo funcional", -
4) "es una variable dependiente del canbio social o desarrollo ( ••• ) es 
un instrunento necesario para sc.:brevivir en una sociedad occidental urba 
na." (40) · · · . '. -

Ante esto; un progréllla de alfabetizaci6n que se de fuera del oontex 
to social, econán.icx:> y pol.!ticx:> de la c:anunidad, no ~rta ning{jn eleme1i= 
to para amentar la productividad p el. ribro de desarrollo de'esa cx:muni
dad. Oefinitivanente, la alfabetizaci6n es un instrunento que puede ayu
dar a solucionar la problemática social, sienpre y cuandb esté integrada 
a un oonjunto de progrélllils dirigidos a buscar el desarrollo eoon&lioo, so 
cial, cultural e inclusive polltioo de la ccmunidad. -

. Finalmente, la acci6n de estos p:rogi;-élllaS se debe desarrollar en aqiie-
llas regiones en donde la oportunidad de participar en el sistana escolar 
no ha existido o no ha sido sufipiente ·para atender a la demanda, oon lo 
que los índices de analfabetismo s·~·inc:c:sl(entan •... 

2) Educaci6n para Adultos. 

"'!Oda tentativa concreta y organizada, realizada ya sea privada o pti 
blicanente, para proporcionar a los adultos las oportunidades de aprendí- · 
~je que aontr'ibuyan a su evoluci6n persooal, profesional y vocacional." (41) 
se puede englobaF en un .prograna de Educacim · para Adultos. 

En la actualidad existen dos maneras de desarrollar este proceso ·•· 
educativo, uno cx:mprende . desde la alfabetizaci& hasta la eduCIRit5n Sllpe"' 
rior y otro que se realiza de manera continua o pennanente a lo largo de 

. la vida. · 

Para el primer caso el p:rooeso de enseñanza/aprendizaje se basa en 
'ocho etapas b4sicas: · . 

1) Identificaci6n de \lla necesidad o. prcblE!llil. 
2) .A¡;xlrtaciones de nuevos conocimientos te6riCXJS. 
3) Aportaciones de experiencias. 
4) Iniciaci6n de un diálogo en base a los conocimientos te6rioos 

y a las experiencias. 

(40) Idem. P. 240 
( 41) Ideln~" P. 211 . 

...... ... , , .. ~ ...... ·~ "'" ... '. 
.•\ 
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5) Existencia ele un proceso de integraci6n en donde· se obtendrán 
conclusiones, a partir del diálogo anterior. 

6) Definición ele estrategias y alternativas para atacar el problema. 
7~ Aplicaci6n ele las estrategias al problema. 
8) Evaluaci6n final.* 

Estas etapas deben enoontrarse int:imarrcnte relacionadas oon las si
tuaciones reales de la vida del" irldividuo que es afectado por el programa, 
ya que esa relación es un factor determinante para el ooto ele 'las activi 
dacles educativas. -

Para el segundo caso, es importante destacar que surge cuno un oon
cepto de la planeaci6n c'l8 las nue·1as políticas ¡:.edag~icas que se presen-
tan para responder a las necesidades particulares del individuo y del ron 
junto de la sociedad, . -

El ser hmiano de manera natural y de una u otra fonna continuarrente 
esta recibiencb cierta cantidad de infoI1llélci6n que rrcdifica en alguna me
dida, la actitud y aptitud que tiene para desenvolverse en la sociedad, 
es decir esta siendo· educado de manera pennanente, pero.sin seguir ningún 
sistema organizado y planeado. Así la finalidad p.riJoordial de la educa
ción pemanente es otorgar al individtx> una educaci6n extraescolar siste
matizada, que abarqoo en su !irrbito toda la gama del queha~r educativo. 

Para que esta educaci6n oontribuya a la fotmaci6n integral del in
. dividuo deben llevarse a cabo los siguientes asJ?C?ctos: · 

"1) una estrecha vinculaci6n entre los centros de producci6n y los 
de estudio; 

2) El uso de los nedios masivos de CXJTiunicacil'.Sn; 
3) La .i.Irpartici6n ele cursos a horarios especiales; 
11) La flexibilidad en la asistencia y en la matricuiación por aS:i.SI. 

naturas; · 
5). La adopci6n de sistemas especiales que respondan a las situa-

ciones concretas de la pd:>laci6n adulta; 
6) El farento de los rrétodos de aprendizaje en el trabajo; 
7) La difusi6n de .reg!menes independientes al estudio; 
8)La disminuci6l o supresi6n de la rigidez ( •• ;) de loo planes 

de estudio; · 
9) El otorgamiento de los· créditos o equivalencias que rrerezcan 

los mnocimientos que se adquieren a través de las experien
cias en el trabajo; 

10) El mejoramiento de la enseñanza de las ciencias al actualizru. ...... 
se los oonodlllientos ( ••• ) para que ( ••• ) se in;>artan con mayor 
eficacia y sentido social las nociones mis Otiles al educan
oo." (42) 

As:!'. pues la educaci6n pexmanente es b&;icamente personalizada e in.., 
dividua!, lo que permite que el sujeto •coja los medios y nél:odos con los 
que quiera instruirse. "~ :l.rrpjrtante no es saber que camino ha seguido 
el individuo, sino lo que ha aprendido y adquirido." (Edgar Faure) 

(42) Catrej& A., Jaime. et. al. "Educ;aci6n Permanente". Eaiool 1980, 
2a. edici& p •. 27 

• Hermarau1, Frank. F.ducaci6n de Multos. &a metodología y sus ténic,:?1u. 
F.dicol. 1981. la. Edici6n' 
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3) capacitaci6n: 

El crecimiento eoon&ú.co, la elevaci6n de la productividad y por 
tanto el desarrollo soo los aspectos que los paises subdesan:ollados han 
tratado y tratan de alcanzar, los mecanisrroo utilizados soo muchos y diver 
B<m, uno de ellos que j1.E9a lD'l papel im¡x>rtante es la capacitaci6n del tra-
bajacbr.o mlls bien de toda la fuerza de trabajo en su OClljtmto. -

La capacitacidn tiene cano objetivo el inciénentar. J.ll productividad 
nEdiante el amento de loo conocimientos y calificaci6n del trabajador, r 

<ni lo cual se increnentada el ingreso del trabajador neoesarianente ca
pad tacb. Ante esto SlIDJell dos afii:macio11e5 que irerecen ser <XJ!Elltadas: 
1) a mayor calificaci& mayor pi:oductividad; 2) a mayor calificaci6n ma
yor ingreso. 

Para el. primer aspecto, la productividad no esta detexminada por la 
mayor o nenor calificacioo del trabajacbr, ya que la pIOducci6n se lleva 

30. 

a cabo \lliendo materia pdma, trabajo, organizaci6n y capital, en la socie 
dad occidental actual. el n:bro • inp:>rtante y esencial es el tlltinD. -

· Para el segundo caso, en el supuesto de que haya un amiento en la 
productividad a causa de \A'la mayor calificaci6n del trabajatbr, el exceso 
en la pmducx:i6n se manifiesta en. una mayor ganacia para el inversiooista, 
no en un mayor salario para el trabajad'.>r. 

Vista de esta mnera la capaci.tacioo no ofl:eCI! ningdn tipo de~ 
ficio al trabajador, cuando mSs y en el nejor de los casos prq:iorciona 
ll8YOX' ganancia al capitalista. ~ debicb al crecimiento te0'l01<5gioo 
el· aparato pmduct:.ivo no aiplea a mlls trabajadores sean capacitados o no. 

Por otro lado la capaci taci6n otorga preparaci&i y conocimientos a 
1m trabajadores OCll los OJales pueden ~rir la posibilidad de recxmo
cer su aituaci& en el aparato productivo y en la sociedad. 

c) EclJcaci&i y F.stado. 

El binanio Edlcaci&l/Estado no siaip:re ha existido, 5elJ(bl An1bal PCll 
d! surge •en el nanento ( ••• ) en que 9e efect1Ja la transfcmnac::1&i de la !lo 
c:1edad CXJIUÚ.Sta primitiva en sociedad dividida en clases• (43) en donde -
se bisaba, a traé de \D1a instanci.a pol!tica, legitimar a la clase <bni 
nante y caitar cai un inst:runento para mproducirla y reproducir las ~ 
diciones y estructuras sociales que la sustentan, y asiJni.sm:> tener un efi 
d.ente mec:anisnl> para transnitir su ideología. -

El Estado es ma organizaci&i de poder polftia> que tiene caoo fun.,. 
cf.c5n 1111ntener el oxden y sosumar la seguridad extema, mediante el uso 
da la fuerza y del demdx> npresentado el prime%0 en los aparatos repre 
11iYC11 y el segundo en l.eym y reglanentos, los cuales limit.an y daninan -
el poder del individuo y el poder del misnD Estado. 

~ Fngels •e1 F.st:alt> naci6 de la nea!Sidad de refrenar los anta
gcnim de clase, y mno, al mismo tierp> naci.6 en medio del a>nflict.o de 
ea• claaes, es por regla general el Estado de la clase mAtLpoderosa, de 
la clase eaan&niCllllSlte daninante que, CXZl ayma de fl se CUJVierte tan
bidn en la c1aae pol!tiamante dcrninante, adquiriendo a:in ello nuevos ~ 

(43) Pance, Anfbal.. •rqnd& y lucha da clases" la. edici.tn, 1977. 
Pli>licaclcna Dldlct:icas y CUlturaieS. i' 33 



di~ para la represi6n y la explotación de la clase oprimida." (441 

El poder del Estado, se forna a través de la absorci6n y cxmcentra
ci6n del poder de la clase clani.nante, así pues, es la expresi6n política 
y legal de los intereses ele dicha clase. El Estado teóricamente es quien 
absorve en sí misno la voluntad heterogénea del pueblo para hacer una 
voluntad harogénea, irediante 'la autoridad, así· pues, la obediencia a esa 
autoridad es fun~tal para la estabilidad .del Estado. 

El Estado irediante instituciones precisas y especializadas utili
za al aparato educativo y a la escuela a::rro un .instumento:i de .su daninio, 
un instrurento para preparar al hatbre del futuro. As! el a!)arato educa
tivo o::rro elarento de los aparatos de Estado, al reproducir las relacio
nes de producci6n capitalista, pranueve la divisi6n de clases, las oondi 
cienes de explotaci6iül antagonismo entre clases y la divisioo social y
Mcnica del trabajo, 

0

inpulsa la forrraci6n ae ~aúcx:>s especiilizad:JS ha
ciéndolos participar en un proceso desh~za&:>, a:rno sinple engranes 
en el aparato productivo. 

Ahora, el aparato educativo al ser aparáto ideol6¡Jioo <El Estado, 
requiere para llevar a cabo su funci6n rnediatizad::>ra ien l procesos mate-< 
riales palpables y mncretos, en qae apoyarse. Estos procesos sen tepn! 
sentados en la ·esCU!la en planes y progrcsnas de estudio y. en el maq1ste 
rio. -

La escuela dividida jer&:quicaioonte en grados, en tezminal o ~ 
~utica:,en donde educar. es unicarnente xefoxmar el ~todo o m:xlificar·el' 
horario, depende de las estructuras actninistrativas del régimen, siendo el 
Estado quien se encarga de la direcci<5n y ooordinaci& del sistema 'educa
tivo, ·la cual debe estar aoorde a los intereses estatales,de la clase di:> 
minante y en cierta llW:!dida .de la sociedad en su oonjunt:o. As.S:, la escuel'a 
organizada caro servicio pli>lioo se dirige a satisfaoer los interes ex>~ 

. tivos de la sociiedad, repxesenta:i:>s Msicarrente en la satisfacci<5n de la
dananda esoolar, es decir; asegurar el acceso al sist:ana. El Estado busca 
satisfaoor esta demanda fundélllelltalnente por tres causas: l) elevar el 
l'iivel esoolar de la pc:blaci<5n, buscando con ello increnentar y acelerar 
el desan:ollo eoon&U.oo y social; para el caso de ~a> "que la educa
ci6n sea,a la vez, tanto inperativo de justicia para el ºindividuo al que 

·hay que preparar para que pueda ejercer su dereclD al trabajo, CXllD 9aran · 
t!a c'e hacer frente a ~icnes extranjeras C ••• ) • " ( 45) , . ~ se busca 
oontar con recursos hllllanOS cada vez 1Ms calificados CXJn losque se pJeda 
miper oon la dependencia cient!fia>/tecnol.6gica que los paises subdesa
rrollados sufren; 2) alcanzar una integraci<5n y unidad nacionales, que no 
significa otra cosa que la bOsqueda del Estado y de la clase cbninante de 
legalidad que les pemita cxmtinuar y oost.eierse en su s.ituaci.oo de dcmi
nio y privilegio, es decir, inculcar yalo.res y nozmas que les petmitan 
oontinuar cxn la explotad.&; l) transnitir la ideolog!a dc:lninanCe, de tal 
manera que la desigualdad social y eCXJn(mica se sienta CXJ110 natural y en 
coosecuencia el aJntrol social sea mas efectivo. 

· Ahora la educaci&t. ligada est:rediamente a las estructuras sociales 
y al Estado no puede ir mis alla de los que esas estructuras y el ¡x>der 
estatal les pe.nnita,• decir, pnparar la mentalidad y la ex>nducta de los 
nüics a lu a:nlicianes hist6ricas de su exist.encia. 
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En tanto, el Estad:>. CXllltinde dirigiendo la educación no podr4 crear11e 
una sociedad en a:nde el individuo obtenga de la escuela !es elenentos que 
le pennita desedl.ar la falsa oonciencia de clase y ad:¡uirir una conciencia 
real de su sitllasi&,en otras palabras pasar de clase en sí a clase para -
11!. Lo anterior incerto en un estado dividido en clases. 

32. 

El ~tock> educativo que el Estado fcmenta es aquel que le pemite -
proporcionar al educando informacidn que ¡:or un lado otorgue capad.tad.dn 
para el ingieso clJ. mercado de bsabajo y por otro ~rd.aie una amcien 

cia falsa de la realidad.El proceso enseñanza/aprendisaje instruye al :úi 
dividuo para desarrolfu una actividad productiva de acue:ctb a su estratO 
aocial,si ea hijo de un ci>rero su instrucci6n lo har4 ci>rero,si es hijo de 
m profesiooista debe ser instruido para ser un profesiooista.As! el prooe 
so mencionado tiene crJ1D finalidad llevar a cabo la seleod.6n y :restrin- -
gir la llDVilidad social.El .Estado haoe de los contenidos de la educacidn 
instrllllentos de selea:idn,nipreai&t e instrucci& y utiliza al profesorado 
para llevarlal a cabo.El profesor debe estar en a:>ntinm a:mtacto oon el 
Estado para recibir de él la manera CXJDO debe enseñar los CDitenidos de la 
818eñanza y lo que debe ci>tener de esa enseñanza. , · 

d.-) F.ducaci&t e Ideología. 

"La ideología és un sist.ana de valores, craend.u y representad.aies 
que autcgenerai las aoci....,. en aiya •txuctura haya relaciones de explo 
t:acidn a fin de justificar su prcpia mttuct:ura material de explotaci&t"
( 46)su ~de acx::f.&t es auy .aq>lio y ae tala en los principios morales 
y jur!dioca de la clase cbúnante,la cu&l. •se estima a sf misma,no ~u 
na clase distinta,sino tDID"rePnmentante en sus intereses mis profundos
de toda la sociedad,aiya iullzad.&t ·hist&ica se har!a a trav& del modo 
de prallcc:i&t capitaliata y del aist.ana pol!tia:> qua la acxllplÍlll." (47) 

Para Marx toda fomad.&t Sx:ial esta estxucturada en tres niveles:el 
eoordaim,el pol1t1CX> y el ideoldgim,este dltinD repre89lt.ando la reali
dad ci>jetiva de la naturaleza y de la sociedad as! a:m las relad.Cl'leS de 
•ta mi el .bc:llbre.F.lta represtntad.& de la realidad esta distordaiada 
por la prasoancia de valores y prejuicios que no peJllli.ten cbtener el amo 
c::1Jlliento real de ·la llOCiedad.La ideología se sitaa en lo que Marx llana -
supemstructura, lo que no iq;>lica qua se encuentre desligada de la base e 
anhica o sociopolitica de la aociedad,al ~ntrario,ain¡ue la ideología
• foJ2lle fuera de la estructura social se basa por ampleto en ella y su 
emp> de acd.&t es ella dllndole al mismo tiBlp> ccherend.a y cdJesi&t. 

La fwaci&i espec!fica de la ideologfa en las sociedades el.Mistas es 
por .11'1 lalb,llllSltsler a loa explotados en tal situaci&i cnancblell una fa! 
sa ccnd.end.a y haaerles sentir plr tanto esta situaci6n am> algo nawral, 
por otro. lado,actuar en la conciencia de la clase cbninante para peJllli.tir 
i. ejercer la explotllci&i de manera natural y expintanea,así la ideologia 
es " enai>ridora y y justific:albra de los intenlleB materiales basados en 
la desigualdad-aod.al." (48) 

(46)Althuuer,IQús."La fil98of!a crJ1D auna de la Revoluci&t".cuadernoa de 
PasaiE y Preeente No 4 Siglo XXI Editcres.1981 12a.Edici&i I' 121 

(47)Llbaral G. et.al.1981 P 81 
(48)Silva,Ludr:nim."'1'9or!a y Pr4ctica de la Ideologfa. • 1978 6a Edid.& l. 
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La ideolCXJ!a es un fen1neno hist6rico que se canpone de represe'nta
ciones pol.1'.ticas,jurídicas,artfsticas,educativas,etc. ,que se engloban co
rro elementos de los aparatos 1deol6gicos del Estado,los que Althusser de
fine ocrro " cierto nGrrero de realidades que se presentan al observador -
bajo la fonna de instituciones precisas y especializadas" (49) las cuales 
tienen caro funci6n el mantener y reproducir las relaciones de producci6n. 

Una de estas instituciones,altamente eficaz,que la ideología utiliza 
para.alcanzar sus metas es ,el sistana educativo ya que este se ericuentra 
pel:IMhent:emente al servicio de la ideolo:¡!a,expresado ese servicio en la 
finalidad misma del sistana educativo que sería;pranover y transmitir can 
portamientDs caupatibles con las exigencias del orden establecido;segregar 
ideas razonables y cx:mfo.Imi.stas;moclelar los afectos y necesidades en el -
sentido de obediencia a la autoridad y preparar en la mentalidad y con
ducta de ia pci:>laci6n,particulaxrnente la infantil,las condiciones de su -
existencia de acuerdo a las necesidades,intereses y aspiraciones de la cla 
se daninante. En cxmcreto,la ideología y la educación defol1l1all y mistifi-
can la realidad social en la que. el hanbre se desarrolla. 

. .' La escuela es donde se lleva a cabo y se desarrolla la finalidad del 
sistema educativó.La clase OOninante la considera CXl!k) un lugar netanente . 
praroci.onal,es por cxinducto de la escuela que se abre la posibilidad de la. 
llOITilidad social,ahora que si por casualidad no se prosent.a esa irovilidad 
es por causas ex6genas a la escuela,c:xmo seda :la inteligencia del al~ 
no,los ni.veles de i.JJ;Jreso,el desiCJUal nivel cultural y acadl!mioo entre las 
fmlias,la inexistencia de escuelas,entre otras,dic:tias causas soo ·res~ 
sabilidad del' individuo ,ele la sociedad,incluso de la naturaleza pero no -
de la escuela.Estos soo alguoos de los a.t(J\Jlentos que la clase Ck:rninante 
y el Estaoo utilizan para 'justificar el inCU!plimi.ento de la funci6n praoo 
cional de la esC1Ela~ ID que en tealidad se hace es desarrollar una funci& 
selectiva,enwelta cm una gran carga id00115gica,que satisfaga las neoosi
dades del aparato pz:oductivo en materia de recursos hl!llal10s.Asi,si se re
quiere en el aparato productivo de recursos h\Jllal'los coo conocimientos a 
nivel element:a:¡.,la escuela tana un grupo de individuos los declara incapa.:... 
oes de oontinuar su.s estudios y los renite al mercado de trabajo,ahora si 

. lo que el aparato productivo necesita es personal altanente calificado pa
ra puestos de decisi6n,la esCl.l!la mantiene en su seno a un grupo de indivi 
dua:l los declara eficaces y les proporciona una cantidad mayor de conoci-
miE!Íltos para que desan:ollen efica.1118lte su trabajo en el aparato p:roduc 
tivo. Esta funci.6n selectiva del sistana educativo es funcanental ya que
sin ella sería fntxlsible llevar a cabo la divisioo del trabajo,indispen
sable para el adecuado. desarrollo de la sociedad.i~aturalmente esa selecci(n 
es neqada,ideol6gicamente,ya que el sistema esoolar asegura a t:odos un tra_ 
tamiento sanejante e igualdad.de qx>rtunidades,es decir,que todos tienen 
la posibilidad 'de pxcgreaar eri el sist.en.l independientsnente de su origen 
social. 

Pero en reali&Íd • las posibilidades que tiene un ni.00 de CUCllar ccn 
provedJo sus estudie»,-est.o es,de obtener buenos resultados en los ex&nenes, 
de seguir estudiando da8pu& de superada la edad de la esoolaridad ct>liqa
toria e incluso de pasar a un grado superior de enseñanza o· de foJ:111aci6n 
profeaicnal,-depende nuy direct:llnente de su origen social." (SO) ,entonoes 
atn¡Ue para la El8C\llla t:odo8 eun iguales los CXll'ltenidoll ideol6;/icos hacen 
la ·d1tezmcia. 

(4t)Altt.-r,r.ouu 1982 ~ 209· 
eso> uam -C0.1141 la edlxaeu!n.• la Edici&t 1976. n. 
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J\hom,los mecanismos e instrurentos materiales que utiliza la escue 
la en su caráct.er ideolcSgico y que la apoyan para llevar a cabo su funci6n 
prCJ10cional,mistificadora y seleetiva,se expresan en la práctica pedagógi
ca y en los oontenidos de la enseñanza,las cuales deben estar aoordes a -
las. ne035idades del Estado y de la clase cbminant.e. 

La práctica pedagcSgica puede oonsiderarse a:rro un conjunto de insti
tuciones y métodos a traw..s de los que se foi:man las ideas ,sentimientos y 
hábitos en los mierbros de la sociedad,son por tanto,funciones del sistema 
social y cano tales no pueden adoptar estructuras diferentes al sisteroa. 
segfui Durkheim " Exist.e ( .•• ) un tipo regulador de la educaci6n ,del cual 
no poderos apartarnos sin vivas resistencias que restrinjan las veleidades 
de los disidentes." (51). .· 

La práctica pedag6gica oo puede ser unica y unifolJlle ,debido a la je
rarquizaci6n del sistsna educativo,asi die.ha práctica se o::mstituye de a
ruerdo al nivel educativo en el que se ha de realizar su funci6n,por ejem 
plo para el nivel elenental la acci6n se dirige a harogeneizar las ideas -
y sentimientos de los niños OCllD serían el amar y respeto a la patria y a 
la bandera,aaniraci6n a l.os h&oesftnitos nacionales,respeto a la institu
ci6n familiar ,etc. 1 en la educaci6n secundaria la acci6n se avoca a desa
rrollar el nivel cultural cxmo preparaci6n a los niveles superiores se en
señanza o a preparar en anea y oficios para el ingreso al nm-cado de tra 
bajo;en el nivel superior,la fottnaci6n de profesionales y téall.c:os especia 
lizados que satisfagan las necesidades del aparato productivo o de :inves- -
tigaci6n,es lo priroordial. 

El sistana educativo debe preparar los recursos hll!laJlOs que el siste 
ma productivo requieze,oo s6lo en cantidad sino tatbién y basicanente en -
la calidad,para ellas los oontenicbs de la enseñanza son ~tales,a
nén de .i,nculcar ideas aoordes al pensamiento daninante. 

Asi,los contenidos de la enseñanza diversifican y especializan 
los estudios,principalmente en la educaci6n técnica y superior praooviendo 
dé esa imnera nuevas foi:mas en la divisi6n social del trabajo. I.os cxinte
ni<bl de la enseñanza se pueden,por tanto,englobar en un cxnjunto de sen
timientos,valores,creencias,tradiciaies y experiencias sociales que se tr~ 
mi.ten a través de la educaci6n para influir en la conducta del indiViduo. 

(51) D1Ikhe1lll;E • "F.ducad.&i y Sociología•. Editorial.Linotipo.1979 ,BQgot:4. 
P:. 69. 
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III.- IAS CLASES SOCIAU:S EN EL CAPI'mLISK) .MEXICAl'D Y IA E!:XOICION 
OlE ~ lNt. IE ELIMi ROCIBE. 

¿Donde esta la p:>sibilidad positiva 
de la enancipacMn h\l'llallll?.en la -
fcnmacioo de una clase ocn radicales 
caden~,de lila clase de sociedad ci 
vil,de un estado que es la disolucT 
& de todos loa estados,de una esfe 
ra que posee la'l earacter universal-;° 
debido a sufr:imientx> universal y -
que no reivindica para sí un derecho 
partic:ular ,sino una injusticia a se 
cas ••• en ui., palabra,!3e una esfera
que es la ·pl!rdida OJl¡>leta del hall" 
bre y que no p.Jeda an¡uistaroe as! 
misna mis que la naxquista plena 
del harbre.Esta disoluci& de la so 
d.edad en cuanto .claae partic:ular = 
es el proletariado. 

Karl Ma:rx. 

Tanto el 1l!m1no clases sociales c:6ID el capitaliaro han susd.tado 
mner:maa polAldc:as, ya que han sido varias las corrientes ·de penslllliento 
que hl9I definido o descrito estas categor!as sin llegar a e&tableoer un .;. 
criter1o fonlbdo y &Um.En z:elaci6' al capit:.alislD las ccnoepd.aies ·van 
dmde negarle su valor histdriex>,-esto es,darle solanente 111 sentido téc
niex>,an el d>jeto de t8'ler la pos1bilidad de hacer ·xeferend.a al enpleo 
de loe ..uci. de producci&i a:n> fozma de aa:>rtar el titlllX> de Uabajo-,
hasta cnwiderarlo amo la mnera de aprq>iarse de lee medica de produer
d& y i. mlac1anes que e8a aprq>iaci&l genera,en donde,el ¡:Qseedor de 
lm mlim taiB al ro pcmeecbr ,micanente CXJIO vendedor de su fuerza de -
trabajo,• dllc:lr ano lll!I'CllrlCia de la aJll es posible d>t:ener plusval!a;
¡:mundo parqa.U. que lo plantea CX110 satisfactor de neoesidadea de un -
gcupo,ccn c:aracter lucrativo10 ,..,._otra que la a:insidera CXJrD el uso de -
la dqueu para dJtmer .r6!itm. . . 

Para la finalidad de este trabajo,se entended al aJnCeptD,a:m:> un 
pzocmo en cbXle ae ·presenta la apropiaci6' de las nadioa de proc!ucci&l y 
que a trlM!s de la 8J!P1otad.&t del trabajmor ,ae ci>tiaie plusvalía. . 

El ais~ capitalista pnsqxine par ta'I lado,el pmceso de aCIJlllla 
ci61 de aipital que •ccirmiate tanto en el inaarento,CDIO m ta'la crecien:
ta ccncentrad&l y cmitralizad.&i de la producci& y del capital.Dicha a
o••Jec:t&I ~ ( ••• ) 1.11 exaedente de trabajo ,y de prc:xhcx:i&, ( ... ) la a
an•Jec:t&I ll6lo • pmil>le si se incmporan al proamo productivo masas ... 
Cft9Cllntm de tnbajadons • (52) ,y por ot:ro,el nproducir sus ocndicio
ms •t:eriales y metal• de pl'Olb:Ci6n,MIU:X lllllllcfa\a en la Ideología Ale 
_, • la tm.. 111111 aacta de juzgar el grado de deaarxollo ci>tenidas por 
1- flmua pmcb:tiv• de ta'IA nad6n es d>servando su nivel alcanzado -: 
., la di~ dll tnbajp. ( 53). 

(52) l§iliÍii,JUóñlo. ª QiP1fi-= int.erno'Y aamüaci& de Capital. 
BditDr.lal.Hlmtro Timp>.2a .Edi • CX> 1976. 
f53) 11ux,c,1nge11,r.•i. Idlok!gfa AJaMna• .Mimao. p 9. 
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As!, dentro del sistema capitalista la mercancía es fundairental, las 
relaciones sociales revisten la forma de ioorcancía, los qu:! careren <.le los 
in.strurentos de producción venden su fuerza a aquellos que los poseen, ge
nerando as! el fen(Jneno de explotaci6n y la divisi6n social y técnica del 
trabajo y por tanto se presenta el proceso de acumulaci6n del capital. 

En la fase monopolista del capitalisrro se defoman y agudizan las 
leyes econ6micas y sociales del sist:eia, se realiza el reparto de los mer 
cados, a nivel mundial, entre los mc:riopolios intemacionales , se incraneñ' 
ta· la dependencia de los países subdesarrollados hacia los al tairente in--
dustrializados. Dentro de este particular sistana el proletariado continúa 
vendiendo su fuerza de trabajo, la burguesía se sigue ;apropllldo~ de la 
plusvall'.a generada por los trabajadores, el desarrollo industrial se reall 
za medi¡mte adelantos te0'l016gicas y por aCIJl\ulacioo de capital oonerciai-
Y financiero. . 

Ahora, las características de los países subdesarrollados están bien 
definidas, entre ellas: transnacionallzaci6n vertiginosa, endeudilniento 
externo·, prcblemas sociales internos, infláci6n galopante, al tos índices 
de subocupaci6n y desocupación, alta proporcioo de la p00lacl6n en el sec 
tor agrícola, bajo ingreSo per ~ita, nivel de ahorro nulo, inqx>rtaci6n
de alimentos y tecnología, alta tasa de fertilidad y de mortandad, alto 
nivel de desnutrid.&, insuficiencias en vivienda, salud, higiene y edt.t
caci6n, al to porcentaje. de analfabetisno, dependend.a eoon6nica y cultu-
r~ y ~rtaci&l de materias primas • 

.Ante esto, l.aS clases sociales se encuentran bien claras y se pue= 
den dividir,· esencial.nelte, en des: explotadores y explotados, en el pri 
rÁer rlbro se localizan ia burguesía industrial, agraria, financiera, cxrrer 
·c:f.al y .burocratica, en el segunck> rango, los profesionales asalariacbs, -
empleados, Obreros ,industriales ·Y. carpesinos asalariados. 

A5í, toda estratificaci6n social depende de un cxmjunto de juicios 
de valor, los cuales ronstituyen el principio fundamental de la sociedad, 

. la cual está estructurada en fund.ones sociales necesarias. La clase social 
es ·llll conjunto de individ1.ar o:>n actitudes, papeles, instintos e ideas fun· 
dalrentales iguales, pero, cano neiciona Marx, "la existencia de las clases 
solo va mida a detenninadas fases hist:6rica.'3 del desarrollo de la produce 
.i6n1 la lucha de clases conduce·, n«:_ga¡-".illlllenb\ a la dictadura del prole--
tariaoo; esta misma dictadura no es· de. (X)r sí' é que el tránsito hacia la 
abé>lici6n de todas las clases y hacia una sociedad sin clases" ( ••• ) ''54). 

Las clases sociales s6lo existen unas en relaci&l a:>n otras, son 
.cmplstentarias y est.an di~cticticamente ligadas entre sí, sen parte in 
tegral de iM ielaci6n de qx¡sicioo, de c:bninaci6n/subordinaei6n y de an:: 
tagonisroc>, dentro do una d.rcunstanci.a hist6rica espec!fica de la socie
dad en que se desarrollan, sociedad que debe reproducir las condiciones 

. materiales y sociales de su existencia, fundada en la explotac:i.6n del tra 
bajaik>r. -

~c:o inid6 su desarrollo e<D6tl1.co cx:roo país capitalista bajo el 
~iJnen de Porfirio D!az,época en que las cmdiciooes de estabilidad social 

(54)Harnecker,Marta. "Iai"cntoeptDS elanentales del mat.erialismo dial6ctiex>." 
Siglo XXI F.dit..oma l5a, Fdid.&1 M!xiex> 1976 166 
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y politica pcilllitieron la realizaci6n de llil proyecto eoon6nioo basado, prin
cipalmente, en la gigantesca inversi6n extranjera la que propici6 la :l.nci
piente aC1.1T1ulaci6n de capital y el desarrollo industrial can:> la minería, 
petrolera; de energía y agrícola, ésta !íltima para cubrir la creciente de
manda externa de bienes agrícolas no manufacturados. 

o:n la inversi6n extranjera en las principales actividades econ6n:I. . 
cas del pa!s se inic:i6 el fortalecimiento en el aparato productivo, aunqüe 
sOlo se realiz6 en el sector de materias primas, el sector de materias e
laboradas no c:reci6 debido a las inp:>rtaciones que se llevaron a cabo, lo 
cual recrudeci6 el subdesarrollo y dependencia q1.e hasta el rranento vive 
el pa!s. 

La industria al irse tecnificando fue desplazando la nano de obra, . 
lo que genei:ó un brusoo descenso en el p:>der ad}uisitivo de la poblaci6n. 
As!, el exceso de fuerza de trabajo que se formaba por el adelanto tecnc>-
16gioo hizo que el trabajadOr se desplazara al C<l!ll>Oi el cual dé:minado por 
\Dla minoría latifundista, no pe1111iti.'.S que el nuevo canpesinO ~era 
\11a adealada orqanizaci.6n y productiVidad. 

Ahora bien, oon el advenimiento de la guerra civil de 1910, el pro 
oeso .industri~, mnercial y de aC1.11Ulaci6n de capital se detuvo y no fue 
sinO hasta prind.pios de la siguiente ~cada que volvi6 a resurgir oon una 
clara re~ad.6n, pero debido a la crisis mundial de 1929 se detuvo nue 
vmnente y no fue sino oon .Lázaro·cárdenas que se llevaron a cabo acc:ioneS' 
dirigidas a 1npulsar el desarrollo eo::>nániQ) del pa!s, entre ellas las 
a relevantes fueroo: la refotma agraria, la e.xpropiaci6n petrolera, la 
creac:i.6n de 'llfl' sistema financiero y formar-lila estructura del gas.to p!lbli 
oo que ooadyuvara a la fonnaci6n del capital. -

Debido a estas medidas y a· partir de ellas el desarrollo ea:m6nioo 
del pa!s se fue expandiend::> ·gradualmente en los siguientes afios , paralela 
mente a ello se tuvo un creeiente nivel inflaeionario, un aunento en las - · 
intX>rtaciones, una distribucit5n del ingreso cada vez ,mis desigual, una in · 
capad.dad del sector industrial y oanercial de absorver a la c:r:ecié.nt.e roa 
no de oora disponible. · -

Actualmente el ~arrollo eo:m6mioo del pa!s .est:& seri!llÍent.e afec
t.ID> por las medidas tanadas en el pasa&> y se expresan en l.) deso.rl:>itan 
te endeudélniento externo¡ 2.) défieit en la balanza de pagos; 3.) fuga de 
capitales; 4.) reducd.6n de la inversi6n pOblica y privada; S.)evaci6n 
fis~1 6.) aJnStantes devaluaeiones de la rroneda;. 7.) desigual.dad en;1 el 
1ngn!so1 8.) falta de dinamisno en el sector agríoola e :industrial¡ 9;)in 
flaci6n dllllbordante1 10.) intranquilidad social y pol!tica; 11.) Sl\Stit:u= 

ci& de iqlort.acicnes y, 12.) exportaciones basadas en el petr6leo. Esto 
· cma 1.11a depeudanc1a eoon&lica que oont:ribuye <l mantener en el pü!s una 

eoaianía ficci6n prjmario exportadora, a la CUol.l. l'lolllesPonde una estxuo
tura de el- eapec:[fica, la cual 1.nplica una situáci~ mat.e.rial ~ 
da es decir que las clases se encuentran vinculadas en la producei6n. -· 



a) El surgimiento y desarrollo de las clase sociales en ~iro. 

Las clases sociales solo existen unas en relaci6n o:m otras,o sea 
que son o:impleiw=ntarias y parte integral de \D1 todo,por lo tanto se encuen 
tran cbntro de una gana muy anplia de variables que van cbsde a:ruellos qtifi 
están marginados de cualquier beneficio y cb la cultura que proporciona la 
sociedad hasta: a;¡uellos que se benefician en la.sociedad y crean la "cultu 
ra' nacional'; por esto es neoesario encasillar a las clases en categorías -
muy amplias y realizar el análisis a partir de ellas. La estratificación 
que usaré para ese análisis es dividir a la ¡xiblaci6n en grupos bajos, me 
dios y altos de acuerdo a la posici6n que ocupen principallrente, en la es 
tructura eooneinica. -

La sociedad mexicana se enoontraba organizada en estratos sociales 
desde antes de la oonquista, en esa época estaba el supraro saoordote y 
su "sanedrín" encargados de .la direcci.6n de la sociedad a nivel eoon6ffiioo, 
¡xilítioo, social, cultural y religioso'; la casta guerrera dividida a su 
vez, era oonsiderada cxroo protectores de la sociedad y encargacb; de la 
expansiát territorial por lo que ten!an a:>nsideraciones especiales; el pue 
blo en general que mantenía a la sociedad en su cxrijunto roodiante su trabá' 
jo productivo; el enpera<Dr y su oorte se beneficiaban de todo lo que la -
sociedad generaba sin tener ninguna actividad productiva, en QWlto a su 
poder, 00 cualquier tipo, era bastante poco • 

. Ya en la ··época oolonial la estratificaci&l social se present.lba de 
acuerdo· a categorías ~b'licas así, los españoles y criollos ocristi,t:W'.an el . 
estrato superior, decidían aoorca de la vida social y, ec:on6 mica del pa!s, · 

. mntrolabari por tanto la industria, el cmerd.o, las tierras, la religi&i 
etc, ; los indios y las castas surgidas por las mezclas raciales amfoima • · 
ban el estrato inferlor de la sociedad, dedicados por un lado. a producir 
lo que la sociedad neoositaba y por otro a acallar las leyes y .deClones del: 
espaful • 

. · ~m, ya en el perl6do independiente presentaba una estructura so 
d.al que se determinaba en la orqanizaci6n de la propiedad, por tanto al -
ser él clero el m§s rloo propietarlo de la repGbliéa·, por tener en sus ma
nos el sistema educativo y en a:xisecuencia tener el nmq:x:ilio de la genera 
cietl de ideas, era el sector cxm m:§s influencia y poder en la naciente· so 
ciedad independiente. 1ldem&s su organizaci6lcnro clase era bastante sofis= 
ticada y eficaz, oosa que otros terratenientes o i.OOustriales, carerciaii
tes y mineros no tenían deb:i.do, entre otras oosas, a que ·estaban disanina 
ci:ls por txxb el territorlo nacional y por tanto no podían tener CXlherencla 
o:m:> clase. La clase media se anpezaba a gestar, las ooodiciones se presen
taban icbleas para ello, se diversificaban el CXJnerCio y la industria, se 
abrían posibilidades en. otras actividades productivas, la clase media sur 
gl'.a a:110 elementr:> prioordial para el progreso ool país. Por llltinD, el m 
trato. marginad:>, mas pibre, ~ :relegado, la clase trabajadora sea es 
ta w:bana o rural estaba dedicaqa a mantener a la sociedad, sea en la u;: 
dustria, el ainerci.o, la agrieulbli:a o la mirerla. 

Ahora bien, ain ~l surg.úniento del capit:alisnD en M!Sxioo durante el 
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Porfiriato, las clases sociales y las relaciones entre ellas se empezaron 
a definir gracias a las condiciones de ese periódo. En esa época la polí
tica econónica se basaba en la inversión extranjera y en la agricultura de 
exp.:>rtaci6n, la riqueza que se generaba con esos procesos la detentaba la 
bw:gues!a extranjera, principallrente norteamericana, asociada a la burgue 
sía nacional la cual no buscaba un desarrollo propio ni un crecimiento :: 
del país basado en inversiones netarrente nacionales. 

Esa burguesía que acataba las decisiones de la bllr1]uesía extranjera 
y en la actualidad hace lo miSmo, vende el desarrollo nacional a las trans 
nacionales, condiciona su crecimiento a los deseos de la burguesfo cxtrun--
jera. 

La clase media sitGa su desarrollo en una sociedad industrial, pero 
"no tiene ni proyectos hist6rioos ni conciencia social de lo que es; ni 
una visi6n política revolucionaria del mundo" (55). se encuentra" ( ••. ) a 
mitad del canino entre los ooreros, p:>r un lado, y los capitalistas y los 
terratenientes, por otro. Estas clases medias se apoyan con todo su pe.so 
sc:bre la clase c:brera y al misro tieqx>, aimmtan la seguridad y el poder 
de la clase dani.nante" (56). 

La clase IOOdia surge durante el p:>rfiriato axto una clase limitada 
eoonónica y socialrrente y crece <E acuerdo al ri trro de los avana:is de la 
econanía. Esta· clase se fo:i:ma de una gama muy anplia de pc:Dlaci6n qoo va 
desde el pequeño ~ciante, pequero propietario, hasta bur6cratas y pro 
fesionistas. · -

En el estrato~ bajo de la sociedzid se encuentra al proletarru:lo 
industiral y ~l campesinado, los primeros na0en paralelanente a la bur
guesía, en tanto los segundos estaban oonfoxmados desde la <.nlonia y fue
ron dasplazáncbse o:>n sus pecuUares características1las que aun perduran. 

En la actualidad la fooilaci6n social es el resultado de lo ocurrido 
durante el porfiriato, no ct>stante se halla vivido upa guerra civil con 
tendencias J:evolucionarias, la estructura social del pal'.s, continúa re
presentada por la burguésf4, dirigente y directora de la vida emOCrnica y 
pol!tica <El país; el proletariado a pesar de su mayor organizaci6n <.nnti 
naa explotado; el campesinait> sigue 11\arginado explotado y enarbolan sus -
antiguas demandas de "la tierra eS de quien la trabaja"; la clase Iredia 
c:ontinGa sin \bicaci6n histórica, sin actividad eroOCm:l.ca y pol!tica real 
y efectiva. 

b) Su fi.mci6n en la sociedad. 

La estabilidad del sistana p:>Utiro mexicano y la continuidad <hl 
proceso de c'Esarrollo en ~ia:i, es tan si:¡:jetos a la participaci6n de j:odos 
los sectores sociales que oonfoxman al país, participaci6n que OObe dar 
cdte!\ioo al sistana, en donde los 9I'\JP06 daninantes no sean m.'is qoo oirrples 
participantes en el proceso, asi'. caro los gnzpos cbnina&:>s, ei1 un plano de. 
igualdad Y justicia. 'Aunque para ello es necesario un cambio radk.!11 en e'J. 
sistsna. · 

(SS)Careaga,Gíibriel. 11Mi tos y fantasías de la clase ne'lia en ~ico." 
• - CUaOOmos de Joaq'ülñii)rtiz 1975 2a. Edicl&i P: 28 

(56)Mmc,Rarl. •Sociología y Filosofía Social.' 'ltlnaOO de careaga,Gabriel. 
1975 p, 28. 
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Ahora bien,la bÚrguesía naeional y los grup:is aanfuantes,debido a su 
posici6n social del trabajo,en la estructura de la propiedad y en el siste
ma del poder ,se apropia de la riqueza generada en el país y oontrolan direc 
ta o indirectamente el aparato estatal en beneficio de sus intereses.La bur 
~ía,en rontra de lo qÜe pudiera pensarse,no forma un todo harogéneo,se = 
encuentra dividida en nunerosas frao::iones, cada una de ellas CUTipliendo de 
bml\inadas funciooes ¡;x>r la posici6n en la que se encuentren dentro del a~ 
rato productivo o en el de servicios,así, se tiene a la burguesía agrioola
formada por latifundistas y grandes ganaderos y se dedican a la producd.& 
para el mercado extemo o intern:nla burguesía a:rnerd.al,oc:noentradora de -
grandes capitales obtenidos mediante la importación y exportaci6n;la burgl.IE! 
sía financiera cXxttollllilda J;X)r barqueros,enpresarios y grandes acciorústas;
la bw:guesía burocrática en la que se integran a loa altos' funeionarios pll-
blicos. 
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· · · La b\irguesía nacional daninada p:ir el extranjero no busca beneficiar 
al grueso de la pd:>laci&,al ex>ntrario,inc:remta la desigualdad en la distri 
bud.& de la xiqueza;fanenta la ·dependencia ooo el extérior;praiuew la acÜ 
mlade5n privada de él Ollpital y produce 911MDCias milla1a.I'ias mediante la-ex 
plotaci&l del trabajador.Esto ea posible que lo xealice gradas a que sus - -
intexeses es tan· repxeHntaOOs en el Estado as! ,el tipo qe desarrollo que -
se busca para el país es:acreaentar la dependencia hacia el exterior;incre
nentar la desigualdad aocial;d:>tener cada vez Jilayores tazas de gananci&,en 
una•soi::iedad claai•ta y Slideaan:ollllda •• 

· . · · . En xelaci&l a· la clase d>rera y cmpsina sus funciones dentro de -
· la estructura ea:in6nica del pa!s se piede I.'eS\lllir en unas cuantas palabras: 

l.)producir io·que la sociedad· ra¡uiere,ae1111 manufacturas o alimentos y 
2.)~tir que una minoría Blh:UúStre su pl'Oduccim y se enriquezca exp1ª: 
tancblos. . 

~ . . . 
• . Esta es nuestra ieal.idaa,la mayoria,.de la pd:>lacit5ri no satl.sfaoo -
sus ndn:iJoos de bienestar1no participan de la c:ultura,:recursos y beneficios 
que el país tiene y genera1m tiene ingenmcia en las pol!ticas Bd:lre em
pleo,sd>m uso de mc:ursos ~t:loos o en precios y aalarim • 

. La clase cbrera m tiene hasta el nanento,elsnentDe que les pexmi:: 
tan pxesentar alt:ernativas o presionar para nejorar la aituad.6' de mar:
ginaci&l. en que v1:wn.I.a actual J;X)lltic:a eoon6nica del Estad'.> lleva a los 
cbreros··a generar riqueza para que la clase daninante la detente.Ante esto 
la clase cmera debe fm:mar al interior \l'1 aparato material e ideol6gioo 
que se CXll'lt:rap:lng& al que el Estado y la clase dcminllnte tienen. 

. · El carp!eino en tanto,M debate en una intm:minable lucha por apro-
piar•• de tierra adecuada.ta refo:ana agraria y el CX)J)Siguiente reputo de 
tierra que se ha hecho cllrante varÜ>S sexenios no estimula al sector ~ 
airo a cultivar ya que las tierras repartidas son o:msideradas am:> de ai= 
to riesgo.Su funci&i pEOductiva influye en toda la eccnanfa. nacional sin -
EIWarqo mes valorada en su totalidlld,los canp!Siros se enc.umtran sin -
.trabajo,sin tiexras,ain posibilidades de ~dito,su subaiatenda depende -
de los grandes capital.Ultas. . . 

Ahora,las cluea medias ae.dan "en \l'la prinera etapa un g~ de a_ 
poyo a los Clllbios llOciales,per:o en ma 8eCJUnda etapa,ya satisfechas su. -
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aspiraciones se aleará oon sectores tradici.onales que de ~ m:ido estan a 
favor del cambio social y de la Jrodernizaci6n". (57). 

Las clases medias mexicanas son un producto de nuestra guerra civil de 
1910 y que por fotma.re& de manera por dernásheterog&lea,no tienen un lugar es
c!firo· en la estructura social del paiq es una fuerza social crítica pero di'. 
fusa subordinada e independiente. · . -

:res pequeños E51Presarios y canerclantes,los enpleacbs,burocratas,y el 
pequeño agricultor caifornan a la clase media1 por tanto su participac16n en 
la cultura,la pol!tica,la ea:man!a,en fin en cualquier aspecto de la vida na 
cional es muy het.erogéncél y en o:msec..icncia no claratrente definida,son el es 
lab6n que une a la buxgues!a oon el proletariado,est:án en una zona de rovi--
lidad social en donde "result6 favorecido en t:oOOS sentidos:haciia arriba es
ca16 rapidatelte los peldaños que cxmduc!an a la 1nte13raci6n de ma nueva -
burgues!a mexicana;hada abajo,recibic! desde luego el apoyo depidido de las 
clases populares para CCllducir sus demandas y de ese nrdo ex~ y cxnso-

· lidar su situac;i6n de sector privile;riado". (58). 

As!,la clase media se srueve ·y desarrolla en una oootinua cr:intradic
ci6n,en donde no encuentra sus caidiciones hist6ricas espec!ficas,ni un lu
gar det.erminado dentm de la estructura social y eocrónica,vive pul!s de es
peranzas,sueñca,ilueianes y prejuicios que a veces loe llevan a engrosar 
a.tla clase daninante,pero generalmente losdej.~111 en su agradable posici.oo y 
otras veces los llevan a alimentar a la claae productiva. . 

Ahora bien,c:ada clase SOcial tiene \Sla particular apreciaci6n de los 
beneficios que puede obtef!er de la educad.dn,:inclusive cada una de ellas -
recibe .una:educacilin distinta,as! la burguesía cuenta con centros educati
vos privados y clasistas1 los obreros al no tener opd.6n de exiqir cart>ios -
reales en sus aspiraciales educativas deben amfonnarce ·coo lo que el Esta
do ocnd.dlpte adecuado: los c:anpesioos en tanto se a:>ntentan S10n unas aJantas 
escuelas rurales 'mal orqanizadas o <Xln instruetcres viajeros ,en ambos casos 
los ocnocilnient.os que nc1ben no sat dtiles y por tanto no son utilizadas -
en la vida cotidiana de este sector de la poblaci&l,por 01.t.imo,la clase me
dia debido a su 11111.tid.tada hetoqeneidad,no plant:ea ni demanda cmbios cua 
litativce al sistana eib:ativo,busoando unicamente obtener satísfacto.res y 
nejoras tanto en sus neoesidades oaoo en su estatus per&a'IAl. 

. El fen6wio ecmcativo en M&ici:> nro\ puede explicarae nl entenderse -
fuera de la realidad ea:in6nica,política y social que Vive el pa!s,si. es~ 
.nialidad esta expresada y representada por estructuras de desigualdad y so 
breexplotaci6n,la educ:aci&l debe responder ~te a esa exist.end.a7 
La llOciedad nexiatna diVidida en clases soeia>• antag&licas wenta Cla'l u
na educaci&l en la que "en el eiat:ana escolar en la practica pedag6gica,en 
los ccntenidoe de la enseñanza ,en los fines mismos de la escuela e>:.iste -
subyacente 1a1a detemli.nad.61 de clase". (59). 

As! puda,oada clase sód.al en MA>cia> ftC.ibe l.l'la educación con dis~ · ' 
tas caracteristioas,las cuales van aa>rdes a la fmci.&l que cada 1.ma de e
llas va a desarrollar en la sociedad. 

(57) Ida11,P.' 29. 
(58) 14lez Canara,Franciaco. • El desafio de la clase media ". 

Joa¡tdn Mortiz. Mlbd.a:> 1973. Jra F.did.dñ pP · 148, 
(59l LlbUar '.iG. ,et.al, 1981 P · 316 

', 
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En una investigaci6n realizada por Alonso Aguilar, (Estrategia.Año V. 
Vol. 5 ,No. 27, Mayo-Junio 1979 ) ,se advierte que un gran porcentaje ae los -
funcionarios públicos participan resueltamente en actividades industriales, 
empresariales y cx:m:!I'ciales ,es decir pertenecen a la clase ébninante eoono
micamente y a la clase en el poder,extrapolando la infonnaci6n ele esa inves 
tigaci6n,se puede inferir que quién decide,directa o ·indirectcllrente la polI 
tica educativa que rige a~ país,es precisamente la clase danina11te por tan=' 
to la educaci6n es un instnmento en su poder ,el cuál determina sus in~re
ses ele clase,el árrbito que abarca su enseñanza y el de la clase opr.irnida,en 
otras palabras es un instrunento que la burguesl'.a usa para mantener su si-
tuaci6n de privilegio y prestigio, as! a:m::> sos tener las re la e iones de scbre 
explotaci6n del trabajacbr. -

Entonces el Estado en oolaboraci6n oon la burguesía plantea un. tipo 
de educaci6n que le pel111ita,alcanzar los oojetivos específicxi¡¡ qoo se rnai:-
can ele acuerd:l a sus intereses particulares OCllD clase.Las leyes y reglanen 
ti:>s en materia educativa son un necanisno que apoya la ootenci6n de esos iñ · 
tereses;lo pdmero que se enaJel\tra es el artículo 3o CDnstitucional,Ca'I .:: 
los siguientes .elenentos: l.) la educaci6n ser~ deoocr4tica,naciauü,latca, 
gratuita y ooligatoria; 2.) la p:>dr.!n ínpartir los particulares, previa 11\r 

torizaci6n estatal y · caidiciooait>s a Clllplir los planes y programas oficia
les ;y 3.)el Estacb es el Clnioo que puede validar los estudios :realizados en 
planteles oficiales;en otros art!aüos se ven las facultades del amgreso:
Art!eulo 73, Fraoci&l XXV. Estableoer,oJ:9anizar y sostener en toda .la Rep(\
blica escuelas de todo tipo asr oano centros culturales,buscando Unificar y 
coordinar la educaci6n en toda la naci6n;Art!rulo 123 .l\partado A Fracd.6n - .. 
XII en d:lnde se marca la ooligaci6l de los patrones de establecer escuelu •. · 
Por ültim:>,la 'I,ey Federal de Educaci6n en d:>nde se puede ver la política &
tllcativa que rige al sector educativo en ol pats,de manera general los li
neéll\i.entXJS son:la educaci&l ano pervicio pll>lia:> dEbe satisfacer necesi~ 
des sociales,siendo el ·Estado msponsable de darle fol1llll al sist:Sna para -
Clll'plir CX111 ese objetivo;el sistsna educativo debe ser flexible y abierto -
para que el transito de un nivel a otxo o de una nDdalidad a otra sea flui~ 
ci:>,!!S decir qm tenga el dd>le carac:U!r de propede!itioo y t:e.rminal;es adap
t.able al O!lli>io loqrandb esto nediante los libros de texto,los planes,pro-
gr&nas y oontenidos de la enseñanza,en especial este tlltiJl'o,debe ser cr!ti
oo y prarotor de' la cr!tica;la educación debe llegar a toda la ¡;oblaci6n,-
por lo que su adninistraci6n y <mJanizaci6n sed federal;el Est.aik> llevará 
a txx1a la pablaci.6n el servicio educativo. 

La educacioo en ~oo al menos seqlln la le¡ ,cuenta con los elenen-
tos para que verdadermnente ·sea un instrunento para alcanzar la justid.a 92 
dal,pem la xealidad,que abordard en el dltim capítulo es desafortunada-
mente otra. 

As!,aurque la educad& sea un servicio pll:>lico regulad:> y sanciona
do legalmente por e1 Estado,no obstante tienda a otorgar a todos la posibi
lidad de acceso y pei:manencia en el sist:Elnll,el nivel socioeooo6niex> del e
ducando y de su familia as! mro su d>icacidn 9eogr4fica,soo factores in¡x>r 
'tantes,inclu9ive detenninantes ,que influyen,entre muchos m4s,en la qiortu= 
nidad de participar m el sectm educ:ativo,en concreto •dclndequiera que en 
Mllxioo haya estrat:m aocialt!!B,ZQ'lalll o :reqi<X'1811 CJJn IS\ nivel !le desarrollo -
desigual,la educaci&i,lejos de amtril>uir a a:¡uilibrar didlo desarrollo,re
fmraa 1M da8igu11dldea. 11 (60). 

(60) Medlll1n,A Jtldrfgo. ,lllñoz I. ,Clrlaa. •!s' Federal de Educad.&.• 
C.B.E. Sa Edicic!n Jllxio:> 1983 ~ 56. 
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e) La Burgues1a y la Educaci6n • 

El Estado mexicano debido principalmente a la poca disposici6n de re 
cursos financieros,reglamenta la participaci6n de la iniciativa privada en
materia educativa para obtener apoyo en la prestaci6n de este servicio pc:i-
blico.Así pués,la burguesía wn la autorizaci6n estatal instala institucio
nes clasistas y selectivas, las cuales fomentan la desigualdad existente en
tre las distintas clases,el proposito es "dar más educaci6n y m.§s CXJStosa -
al que tiene m.§s y dejar oon poca o ninguna a quién no puede demandarla o -
no la . demanda aGn " (61) .El CIJll>lir wn este prt>tx>Sito le da a la hurgue--· 
sía ciertos beneficios,los siguientes entre otros: l.)mantener a un gran -
porcentaje & la pct>laci6n fuera de los· beneficios que puede proporcionar la 
educación; 2.)evitar en lo posible,que la población ad¡uiera l.llla oooc:iencia 
política; 3.) transmitir su situac:i6n & privilegio de generac:i6n en genera 
ci6n; 4.)follllat' los recursos h1Jllall00 que Xl;quiere el sistema pol!tioo y ero 
nt7nioo del ¡;ia!s .ror otro lado cuenta wn las siguientes desventajas: 1.) 11= 
mi ta la formaci6n de recursos hunanos capaci taOOs para sat;isfaoor las nece
sidades del aparato productivo y 2.) desaprovecha un efica1i soodio ,para tr~ . 
mi tir su ideología. 

· Ante esto la burgues!a en oolaboraci(in ron el Estado proporcionan el 
servicio educativo para ofrecer a la ¡xiblacitil un ·m!n:im::> de c:onocim:ientoe -
que esten acordes al desanollo t.écnic:o,eoont7nico e imdustrial que vive el 
país, así mi.siro intenta alcanzar mediante aparatos i~l.6gioos y materiales 
espec!fioos,el fortalecimientx> de si mismos caro clas~ •.. 

Así el sistana educati.vo puede dividí.roe en cbs subs-ist:emas bllsicos, 
uno en el que la bw:guesía se prescribe un tipo dia educaci6n ~ le pexmi ta 
alcanzar sus d:>jetivos espec!ficx:e CXJrO clase y· otro en donde se prescribe 

.. ·el tipo de educacioo '1UE! debe recibir el resto de la pci>laci6n.El prime.r<>' -
de los subsistsnas cumta con caracteristicas especiales ~expresadas en la 
escuela en su organizaci6n intema y en los ex>ntenicbs educativos y ~todos 
pedaq6gia;is,su funci6n prind.pal es reproducir la ·estructura social estable 
cida mediante la forltlaci.dn de zecursos. h\Jllal'lOS altal1Yi!Jlte capacitados que a 
corto y mediaoo plél1.0 van a situarse en los puestos de desid.6n política y 
eCDl'l(inica,en la direcci& de la banca,en el: arnercio y .caoo transmisores de 
la ideología daninante. 

Las escuelas particulares se estructuran' de esta- manera, para que ade 
más de educar representen un negocio,por ello la pci:>laci.6n que tiene acces'O 
a estos establecimientm es SIJllallelt.e :r:estringida,son centttis educativos ca 
si exclusiWll!elte para los hijos de funcionarios pablioos,de.,industriales,
etpteSarios,grahdes cxmm::iantes,exbanq\Eros y para qm aquellos perteneci
entes a la clase nedia que puedan paqar el cada vez mAs caro aerv.l.d.o.En es 
tal establecimientos se transmitm oonocimientm que oerti.fican y garanti-= 
zan un alto nivel de los recursos hl.IMl\08 para satisfacer la demanda del a
parato productivo y el de ser:viaios al nivel de tana de desici.ones ,asi mis 
oo se crea \l'la detelminada estructura mental que C111pla efica:anente oon la
funci&l IE transmitir la 'ideolog'ta iqlerante. 

El segundo sli>sistma,del quemayoriU:r.la111ente se encarga el Bitado, 
tiene a:mo finalidad fonnar reau:110s hlmlllOS con cmocimientos y capad. ta
ci&i acoides al desarrollo tecmldgioo qll! la industria y el caqo naciona
les han tenido,de foJlllll paralela czea en esta pcblad.dn,que por la divisi6n 
del trabajo estl destinada a puestos sl.ilordinacbs,una estructura nental ne-

{61) LAtiPt,Pablo. 1981 P 233. 
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diatizada y enajenante para que por un lado penn.i.ta la recepci6n de la ideo 
lógica daninante y la considere nornal y natural y por otro lado este oon-= 
ciente de que su posici.6n en la división social del trabajo E>.s la adecuada 
para él.Esto ocaciona una serie de desventajas para el capitalista,en pri
mer lugar al capacitarlo para el trabajo le ofreoo los elementos para qoo 
puedan ootener una conciencia de clase.y de su ei:tPl.ittaciol}si existe una fi
sura en el cbiltenido ideol6gioo este peligro se agud.iza,en segundo lugar, -
cam menciona Marx a una.mayor calificaci6n del tr<frajador ,su actividad se 
hace ro&; parcial,por tanto su trabajo se convierte en 6rgano vitalicio de e· 
sa funci6n (El Capital Temo I cap.XIII) .Para el pr.imer aspecto la soluci6n
es efectuar a tra~ de otros aparatos de Estacb,a:rno la religi6n,los medi
os masivos de cx:municac16n,la pollcia,el ejercito,tm banbardeo ideol6gioo o 
lleg<:r a actividades represivas,e.:;t:a últ::Ura sin .i.r1if-0Llétr el riesgo de per-
der su legitimidad a:lllO suoedi6 en el movimiento de 1968. 

Para el segimdo caso,es necesario evaluar los beneficios y desventa
jas que otorga la capacitaci6n,si ·por \m .lado se foi:ma un trabajador cas! 
indispensable por otro lado se disminuye el tienpo necesario de trabajo por 
tanto se l.:lrni ta el tienpo que el trabajador requiere para producir su pro-
pie valor y en amoecuencia se incrarenta el valor del prcxiucto y aunenta -
ia explotacioo. · · · . . 

Ahora bien,para alcanzar los beneficios que la educación ofrece a la 
sociedad (Justicia,igualdad,desarrollo etc •• )e.e; necesario que la estructura 
social y eooróni.ca jmperante desaparescan,p:>r. lo pronto "desde la primaria 
hasta la universidad nuestra educaci6n es en general fcmnalista,subjetivis
ta,acr!tica,enajenante,unilateral e íncapaz ( ... ) " (62). 

·d.-) los Cbrexoo :Téaúca Capacitaci& .o Educac:!,6n. 
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Es neoesario,antes de abordar el tena,definir con la mayor claridad 
posible los conceptos que van a utilillaroe,as! pufui,lo que se entenderá por 
técnica es el oonjwto de cxmocimientos có¡uiridos en el sistena educativo 
foaaal, que por un .lado creftll -maro de cbra calificada par satisfacer la de
manda del sector industrial y de setVicios y por otro prcxiuzcan recursos hu 
manos que mediante la investigación tea10l.6gica,busquen. teIJni.nar con la de 
pendencia qUe sufre el .país en esta materla;por capacitaci6n se entiende a
los oooocimientos que la industria proporciona a sus trabajadores para lo
grar que estas tengan dentro del prooes(j) de industrializaci6n,los mecani.s-
IOOs y elementm que' les peXmitan desarrollar su actividad productiva de mane 
ra adecuada,de awercb a la ley los cbjetiv6s de la capacitaci6n son: "ac~ -
lizaci6n,perfeociooamiento,preparaci6n para púestos vacantes,prevend.6n de ac 
ci.dentes en el trabajo,incremento de la pxoductividad,mejoraniento de .las ªE.
titudes del tar:bajador" (63) ;p:>r t:iltirno al oonoepto educaci6n se le entendt
d caro la que se inplrt:e en el sistana de enseñanza foxmal abarcando desde 
el nivel basiCD hasta el superior sin incluir las opciones teirninales que el 
sistema ofreoe,ya que se ocntsrplan en la enseñanza técnica. 

Ante esto existe al menos 005 ro:rmas de introducirse a este a¡?artaao 
.una· en donde H dlserva y describe lo que la clase OOrer(I recibe del sis~ 

ma educativo nacional,sea en la educaci6n foll'llal o no fomial,y del sist:ana -
de capacitaci& oiganizalb p:ir los pat.xooesp.tz• es ~uella en la que se pl~ 

(62) Ccmrala,Fernando. ,et.al. "El milm° Mexicaoo"Editorial Nuestro Tietpo 
Sa F.did.6'.MAxico 1976. P. 

(63)Mungu!a,E. ,JOJ:98 E. "F.ducaci6' tknica y fomacidn extraesoolar en M!!x! 
ao" 
-¡..is Prof•ional 1IWl,F.C.P, y S. M6xia> 1982. P. 63 



tea lo que este sector ele l:a:poblaci6n debería recibir del sistema educativo. 

Para el primer caso el Estado busca "adecuar la producci6n del siste 
ma educativo a las necesidades de recursos hunanos. que dananda el sector -= 
productivo" (64) a través del sistana de educaci6n tecnol6gica de la Urúdad 
COordinadora del E)npleo,Capacitaci6n y Adiestramiento de las organizaciones 
ele trabajadores y patrones,así cnro del propio sistema educativo nacional. 

El sist.ana de educaci6n tecnol6gica cuenta con una infraestructura -
que cubre diversos.niveles y especialidades para el area industrial ( ver -
diagr.füm Il que proporciona los raJUerimientos y habilidades en las distin
tas ~ciones que, el sector productivo dananda;por ello es importante -
que se de una estrecha vinculaciál entre el sector educativo,para ·ac:recen
tar la creciente calificaci6n requerida CXll Jo que el sector educativo pro 
porciona. · -

.; ú:>s ci>jetivos que se plantea este sistana son: " 1.)igualar las opor 
tunidades para los distintos grupos sociales que cxmfo:z:man la demandá educiá 
.ti,va; 2.) oonciliar la dEfllaJlda social de educac1.6n con los requer1rnientos :' 
regionales· y sectoriales de foxmaci6n de recursos h\lll!ll'lOS. · 3.)Elevar la ca . 
lidad de la educaci6n q\le se imparte en las instiblciones cjue integran el:'· 
sistsna1 ·4.)Desanollar las actividades de in~ti9ac.i6n científica y~ 
l.6gica que esten !lirigidas hacia la generac1.6n,adaptaci6n y aplicaci6n de -
tecrolog!as para la.soluci6n de prabl.snas regicriales y sectorial.es; 5.-)uti 
lizar .é. racionalmente los recursos disponibles y mejorar la efid.enda de 
la actninistraci6n educativa; ·6.)oonfigurar un sistema integrado y a:iheiente, 
en lo adninistrativo y lo académico,de riiveles y l!Ddalidades de la educaci-
6n tecnol6gica '!. (65) .Las areas que abarca,definidas en la pol!tica del Con 

. · sejo Nacional de· Cienc1.a y '.leaiolog!a y amsideradas por el Estado CX1ll) prio 
. ri'tarias son:a)j?esca;b)nut-'"ici6n y salud, e) enez:géti<XJs, d) industria, e) -

construcc1.6n, f) transporte y CXJllDÚ.caciones,· g) desarrollo social, h) adni 
nistrac1.6n pti>lica,i) agropecuaria,y j)forestal,cada una· de ellas divididaS 
en · sul:rareas y especialidades. En tanto la Unidad Coo.nlinadora del Fltpleo, 
Capacitaci6n y Adiestramiento (tnr:A) se foxmiS para vigilar y regular las 
acciones de capacitaci6n y adiestramiento que las eipresas ofi:eoen a sus 
trabajadores. Este organisno dependiente de la Secretada del Trabajo y ~ 
visi6n Sod.al,supervisa el funcionlllliento de las.o::misiones mixtas de capa
d.tac1.dn y acliestraniento,autoriza y nm.tfica,en su caso,los planes de etr -
'bldio presentados por los pat:raies,pranociona el mpleo a tra~ del Pxogra 
ma Nacional de Dlpleo,:realiza estudios para oonooer las causas del deaan- -
pleo y subenpleo,orienta a los trabajadores hada act1Vidades id6neaa a su 
preparac16n y <Xl'IOCimiento y finalmente ,ot;>rga cx:nst:anc1as ~ loa trabaj~ 
res capaci tadcs. . 

As:f, la ecilcacf.t5n téaiica y la capacitaci6n en la industria &al,para 
el Estado f.laxicano,axeu prioritarias,a:msideradas a:no un elanento .i.np:>!'. 
tante para cubrir las necesidades del país,pero no sm estas las tinicas -
qlciooes que tiene la clase ci>rera de cbt.ener cooodmient:cs,cuenta tarbien 
OCl1 el sistana tradicional de educaci6n fcmnal.,a:n el aial. pueden llegar, 
al l18lCll en t.eoria.a c:U>rir estudios de posg.rado,en la practica est:o no se 

. presenta.&i el cuadro 3 se ve la distrihuci6n p:m:antual de la pci>laci6n 
eanJlliarnente ~va por nivel de inst:rucc.16n en 1976. 

(H)S,P.P. "Plan Glabal da Desarrollo. 1980 -1982." Mlxim 1980. 
(65)S.E.P. "Desarmllo C!iel Sutana de FJiXid&i 'li<ml6gica. 1981 -1991." 

. la. Edici& M&d.a> 1981 p 10 . 
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A pesar de que la educaci6n tiene a::rno objetiiJo no carrbiar la estruc 
tura ecxináni.ca de adaptar a los trabajadores a didm estructura, las organi= 
zaciones obreras pueden plantear alternativas para el cambio dentro del pro 
pio sistema educativo,algunas de ellas pueden ser: desarrollar escuelas siñ 
dicales o r;opu:¡;ar>es CXJ110 un sistana paralelo al sistema tradicional,escuelaS 
queiiltenten crear un individuo'" libre de hacer hoy una cosa,mañana otra: 
a la mañana cazar ,al mediodía pescar ,a la -tarde conducir el rebaño,despues 
de la cena hacer crítica ••• Sin por esto ser cazador,pescador,pastor o crí
tico "(66) ,escuelas que tiendan a foonar las fuerzas que superen al capita 
lismo,que pmnuevan el desarrollo de su capacidad para ser clase dirigente. 

Ahora,no hay que caer en el error de pensar que ooteniendo el acoo 
so a la escuela para t:Oda la poblaci6n o adecuar la educaci6n a la produe 
ci6n es. suficiente para lograr el cambio,para ello es neoosario introau= 
cir en la educaci6n y en la escuela un espir!tu de renovac16n que mcx:lifi
que los ml!todos y a:ntemcbs establecidos e .inp:>nga unos que esten aQDr

des a los intereses y cbjetivos de la clase cbrera •. 

QI}\!)!{) 3 

DIS'l'RIBOC!lti POlUNRJl\L JE JA FOBLACIOO ECDtDIICAMElm: 1CrIVA POR NIVEL JE 
D~TRX:CIOO. 'IDTAL NACIO.'W. Y DISTRI'lO FEDERAL 

1976 

NIVEL JE INSTRXI:IOO 'IDTAL NACIOlW. DISTRI'lO FmERAL 

Sin inst:nicci6n 10.1 8.4 
Pdmaria incx:rrpleta 28,0 23.5 
Primaria mipleta 23.5 24.6 
Secundaria incx:rrpleta . 5.1 5.4 
Secundaria cxnpleta 6. 7. 7.7 
'Malica aJn pr.imaria s.8 5~7 

~aúca oon secundaria 7.4 7.9 
i-leqia incxnpleta 2.4 3.2 
Media CXllpleta 1·6 1.7 
~aúca oon pzeparatora 0.4 o.s 
S~rior inc:all>leta . 3.3 4.2 
S\4)el'ior mipleta 5.3 6.7 
Poac¡ract> 0.3. 0.3 

Fuente: Elaboracioo propia en base a S.P.P. "14 ocupac16n informal en 
6reas urbanas 1976." Diciertbre de 1979 

lle mnera general est:ca cbjetivos e. intexe.sea deben modificar la or 
ganizaci6l iJWtitucional para evitar la reproducd&i pr.SCtica e ideoMgica 
de las claaes;a:mtrolar los fines,~todos y a:mtenidos de la educaci6n,P.!! 
ra transfomar '1a sociedad;buscar a través de la eduCllc:i.6n el oontrol ' -

· ideol6gico de las relaciones de producci6n para llegar a suprimir los an
t:agali111m de clases.En alllcreto buscar la founaci6n de recursos h\IMJlOS 
activos,crfticos,éreativcs y oon libertad de elegir. 

(66)1'1arX,Karl "La Idl!lolcgla Alanana." Mimeo P 34 
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e ) IDs campesinos. ~ y escribir?. 

Ya que la educaci6n rural en Méxioo tiene caro poblaci6n c:t>jetivo a 
los canq:¡esinos y a los indígenas y debido a que el tratamiento que se les 
da son distintos,en este trabajo me 1.imitare solamente al sector Cant:>eSino 
describiendo las diferentes c:pd.ones y oportunidades a que tj.enen acoeso -
desde el punto de vista de educación foDll!ll,no fomal y técnica'. 

Al inicio de la segunda década del presente siglo y mediante la ener 
gía de Jos~ VasOJnC;:elos, la educación rural int.ent6 ser sist.ematica e integr'ál 
creando para ello las misiones culturales,los clubes juveniles rw.·ales y las 
escuelas rurales,estas. liltimas :l.npul.sadas por Rafael Ranírez.;el cual tuvo a 
su cargo la fundaci6n,organizaci6n Y. adninistracioo de ellas. 

La funci6l de la escuela rural era incotjiorar a la sociedad y redimir 
al cm¡iesino,f<mnar en ellos una amciend.a de clase que les ayudar! a apre
ciar el estado de subordinaci&i y dependencia en que se encuentran. · 

SegGn Raldrez,los canp!Sinos necesitan~' l.) una cultura general que sa · 
cuda y despierte sus inteligencias 4dozmec:i.das,que les provea de un coooc:i-
miento e ideas fundanentaies y les inculque ideales y aspirad.aleS; 2.) una cul 
tura industrial que edu;¡ue sus manos y aesenvUel.va en IU la mayor S\lllil de ~ 

. titudes a:itistructivas y ; l.) una cultura agdex>la para acabar de una vez por 
todas axi la rutina y ccn lo& tradicionales y· diit~ mltodods de benef! 
ciar la tierra.La pd:>laci&l rural requiere una cultura aqrlco;La especial que 
esté 'en relaci& estrecha a:m la locali~ en .que se ~ ~ eacuela." (67). 

· Esta visi6n positiva de la escuelá rural CX11Stdera al C211p&ino aiio 
un indivichx> fuera de la sodedad,al que hay que 'integrar para que pueda 92 
zar de los beneficios que esa sociedad le_ ofrece. · 

En la actualidad el plantelllliento que existe acerca de la escuela rll"" 
ral,que algunm autcrea denallinan desarrollistas,es negar la estructura so-. 
cial del c:anp!Sino,es ded.r,le quitan su·ccntexto hist6rico y lo oawierten 
en un individuo al que hay que int:egrar;redimfr y hacer productivo su trab;! 
jo,cbjetivcs my parec:idca a los que ~ tiuacaban en los años veinte •. 

La educaci&i rural mexicana se puede dividir segQn lÓa cbjetivos par
ticulares que persiga y IMllJGn la poblac:l.&l a que se dirija,aai se tiene a la 
educac;f.6n basicau1ducaci6n para adult:aa1edx:ad& téaU.ca (agmindustrial) 1 
capad.taci&t agrlco1a y alfabet:l:r.ac1.6n 

la ednc•ci& basica en las llD'l8ll rurales !Sel país ha tenido una gran 
expansi& en lm tll.tmoe años, tanto asi que •egtln datal de la SEP. ,actual
nente se satisface el es.o ' de la demllilda a trav& de loa di.stintal centros 
educati'llCS · a1u1ue 80 cuenta,qua adanb da la primaria regular OCJIP].eta sm1 
•las escuelas rúralea ina:llpletas que sai aquellas que no tienen lo& seis 
grackl81 las eeael• unitarias que Clllp11!nden. en im miano aal.6n de el.alea y 
CU1 m maeatm,a al\n'a de dUt:lntol gradoa •a>lares; los allmgues que -
ofrecen asiatmd.a a .lo9 nüm de pobl.adcs en lm que no exsiste ellCUelá, 

(ti7)Riíitnz,Rifiil. •¡;¡ mcm rural mexicana.• 
r.c.B./S.E.P. la. Edid& 1981 Pp 48 - 49. 

48. 



pOOienoo estos asistir a la escuela del lugar en donde se sitGa el albergue; 
los cursos oammitarios en donde se proporciona educaci6n primari.a a canu
nidades ron menos de 2,000 habitantes,a través de estudiantes egresados de 
secundaria y que fueron capacitados por el Consejo Nacional de Fanento Edu
cativo; las aulas rurales son grupos interinantes de maestros y capacitado
res que atiendern a la población de muy escasa población." (68) • 

El cbjetivo principal de la educación rural es "asegurar a todos el 
uso del alfabeto y la educación fundiinental indispensable para que mejoren 
por sil: m:l:smos,individual y colectivamente.la calidad de su vida." (Femando 
Solana)es con ·esto,entre otras cosas,que virtualmente se eliminaría el reza 
qo educativo del pa!s y se obtc.'idda un vcrrbd.cro dcsarrollo,el cual Se<Jtín-
fuentes gube:mamentales,se origina en la educaci6n. Asi pues,oontinuan00 
ron lo anterior,podda decirse que sin educaci6n no hay desarrollo,sin edu
cación no hay justicia,no hay igualdad ni dem:x:rlicia,no hay integración na
ciooal. Este planteamiento educacionista se expresa claramente en la posi-. 
ci6n del programa "educaci6n para todos" ,desarrollado en el sexenio de L6-
pez Portillo,el cual de manera general,oonsidera a la educación CCJ10 el pWl 
to de apc:IJO para la transfoxmaci6n social y ~ medio para canalizar fuerzaS 
sociales y orientarlas a la realidad de valores que beJ)eficien a la sociedad 
en su ooojunto. 

El hacer efectivo el prograrra educación para todoo,implica OCllD ~ 
mo llevar el alfabeto a,aproximadanente, 7 millones de mexicanos• analfabetos 
y proporcionar' la educación elemental al los 15 millones"'* de adultos que no 
cu;entan am la primaria c:anpleta.Esto oon la finalidad de ronvertir a los 
individuos ron estas características en seres productivo$ que puedan ~ 
rar en el desarro~lo nacional. . -

En las zonas rurales del país se encuentran los nayores índices de 
analfi:!l:>etisro,por lo que la educaci6n ·oo formal es la á utilizatia aunado 
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cxm un programa tendiente a lograr el desarrollo socioeoor6nico de la OO.:. 
ll'llnidad,esto debido a que el llevar a cabo un prograna wú.canente de alfabe 
tizaci6n no faculta al individuo para lllXlificar su oontexto social,es decir, 
nci le proporciona los el.Ementos indispensables para ,intentar el canbio social. 

· La demanda social del servicio edl!cativo se cxrnpone en el sector cam- · 
pesino,por los analfabetas,los niños de 6 a 14 años.los individuos de 15 afios 
o mas calla pr:fmaria inCXllpleta y. los sujetos de 15 años o mtis oon sus estu
dios de primaria oatPletos.Cuantitativanente esta dema?da representa cerca 
de 13 millaies de persaias,divididos de la siguiente manera:pooo más de 2 
millales en pr:fmaria extraesoolar;un millon en primaria bilinJue y bicultu
ral;nueve millmes en educad& b4sica para aclultos y alfabetización.***· 

. Ahora bien, la manera en que en las zonas ruralea se puede tener acoe 
so a ·la educaci&i,adl!rnas de las escuelas anteriormente descritas,es a trav&I 
de la educaci&i t:&llica agroindustrial y la capacitaci& dentro del sistsna 
extraescolar,las cuales tienen CXJtO finalidad dotar al canp!Sino de los ele 
mantos que lea ayuden a elevar su prodUctividad,~ debido a que se propo! 
ciaian dealigadaa de la educaci6n bSsica,no se aleanza 111a produc'"..ividad aae 
aJada, mn&l de que loe proyectos de desarrollo socioec:x:dmioo oo existe y cuin 
d:> lo hay esta dacmJaillzado y fuera de la l'ealidai. -

(68)Coplanar. "N!crw.ide!re M8Qciales en Hfxioo." 'lUID II EducaciCSn. 
Siglo XXI F.clit:ta:.s la. F.clici&i 1982 Pp 17-18. 

'*Olnlp:>. "Mlbc.ico l:!!mogr!fioo." 1979 · ' . 
** Idlm · 
'**flCan94>,J01'98, ·~ de la ec!ucaddn en Amkica Latina.• 
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Poe dltimo,para que el campesino cambie su posición estructural,es 
deci.r, canbie su si tuaci6n de miseria ,marginación, explotación y redención, 
necesita percatarse de su realidad,no s61o de manera física-organica sino 
t:arrbién debe entender sus causas no s6lo vivir sus efectos,para ello la e
ducaci.6n le da eleirentos inp:>rtantes,es por eso lamentable que no se le ele 
educaci6n adecuada al carrpe.sino. . · 

ti) La case media y su educaci6n. 

Antes de hablar de la clase media y su educación,es nea:?sario clari
ficar lo que es la clase media,al.lrKJUE! sea muy breven-ente,caracterizar sus 
aspiraciones y a partir de ello ver en que medida la educaci6n que recibe 
las lleva a sat:i.sfaoer esas aspiraciooes; 

La clase nedi.a rnexicana,pmducto de nuestra frustada lucha revolu
cionaria,no tiene hasta el nmento un lugar ooncreto,espec!fioo en oonde 
¡:Aleda desarrollarse ocm:> clase,por oo tener un contexto hist6riex> carece 
de una amciencia de clase clara y definida,asi dentro de su particular. , 
alúst:orlcidad su desarrollo y sus intereses sai manipula<Ds y nediatiz<r · 
dos por la burguesia y por el proletariado. · . 

Es una clase ·int:ertoodia,sin definici6n polltica,eoorónica o social 
. es la clase en que la burguesia se apoya para justificar su explotaci&l; 
en tanto el proletariado la usa para que enarllole sus demandas. 

Ahora, las aspirad.enes de la clase ·media al oo suxgir de una oon
ciencia de clase definida,al no tener un all'ltexto hist6rioo J:eal y al cai:e 
oer de una actitud política y ea>.n6nica clara,no presenta aspirat;:iooes de -
clase,estas soo individuales_ y buscan satisfacer la problElllStica particu-
lar del sujeto. · 

Ante esto el proceso educativo que afecta a los sectores medios de 
nuestra sociedad,no poode caracter!zarse oon elementos específicos y hano-
9éneos.Es un prooeso que satisface aspiraciones de IOCJVi.lidad individual, 
entonces 1oS Cillbios en las posid.ones sociales se deben a esfuerzos del 
individuo dentro de un oonj1.Tito de noxmas y valores illpuestcs prescritos 
institucionalmente. 

La educaci6n para la clase media es un elemento para pasar de un lu
gar a otro dentro de la pidmide social ,es un instrunent:o que rmp con la 
rigidéz del sistema Social y pe11lli te por tantx> esa m:ivilidad que el sector 
nmt.o bmm. Pero esta movi~dad no se expresa solamente en un mayor pres
tigio social,sino tlld>ifn en el mayor nivel de ingreso. 

Existe,al menos teori.canente \Dla relaci6n directa entre el nivel de 
esa>laridad y el nivel de ingreso,en cblde se plantea que a mayor esa::>lari
dad mayor .injreso,aai pues,la clase media busm a travGs de la educaciCSn ele· 
var su nivel ecx>n6nia> y mejorar su pmatigio SOC.ial.En la actualidad esa -
relaci&t oo parece t:m efectiva mno haoe tms o cuab:o dkadas,la formad& 
profesicnal no otmga acxm:xb ocupacional o Ucenso social de manera segura, 
el mercad:> de trabajo 1111 ha lJJnitado,debido a la excesiva oferta, 1el apara-:
t:o product:ivo no pllCle , lbeoner a lee egresados de la educac:i6n superior, 
nivel que generalmmt.e alcanaan loe integrantes de es~ 119C'.t:or social • 

. \ 

so. 



Ante esto los sectores medios de nuestro pa!s se encuentran en tma · 
situaci6n que les impide cunplir con sus aspiraciones de manera adecuada, 
la educaci6n ya no es el mecaniS!l'D efectivo qu:! podría lanzarlos a la e.stll 
bilidad econánica y social. -

Pi1Fa la clase media la educaci6n perdió ¡¡u papel de prarotor social. 
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.. 
IV.) LA EDUCACION EN MEXICO:REALIDAD Y PERSPECTIVAS. 

El art!culo tercero constitucional es la piedra angular de 
la cual sur,9e y se des,.rrolla .e! sistema educativo.nacional,óe donde 
nacen los el.arentos para instnmmtar la pol!tica educativa del país. 

L08 ct>jetivéEi de la educaciOn que plantea el Estado Mexicano a tra~ 
de la Secretaria de F.ducaci& PQblic;t son de maMra nen<>ral loci si"lli.'"JIV>s: 

1.- Dot".ar a teda la pcblacit'ln de educaci& b4sica: 
2. - Vincular la educacit'ln texmina.l con el aparato p:roducti vo; 
3.- Mejorar la c;tli~ad ñe lit educaril'!n; · 
4.- Increnentar la eficiencia del sistema y, 
5.- Erradicar el analfabeti.ano en el País. 

Ahora.para la ocmeax:itln de estas ci:>ietivos se han elaborado distintos 
proarlillliUI v se han llevado a cab:> nunerosas refmmas y llDlificaciaies a la -
ley.mas esto no ha sido suficiente.para aibrir estos ci>ietivoe es neoesario "!, 
sarrollar de manera paralela .. acciaies pr4ctioas que apoyen a loe programas y 
a las refOIJllllS planteadas,dic::has aociCllf!S se refimen,entre otras muchas a 1 
1.):lnc:nm!ntar la oonstruccitin de escuelas,prineipalmente en las zooas rurales 
y lllUIJ:inadas del paS'.1112.)dotar de profeaoxes capacitadla cada centro educativo 
3.)pnprar adecuadamente al ampo llllgisterial,dotandolaa de ~todas ~ 
9i0011 actualea;4.)~licar el pnsu¡:qato en 4reu espedficaa;S.)lograr \l\ll 
adecuada capacitaci& para el trabajo;6.)crear Ell'pleos suficientes para abaar 
ver a los eqresados del sistana echatiw,y 7.) dotar a las escuelas de equipe 
Y recursos adecua<kl8. 

Para el· gci>iemo la edUc:acidn ea un el.anento fundamental para alcanzar 
el desarrollo eca6lioo y social que el pds aspira tener, sin educaci& no es 
paa1ble puticicar d9nocdticanente en la vida nacional.se dice que en el pa!s 
existen los recuraos hllllln08 y materiales para haoer de la educacil5n 111 factor 
para el desarrollo.pero cualauier acci& en el sistana educativo que ee !:Imite 
a si !IWml,es ~que ae desarrolle fuera del contexto socioecxi6nico que la 
rcdaa,prallDCll l.lla ~&de los alcances de este prooeso. 

El silltema ecb:ativo nacia'lal,a pesar de su eoome crecim1ento arrastra 
serios prd:>lallu,cmo el no poder satisfacer la dananda educativa que hace la 
pcblaci&, (C11MRl 41 o no poder disminuir los .Indices de teprdlacic5n y deser
d.&t, (aJNRl 5) o no ocritar an los .recursos materiales y hunanoa neoesarioa, 
o no tener una adeo""'• planeaci& eclucativa. · 

Para el ciclo escolar 1982/1983,hablan BeCJ(hl cifras oficiales 33,285,937 
individucs,cuya edad fluctuaba entxe loe seis y los veit.icuatro ar.os.por tanto 
dBMndantes potenciales a alg(n d.clo ecllcat.ivo.De ellos dl.taandarm educaci&l 
20,942,115 peraaiaa de las cuales se aterd!E!IQ'I a 17, 365, 196 sujet08 .o aea al 
82.9 ' de la dl!lnanda real y al 52.1 ' de la potenc1al. . 

· Asi puede verse que no ol»tante el Ciedmiento del sistana ecU:at.ivo 
en loe ultimce años (aJADRl 4) ,aun no es posible satisfaoer la totalidad de 
la dananda educativa en el ads. · 



CUADRO 4 

DEMANDA EDUCATIVA Y SU ATENCION DEL NIVEL ELEMEN1'.AL 
AL SUPERIOR 

ciclos Escolares 1977/78 al 1982/83. 
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1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Demanda.Pri .15,831¡199 16~44P78 1~79~95 17~4).271 17,602,093 10,057~24 

maria 

Población 
atendida 

Demanda Se
cundaria 1 

l 

Póblaci6n 
atendida 2 

Demanda Ba- · 
chillera-
1LlL.___ 526 44 60 781 683971 74 

Población 
atendida ~ 4~5,519 499p73 · 535,168 608,513 

Demanda Edu 
. cación Supe 

rior 

Poblaci6n 
atendida 

18 

16 

72l.o98 787,941 

39 282 64 

J'uente: Elaboración propia en base al ler. Informe de Gobierno 1983. 
1/ E_gresados de 6° .. 
a/ Inscritos en 1° 
11 Egresados de Secundaria 
1f Incluye bachillerato, normal y educación Profesional media 

En relaci6n a la reprobaci6n y a la deserci6n las cifras soo alarmantes 
de acuerdo a la estadistica de ·ia S.E.P.,se obsexva'~ de los3,0D7,0l3 indivi 

br
dllOS que ingresaron a la primaria en 1959 solamente 36,867, o sea el 1.2 ' ~ 

ieron sus estudica hasta CXXlOluir cnl el ni"91 BUpflrinr en 1976. 
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CUADRO 5 . 

NUMERO DE ALUMNOS EN EL SISTEMA Y PORCENTAJE DE DESERCION 
(1959/1976) 

ESTUDIANTES % DE DESEE. ESTUDIANTES QUE 
AÑOS EN EL CION. ACUM!l ABANDONAN EL SI~ 

SISTEMA LADO TEMA {ACUMULADO) 
1959/60 3,007,013 
1960/61 1,834,696 39,0 1,172,317 
1961/62 1,459,643 51.5 1, 547,370 
1962/63 1,140, 393 62.l 1,866,615 
1963/64 969,543 67 .a 2, 037,470 
1964/65 900,259 70.1 2,106,754 
1965/66 329,550 89.0 2,677.463 
1966/67 240,464 92.0 2, 766, 549 
1967/68 204,069 93.2 2,802,944 
1968/69 137,905 95.4 2,869,l.08 
1969/70 104,147 96.5 2,902,866 
1970/71 91,212 96.9 2,915,801 
1971/72 84,816 97.0 2, 922, 197 
1972/73 64,282 97.9 2, 942, 731 
1973/74 57,559 98.l 2,949,454 
1974/75 43, 208 . 98.6 2,963,805 
19'75/76 36,267 98.8 2,970,146 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadistica del Sistema 
Educativa - SEP. 

llhora,la estructura instituciónal del sistema educativo {dingram;i 2 ) ¡x;r-· 
mite que cada vez un n\JTerO mayor de :individuos ingresen a oociones t:e.rmiI1a-
les C'On lo aue aiinenta la satisfacción a la denanda y disminuye el índice de 
deserci6n,debido al incrarento en la cdlertura total del sist:sna,adsnás se -
present6un reordenamiento de los recursos humanos al nivel del aparato prod~ 
t.ivo y de la estructura ocupacional,reordenamiento qenerado por las opciones 
téciúcas y tei:minales ool sist:ena. 

En relaci6n a los distintos niveles educativos,sus finalidades y objetivos 
se pueden resunir de manera general en la siguiente fo.una: 

l)Educaci6n Inicial.-

. Este delo educativo llamadb · tarnbi& presoolar tiene, a pesar ele no ser o
bligat:Drio, una gran importancia ya que ah! se inician los primeros oontact.os 
oon la sociedad,es decir, se da principio al proceso de socializacit5n del -
nifu. 
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Loe elanentos biol6gicos,higiWCX>S,nutricionales,m:>tores,afectivos y verr· 
bales, se S\Jllal'l a la socializaci6n v ocnfOtmall los los aint:enidcs de este ni 
vel edlcativo,pero debido a que la edad es fundanental la funci6n de estos e 
lenentos es det:el:minada por ella.As!,el c:mtenido de esta eWc:aci6n varia eñ 
fwlci&l de la edad v de la situaci&l histarioosocial. 

La edx:aciOn preescolar puede ser una preparaci6n para la escuela ehmen
tAl obligatoria.es decir, se tratar!a de una extensi6n hacia abaio de la es

. alela.Esto es .imoortante porque es en este nivel en dcrlde se adquiere el mane 
jo del lenguaje v las nociones iniciales de expresi6n v am.inicaci& elerneri= 
toa bbi<XlB para el adecuado funciooan.iento del siguiente ciclo. · 

~) F.ducac16n Elanental.-

Es un c:l.élo c.bligatorio que todoa loe rexicaoos deben p:iseer CXJ110 m!n:imo, ... 
· de seis añcs de duraciOn, en donde ae prqiorciooan los cxn:icimientos b3siCXJB 
lll ciencias naturales,ciencias sociales, mat.em6ticas v E!SDilOOl,con los cuales 

• al~ del ciclo.se teman indiViduos a:n • una persooalidad axm6liamm
t.e CXll8tituida", c:xr1"un "pensamiento c.b1etivo v cient!fico• y oon una "s6lida 
CDIVivenda am&U.ca" ,esto de acuezdo al dicthen de la Secc:U'rt Pemlanente · de 
Planes de Est\Xlio,progranaa y MEtodca da ~ Prünaria de 1973. 

Peto xaalment.e lo m!s que ae logra en este ciclo es otorgar al all.lll'IO ele .,. 
amntm.ndmmos de aritntica, ciencias naturales y sedales y destrezas de :-
lectura.y escritura. 

IDB c:iljetiVtlll educativos de este nivel deben proporcionar el aprendj¡zaje -
IXl1ID ~,es decir, ,que la enseñanza sea ll'Olil en tanto aprt:e elanentos que 
pemitan el desarrollo intelectual del al\ftlO,asJmiano debe tender a fOlTllllr -
1n1 condencia cdtica tanto del medio lllbient.e que lo rodea CX11D de la soc1e 
dad en su ca\junto. · -

· Al final de este ciclo el al'lllllD pale eaccger al9'\NS de las opciaies en 
la educac:16n media b&sica o ingxesar al lllllE'Cad:> de trabajo,cabe aclarar -

· que este nivel educativo no proporc1aia ninqQn tiJX> de capacit:aci6n para el -
trabllio,ademSa,eegtin la ley solo ae pale iw,¡Iesar al nercado de trabajo 81 
ae ea mayor de U años. 

3) F4Jcaci6n l"9cl1.a B&sica. -

Este S\Dlistana escolar pnsenta varias opciaies,la seanilria general que 
asrsa en t.ers años, \:1.ene la\ c:a.racter predaninantsaant.e prqiedeatioo, profUn
diza y ac:ncialta loa CtlJOdmientm adi¡uiridoe en el ciclo inllediato anterior 
Sm c:iljetivm san: 1) enseñar 1,, pensar con U5gica y pxecis!&J; 2) pramM!r el • 
demlwolvDdart:o de la pn!llltll'llllidad del allllllO;l)praporcicntrles loa CDlOCi
mientm 1ndispenubles para que puedan imreur en la pniparatnria o en la -
Vocaciaial.:4) encausar su sentido de respcnubilidad indiVidllll y social;S)fo 
mntar su civillllo y 06)fortalecer su emitido de Unidad Naciaial. -. . 

La llllCln'laria ~ca CUl!nta,adl!lllls de loa elmlentoe y c.bietiws de la • 
giener:&l. ccn ma cierta capacit.aci&l para el trabajp en las rams egropecuaria. 
inlll9trial,peequera y forestal y cm lea ·Bil]Uientea cb1etiYOS:l) esttnüar -- • 
:i. actitudes del &l.mm para que participe activmaent.e en el desarrollo del 
pa1s y,2) aniJc1r su inclinad&\ al tnba1o para q¡a pueda tl!!lner alguna ac
tividad próductiva,en el caso de que ro pd1era a::ntinuar sus estudios. 



Tiene un carácter fundar!Entalrrente propedéutico,pero con cierta ten 
dencia tenninal. La secundaria técnica tenni.nal tiene una duraci6n máxini.ii 
de un año y solamente orooorciona elanentos básic:oR para la in'X)rooraci6n 
al prOOP.so oroductivo. 

Las altemat..ivas que present;i este subsistena soo,ademas de las ya -
lOOJlciOnadas,la telesecundaria y la secundaria para trabaiadores. 

Fn este nivel se abren varias opciClleS para el alumo,entre ellas la 
preparatoria general, la tecnol6gica, la escuela normal y la educaci6n ter
minal superior. 

4.) .F.ducaci& Media Superior. 
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El bachillerato general caiponente de este ciclo,es básicanente prope
dl!utico y tiene. CXJlD finalidad el proporcionar al allJl'lllO los oonocimientos _;¡ 
·neaesarioa para que este pueda cuitinuar oon estudios suceriores.Su duracicn 
es de tres años y busca dar a l~ al\llllOS una preparaci&l s6lida e ín~ 
te relacionada con la realidad, · · . · 

La preparatoria teaiol&Jica tiene CXJ110 obietivo fOl111aX' loa especialis
tas que el d!Urrollo e<Xlnfmioo,social y cultural. del pa!s exige y,dar una 
calificaci6n ocup¡iciooal real y efectiva, tiene una duraci6n de tres años y 
otoxp la po11biliclad de cmtinuar cxn el a_iguiente nivel educativo. 

La educac1C5n nonnal con una durad.&i de cuatro años busca la fcmnaci6a 
de reomios.hmlrlos ade<:Uados para el desarrollo de las actividades docentes. 

Se les prqxn-ciona tbi.cas y mdtocbi padlg6gicos para el. buen ~ 
ño de su labor, tiene un caracter ocuPaciauü. y propedl!utioo. - · 

Finalmente,la eciJcaci6n tem:Lnal con una durad& que fluctua entre dos 
· y tres años,tielle amo finalidad el dotar al aparato procllctivo de técnicos-
. apecializado&. . 

5.) Educaci&l S~or. 

Este dltirrD ciclo escolar. ccn una dlraci6n mín1ma de cuatro años, tiene 
en sua tl98 opcicnes:General,~c:a y Nomial,m car4cter a:ni>letmlente ~ 
paciaal,a\a'lqUB CX111 la eventual posibilidad de continuar cui estudios de PCI.!. 
grado. 

'l'J.ene cuno objetivo vincular la actividad de la escuela superior con el 
.-rato productivo,para otorgar al allilr1o loa cxnocimientos v habilidades PJ:2 
feai<Nles requeridos por ese aparat.o1cnar los rec:uraoa hu1lanos que desarro
llen la investigaci&l cient1fica y teav:>l6gica en las &reas que el pa!s neoes.! 
t.a y ti9m cuno prioritarias. 

Despa de •t:e breve recorrido-panorlmioo del aistana educativo nacio
nal ,describire al.gll1oe de loa pxdllanu que cada ciclo escolar enfrenta,para 
ello utilizare loe •iguienm• crit.erioa,buadca en los utilizadoe por Oopl1111ar 
y alCJUllO --- dab por mi,ellos ·mu 1) atenci& a la dl!lnllnc!a y eficiencia -.. 
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tenninal;2) 'recursos materiales y humanos oon que cuenta cada ciclo; 
3) eficiencia externa, a· 1a que se entenclera cano la caoacidad del al1J1U10 para 
enfrentarse al aparato producµvo y a la estructura socioeconánica del país-
y, 4) pol!tica educativa. 

La educaci6n inicial ?,)r no tener aun cadcter ooligatorio,no es oonside 
rada CX100 parte del mfui.'00 eduéativo,por tanto no mencicnará ninqt1n aspecto áé 
su particular prci>J.ESnatica. 

Educaci6n Elemental. 

La educaci& primaria,tlnica en el sistana educativo nacimal. CXll car4e:• 
ter obligatorio,no es atki patr.inaú.o de todos los nexicanos,inclusive un qran 
poroent.aie de ellce no tuv6 acceso al sistana y aun no hay indicadores ocricrre 
tos que ll08 hagan ll\4)Clll8r que en el cor.to plazo ese pmblana se aoluciooe. -

La inexistencia de escuelas primarias mt¡>letas en ZalllS rurales y CXlm1 
nidada iJxllqenu: la desartiailad.&1 entre lu actividades esool.ares y las pro 
duct:i.vu del educandos el. desfllllllliento entre loa contenidos 81b:atiV08' y los -
r:equedmientce del eparatX> productivo;la dispen;i(n entre los aerviCim :re
queridoll y loa prqiorcicnldoll tantO por el ampo 11111Jisterial CXllO· por e.l aes,,. 
m:l.nistrativo;8Cll ela'llent.09 que afectan este nivel educativo y· en a11JUna aed,!, 
da l.1mitan ei·~ y la pel1llllWlda en el aiatana. . . 

Lu .necesidacllli eclJcat:f.vls de la poblad.& m 8Cll atendidu,prindpü-r " 
nante en la i;d>lac16i de bajos ingl89Cl9 y los hllbitantu en zcnu mralea • .-
1.ndígenas,no d:letante,de ac:uezm a la estadistica ofid.al,la atenci6n a la -
dm!llnda se ha .inc:mwltado notab1-ltie,da un.45.2 •en 1940 a un 86.9 • cua
renta áñol despues (GrUica I) y para 1983 caraa del 98.0 t,~ ce. hacer,. 
notar que de aCuerdo can la ~ del ler. Infcmne de Gcbiemo (ver a111 
dro 4) ,la at.eQc1.&l llega apena al 83.5 t1para ese año la demanda asamdfa a -
18,057,424 1.ndivíduos y se CXllflOl'da de niños entie los seis y los catorce a..:
iiclf,o eaa ·que pxUan ~ a alg&t grado.de •te ciclo escolar,ahora,la -
poblad.& atendida fua de 15,082,218 perllCN8 (el 83.5 • ) ,si al total de la 
poblad& atendida M IRlllln los individlm de doce a Catorce añoll 'ccn la prima 
ria tamdnadll que eÍl .. li'o eran 2,650,000 el pn'Ql!lltllje de atenci6n ascien= 
de a 98.1 • cifra \11 poco ~or ~ la divulgada ofidalnal~. 

En el cuadro & pllldl wne esta liituaci& para los ciclos esa:>lares -
1977/78 a 1982/83. 

Ahora,el pzd)l8lla de la deaerc:i6n escolar - CJraYe,del total de niños -
que ingrellml al ler. grado de primaria en el ciclo escolar 197.7/?8,siCJUie -
mi al grñ> ~ 96lo el 79.1 •y \111.ca.lte el 47.6 • egxeurcn del 
&•grado (QWR> 7) • 

La da9aerd<5n eacolar est:a dllteminlda por distintos faetona que van -
dude la .f.nc'4*''""" eacn6nica del jefe de familia para mantener a \ll hijo 
en el si8t:ma,a la llXiatmnd.a de eso•laa inccq>letaa hasta la inexiatencis 
de profe9oim • incl.o .de •cualu. . . . 

,• 
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CUADRO 6 

COMPl\RACION ENTRE LA DEMANDA ATENDIDA OFICIAL. y· LÁ DEMANDA ATENDIDA REAL (1977/7.8 -
. 1~82/83) 

CICLO POBLACION DE P:OBLACION POBLACION DE % DE ATENCION % DE ATENCION DIFE-
ISCOLJ\R 6-14 AROS ATENDIDA 12-14 AAos A LA DEMANDA A LA DEMANDA RENCIA 

CON PRIM~RIA DATOS OFICIA- DATOS REALES !/ " TERMINADA LES 

1977/78 15,831,499 12,399,093 1, 714 ,679· 87.8 78.3 9.5 

1978/79 16,244,078 13,328,004 ·1,846,345 92.6 82.0 '10.6 

1979/80 16,679,795 13,937.614 1,997,868 94.9 83.5 11.4 

1980/81 17,141,271 14,~95.057 2,l76,793 96.9 84.5 12.4 

1981/82 17,602,093 • 14,825,956 2,374,285 97.4 84.2 13.2 

1982/83 18,057,424 15,082,216 ·2,&so,000 97.9 83.5 14.4 

Fuente: ler. Informe de Gobierno 1983. 

y El dato se obtuvo co.nsiderando. a la poblaci6n 'de 6-14 al'los como el 100. 0% y se usó la PQ. 
blaci6n atendida para obtener el porcentaje de la demanda real. 



CUADRO 7 

NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS POR CICLO 
ESCOLAR EN EL NIVEL OBLIGATORIO Y PO.B, 
CENTAJE DE DESECION 

(1977-1983) 

MATRICULA % DE D~ ESTUDIANTES QUE 
~O Y GRADO EN SERCION ABANDONARON EL 

PRIMARIA SISTEMA 
1977/78 lº 3,295,570 - --
1978/79 2º 2,603,058 20.9 . 691, 712 
1979/80 3º 2,359,095 28.4 936,475 

. 1980/81 4º 2,163,641· 34.3 1,131,929 
1981/82 . 5º 1,980,796 39.7 1,306,774 
1982/.83 . 6° 1,773,186 46.2 1,522,384 
Egresados 6º 1,726,786 47.6 1,568,794 

61. 

Fuente: Elaboración propia en base al ler. Informe de Gobie!. 
· no. 1983·. · 

Da.da nue~tra particular estructura social las posibilidades de pemanen 
cia en el sistema edualt:l,vo se ha~ cada vez más difícil para la· poblaci6n di 
bajo nivel de ingxesos,ejeq>lificando estt.?:si el jefe de fanilia es un cmero 
que percibe el salario mtn:üzo :en el Distrito Federal ( $ 24,480.00) .el hecho' 
de gue uno de sus hijos est.\Xlie en lugar de te~ una actividad productiva,tie 
ne un. costo inportante,por ejenplo,si ese hijo lava siete axhes diarios a ra-= 
z6n de $ 100~00 por CX>Che durante seis d!as a la senana. percibirl'.a $ 16,800.00 
al·nes,lo que equivale a un 68,8 t del ingxeso fillliliar,asi si este hijo est:tr 
dia la familia no amtada ccn esa cantidad,.lo que si afecta la eo:mant:a danes 
t.ica,por otro lado, un pr:ofesionista gue perciba cinco veces el salario ·rnín:i.Iro
( 122,400.00), no es afectado esencialmente ya que el oosto serl'.a unic:amente -
del 13. 7 ' de su :ingreso. . . . 

'· 
Otro factor que irrpide la pemaneneia en la escuela es el hedJo de que 

los oonodmientca que se ~ no sean titiles para el deserrollo de la - · 
actiVidad product.iva,veanos,en una QJll\llÚ.dad en doode la econan!a es de 11'*7-
siatencia,el hechO de que sus m1ellbrca tengan noc:i.ones ·de lectura,escritura 
y aritrrdtica,o que aepan de la existencia de llidal.90,J\J.lrez o Alvaro Cl>rag&, 
no les modifica ni su trabajo ni su ingreso,es decir no tienen ningun benefi
d.o,por tanto prefieren trabajar y oooperar en la sd:>revivencia familiar que 
asistir a la esa.aela. · 

otm elanento que inflU}'U para ev:u:ar que el estudiante coooluya sus es
tudios ,es la exiatsncia de escuelas unitarias e :(.ncxrrplet:As(<ll!\IR) 8) ,estca -
centros ecllcativm dadas sus caracter!sticas,menciooadla anterioment.e,no ~ 
den ofrecer mas que wt nthexo limitado de años dentl'o del siatana.Se loc:ali-= 
zan prindpalll'ente en las ..- narales e ind!genas del pa!a,CQ'I lo qm • ptg 

··-,;, 
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voca un mayor rezago educativo en estas regiones. 

cabe ha09r notar que en relaci6n al nl'.irrero de dichas escuelas existen 
varias cx:mtradicciones,en tanto el ler. Infonre de Gobierno menciona la exis
tencia de 32,277 centros en 1979,Coplamar ·en " Necesidades Esenciáles en Mé
xia:>" Tano II,~istra en el miSJl'O año s6lo 2,500,en .el libro " ~~oo Hoy " 
se maneja un ntírnero que varia entre 20 mil y 25 mil escuelas. 

CUADRO 9 

NUMERO·DE ESCUELAS INCOMPLETAS Y tNITARIAS 
(1977/78~1982/83) 

AÑO INCOMPLETllS UlITARIAS 
11977/78 29,051 13,660._ 
11978/79 32,462 18,753 
11979/80 32,277 20,.554 
1~90/81 32,536 27,967 
11981/82 29,439 25,439 
ll9B2/B3 29,001 23,951 .. 
Fuente: ler. Informe de Gobierno 1983. 

Ahora bien, en relaci6n a los recursos materiales y h\Jl'anOs ~c:x:m que cuen 
ta este ciclo~se pueden dividir ,por razones de análisis de la siguiente manera 
1). Recursos Financiexos1 2) Núne.ro de escuelas y, 3) N~o de J:>rofesores. 

l.) Recursos Finand.eroo. 

El sistema educativo nacional recibe aportaciones para su subsistencia 
y desarrollo de tres fuentes 1 el Gobierno Federal; los Qbiemos Estatales y 
el sector Privado. Hist6ricanente· el Gci>iemo Federal es quien tiene una ma
yor aportaci&I en el gasto educativo, el cual se ha increnentado notablemente 
en los QltiJOO& aim.Para el ciclo de educacioo elelrental el presupuesto f~ 
ral autorizado en l!J77 fue de $ 21,969.00 millooes,en tanto para 1982 aseen 
di6 a $ 112,076.10 millaies ( Gráfica II ) ,pero a pesar de este crecimi.ent:O 
en nGnems absolutos ,este ciclo educativo ha recibido prcporcionalmente im -
ptesupuesto lllBlor ,en 1977 le cnrrespondi6 el 35. 5 ' de la emgaci6n total para 
educad.& y para 1982 s6lo se le asign6 un 30.4 %,esto ocasiona menos recursos 
.reales para el ciclo eOJ.cati vo que abeorve el 86 .1 t de la ¡xlblacioo total -
atendida. 

En relad.6n a la distribud.oo del presupuesto en los estados, los datos 
dispaúbles 8Cll para el año de l!J75 e indiean tma l!lllralda desi9ualdai ( -
Grtiica III ) ,el Distrito Federal tuv6 el 35.0 t del total de las erogaciones, 
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en tanto Colima recibió unicarrente el 0.5 % del total. 

Definitivamente las erogaciones no pueden ni deben ser iguales,pero si 
deben de ser equitativas,tanto ¡;x:>r razones de desarrollo regional CXJOO ¡;x:>r -
la cantidad de all.llllOS que deben ser atendioos.Para ejenplificar lo anterio;-, 
en el Distrito Federal se atendieron en el ciclo elemental a 1,447,685 ali.m-

. nos y les oorresp::>rdi.6 a éada uno de ellos 1, 510. 80 pesos anuales del pres ir 
puesto autorizado (1975) ,en tanto en Colima se at.endi6 a 64,628 personas co

·rrespondi:enooles a cada uno unicamente ,1,121.50 pesos anuales per capita.Esta 
menor cantidad de recursos provoca el increrrento én la desigualdad que en rna 
· teria ecilcativa tienen los esta<bs ,desigualdad expi:esada en una menor calidaO 
y cantidad de infraestructura educativa y de profesores;en el detr1mento de -
la capacidad de atender a la destilnda y,en una nenor calidad de la enseñanza. . . . 

· 1tdealSs del total del ~upuesto asignado al Distrito federal unicanen
te se us6 para &te ciclo educativo el 19.9 % ,en tanto Colill\a le dediol5 el -
49.8 l,esto no s6lo afecta la atenc:i6n que ae le di! a la primaria sino tarbi.::i 
61 a 1m ~ delos eecx>laiea. (<lWR> 9 ) • 

qJIUR) 9 

PCH2BDIJE ·IES'm'AIX> AL NIVm. EUH!Jll'AL, IEL PEtlPlJ!S'l'O PAM mDCICN 
. EOR ESTAD> 1975 

(millales de peaaa > 

ES'INX> PmstJPlESm ·• 1"!:'1'11.m· ,,_ 

' ·en- . .w.:i~• .:11 .ti lt>mloa 156.7 45.0 
tes. '. 

a.c. '293.5 50.2 Nayarit 163.1 56.5 
s.c.s. .77.3 38.3 'Nuevo IBl5n 214.8 43,5 
Cqledl8 93.9 47.0. oaxaca 580.3 46.6 
OolhW.la . 305.1 47.0 Puebla 446.0 56.5 
Oolimll 73.6 49.8 Queret:aro 125.1 54.3 
Oú:l!pilS . 357.7 54.4 Quintana ltx 76.8 39.6 
Ollhualua" 318.7 45.6 S.L.P. 282.8 57.9 
D.F. 2.187.2 19.9 Sinaloa 239.4 47.6 
. DurllnlJ>' 240.~ 42.9 Scnora 220.0 38.4 
QJanajuatD 285.3 so.e 'l'abasoo 189.8 54,4 
Guertem · 388.6 49.0 TanaUlipu 426.7 42.2 
Hidalgo 361.4 55.6 Tlaxcala 103.4 . 46.5 
JalillCX> 422.7 47.2 Verac:EGz 520.5 44.1 
Mllxiex> 756.7 55.5 Yucatln 183.1 42.9 
Midmcln. "493.6 52.3 Zacatecu 216.2 57.8 

Pla\tei Ellbondo en bll8e a: Gulm&n,'1'6lJlo Joel!, • Alternativas para la edu 
cacl&l en Mlxia>. • 1983. -
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2. ) Núrero de Escuelas • 

Las escuelas juegan un papel esencial en el desarrollo del sistema ed.!:! 
cativo ya que, además de la cantidad de los recursos,el cupo de los planteles 
determina en cierta rredida,la capacidad de atender a la denanda,tallbién la exi~ 
tencia de escuelas inOCJTpletas y unitarias provoca,en el pr.üoor caso,que oo a~ 

. mente el protedio ·de educaci6n en el pa6s debido a que POS centros no cuentan 
cat los. seis gra:los d:>ligatorios ,en el segunoo caso a causa ~ que solo tienen 
111 prof~ y u grupo para Cl:i>rir todos los grados eaa>lares.no es posible ""· 
mejorar la educac:idn. · . 

La infraestructura de planteles esoolares en ~oo ha sioo un prci>lara 
al que se han tenioo que enfrentar todos los gd:>iemos del pa!s.esto debido a 
que el i::Iecimiento de la pci>laciC'.ln es lllll}'Or al crecimiento en el ntilero de E!!, 
aaelas. ( Cl.WR) 10 ). . . · . 

QWID 10 

. ·: ~ IE AlJBftO EN IA Mra'RIQJIA <XWl'M POIDNl'AlE lE 
MHlfIO EN EL !UEIO JE~. 1977/7 .. 1982/83 

ARll ~977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 
JMMQJ[A 100.0 

" 
'1.5 12.4 16.9 19.6 21.6 

E9ClDAS. 100.0 ·1··· 2.2 e.o 12.7 16.7 

Pmnte: Ellboraci&i ~ en bue al ler.Infoaa de Ctt>iemo. 1983 

. El credlnialto · ~1a.> dltl par. ha udo .111pxesiaunte esi' tanto el 
c:zecimiento en la c::antidall da eacuel.aa ha aicb limitacb. 

El· rezago educ:ativo que sufre el pa!a se debe _.. de lu deserciones 
y a la insuficiente atl!nd.& a la dl!manda,a la existencia de planteles ed11Ca1: 
ti'VOI que no. oñeaen. les ~ CJradca escolaxes cbligat.orio8,este tipo de ~ 
tzm 11e localizan en 1- JJC1MU1 rurales e 1nd!ganu lo que propicia ma meno.r 
Cllpad_dad de desarrollo nacicnal,eato definitiVllllBnte si ae acepta ·a la educa
cl&l CtllO factor .de. daAm>llo. 

El cuadro 11 mueátra la muiera en que ae estru::turan los difel:entes tipos 
de escmlas en estadca Mlec:d.aiadce.Dic:ha aelea:i&l se realiza de acuerm a . 
índ1.cu de ~,da tal suerte • pJ8de wr que O&JU!ca y (JIJ!dtai:o ( -
ratnto 1) t:lenen mis dal so.o t 11e eacmlu inclal'pl.etas y '11'11.tariu,en tanto 
el Di8td.to ft9deral (!mtrato 5) l61o a.ita o::n el 4.0 t da UCU!las de ese 
tipo.La estratific:act&l por grado de lllU'CJiMci&l se taid de la inveatigaci&l 
que ~cl5 Q:Jplmlar en la serie "Necesidldea Escencialea en ~ex>. 

3.) ñaerp de Profeaor:ea. 

El penanal doclnte ~ que c:umta el Siatalla F4Jcativo Naeional ha -'
cncido notlblaalte,~te el Ciclo •a:>lar 1977/78 se ccnt.6 a:in 297,384 -

·. pmftlSOml y en el Ciclo 1982/83 cxra 415,425 peraonu es dacir,un a\Jll!nt:o ce!: 

71:"'9~;00 ;··'..:. ........ ~ .. , . ' . " . ', f 

... • • ' '¡.¡ ·, ·' \ • • . , 
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1977/78 1978/79 

•do. e u· I e u I 

D.r. 2353 105 s 2363 76 4 

Olx 1642 1900 1239 1879 1649 910 

Qro 389 334 115 431 527 328 

Zac 814 697 248 886 121'9 797 

Bay 448 297 111 496 334 207 

Mex 2418 1068 356 2660 1076 378 

Col 173 109 29 209 177 124 

N.Le6n 1386 636 541 1516 48$ 540· 

ICS 158 76 36 174 97 56 

ruantes ler. Informe de Gobierno 1983. 

Ca Canplata 
U1 Unitaria 
11 Inccnpleta 

ClW)JO .11. 

1979/80 

e u 

2538 82 

1977 1824 

476 558 

941 1Í52 

565 530 

2796 1179, 

209 159 
' 

1620 427 

194 . 83 

' .. 

1980/81 1981/82 1982/83 
.. 

l e u I e u I e u I 

4 2502 154 --- 2748. llE -- 2760 116 ---
902 1970 1915 945 2358 172E ll:17 2369 1763 1192 

337 549 460 383 683 33~ 257 692 410 343 

777 229 1070· .1128 1381 eod 894 1388 731 870 . 
553 582 538 555 642 " 421 469 654 414 471 .. 
473. 3182 1025' 503 3573 757 443 3854 736 385 

: 

96 234 182 162 236 163, 130 285 l~l 139 
1 

.630 1725 412 624 1851 417 632 1399 882 636 . ; 

137 219 91 157 117 209 164 248 60 132 

-'--........... _____ _ 
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cano al. 40.0 % ( Cll1\DID 12 ) .Este incremento fue lU1 poco mayor al crecimien
to ele l.a matrícula de tal forma que la relación alunnos por maestro evolu-
cion6 favorablernente:de 42 alllra'IOs por maestro en 1977 se pas6 a 37 en 1982 
( a.wm:> 13 ) .No oostante lo anterior aein se es~ lejos de alcanzar el nivel 
6pt:úro que se oonsidera es de ~2 al\Jlll10s por maestro,para llegar a ese 6ptilro 
se habría requerido un ainento adicional en 1982 de 12. 7 i (aJADID 13) • 

. ClJAl)R) 12 

roPCENTAJE IE AID!D."ID EN EL NUl n::ro JE P.RJ.FESORFS EN EL 
. CIClD ~ 1977/78- 1982/83 

Altl . 1977/78· '1978179 1979/80 1980/Bl 19Bl/82 1982/83 

IIE JW.· 
l·lm'lO 100.0 7.4 16.7 26.1 34.2 39.7 

FIJente:ler.Infcmne de Gcbie:r:no. 1983. 

Ml':I 

1977/78 
1978/79 
1979/80 
1990/81 
1981/82 
1982/83 

OJADR0.13 .. 

~ AUIHS POR Ml'IESTio.' U77/7~1982i83 
Primaria . 

" 

No. IE .AtlHQ; No.IE PRlnSO.RES AriJ AlHN.lO POinN'lllAL 
(AJ (8) PARA~EL 

nDll'IM"l 

12,628,793 .297,384 42 24.6 
,13,536,265 . 319,418 42 24.S 
14,126,414 347,088 41 .. 21.4 
14,666,257 . 375,215 39 18.1 
14,981,1?6 . 399,189 38 14.7 
15,222,916 415,424 37 12.7 

Pmnte:Elaboram en baae Al l.er. Infoi:ne de Q:t>ieni>. 1983 

las datm antiariorm ~ la aituaci61 general del pa!a,pen> las de
•iCJl•lclldN entre les diatintDll estadCll de la npil>lic:a • hacen patentes t:mt 
bién en •te rmro,u1 el estado que n* 1e acera5 Al (5ptirnc en 1977/78 flé = 
Quintmia Jm,cxin ww nlac:ldn de 33 allll'nOB por 11111Mtro,en tanto Gullnajuato -
tuw tl nyor flll!iali cxm 50 Al\lll'ICI ¡x>r maestzo.En el cuadro cator:tie ae pie
senta la nlad.61 ecistmt:e en AlCJ1.11D9 estadoll, los cuales fueron sel.eoeiona
dol por 11U mayor o mnor fndi.oe en esa relad.6l,asf,• tallaron cuatro entida
des cercanas al C5pt::úlo rea:mendado,cuatro entidadea lejanos a 61 y Al D.F.,
de -=uer:dc a au poside!n., el ciclo escolar 1977/78.Lli infomiaci&i se refie
re a la relad.C!n en el total del estado en el sector federal y en el privaa> • 

.... ~,:·~·····-="········ ... . .. , 
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RELACIOO .ALU!ms POR MAESTID EN ESmoos SELEO::IONAroS 1977/78-1982/83 

69. :.; 

" 

~o '1977/78 1978/79 1979/80 .1980/81 1981(82 1pa2/a3 

ES'l'AOO 
¡T F p T F p 'l' F p T F p 'l' F !? 'l' F 

Quintana Roo 33 32 41 34 34 31 34 35 31 35 38 27 34 36 34 34 JE 

Nuevo Le6n ¡ 35 33 31 34 31 28 34 33 31 34 33 31 33 33 33 32 33 
¡ 36 36 41 37 31 38 37 37 38 36 36 44 35 35 38 33 34 

oaxaca 
4~ 41 41 39 38 38 41 35 35 39 34 34 37 36 ·37 41 36 Guerrero 
4E 41 43 39 39 39 39 36 37 43 35 36 ·.zacateca& 46 47 36 43 36 

Tabasco 47 4EI 4C 48 49 46 43 44 37 41 42 38 40 41 41 39 39 

Morelos · · 48 45 32 45 45 34 43 43 35 41 42 37 39 39 40 37 37 

ouanajuato · 50 51 4C 52 s• 4C 41 47 40 44 44 4:; 43 43 40 40 4Cl 

Distrit~ Federa 44 45 35 47 4~ 34 41 42 37 4( 41 3'l 37 38 34 37 37 

Fuente: Elaborado en.ba•e al ler Infmrme de Gobierno 1983. 

T:Total del Estado; F: Secto~ Federal1 P: Sector Privado~ 

O:no ·._; puede ver en el cuadro anterior ,en c:ui tcdca los esrados selec 
d.cinadca la xelaci&a alllll108 por maesb:O es mis· oexc:ana al dptim:> recunendacb 
en el •.sector pnvam,el 6U.co caso en cbllh la balanza • inclina es en <>ax.a 
ca lo Ol&l 1e de!le, poe:ll>lemaite, a la asntidad de eacuehl rurales que exis= 
tl!n y que acn achinütradaa por el piemo estatal o federal. · 

Anta •to es necesar1.0 inc:m'llentar · la fomac.i&l 'del cuerpo docente ya 
que u• Ja -=tiYUdld no es suficiente para atender a la pcmlacidn irwcri-: 
tAl en primria,en urm añoe ocn el creci.mianto natural de la matricula y a:n 
el inmnnto en la atencidn a Ja dsaanda~la situllc.idn • agravara y en. éxa
-.ncia d19ll1nuye la calidad·de ~. enseñana. .. 

Ahora cm~ a la eficiencia extema,est.e niwü eclx:ativo por ser 
baaic:amrte ¡m:ipedl!i.ltioo cuece de una capac.itacidn para el trabajo,lca c:t>je
ti\11l9 de •te c:lclo·no aanaideran,a trav6s de 1m planH de •tudio el .ue.
trar I*'ª el irlgl-.o al ..icam da tnbajo. 

·Finalmente, la pol1t1ca educativa que el actual gdúemo ha mateado para 
el nivel e1-ltal • diriqe ~talmente a satiefacer la creciente dlall'I 
da que la pi>laci6n Moa .me •ta 8eZ'Vic1.0,pdncipelnmrt:e en las zcnaa nari 
les liel pda1a ammtár la efid.enc:i.a int.ema del •iatA!n1a mejorar la calidid 
de la enaeiilllza tanto a niwl de loa planes yprogrmias de •tudio o::roo en los 
librta de tmto1• ·ei.Yar la QlplCi.tad&i del cuupo 11119iatarial,dotandokw de 
llllt:ocm ~· actualM y adecuados para el cabal Qlll)JJmiento de IN fl)
t:f.vidad doolnte1a ct:>t:ar al si•tlmll dil la infr ... tructura necesaria para ~ 

p 
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sar su desarrollo y lograr asi una mejor atenci6n a la demanda. 

'!Odas estas acciones están englobadas en una política eoon6nica general 
que debe tender a eliminar los factores socioeoorótú.oos que inciden en el sis 
tena educativo y que no le pellllite alcanzar un pleno desarrollo.Es b4sico ase 
gurar a la poblaci6n un nivel medio de vida que pennita prescindir.de la fuer 
za de trabajo de los niños para que estos puedan participar en las actividadiis 
escolares. 

Es inegable que la actual poUtica educativa a incnm:mtado notablenente 
la matrícula en la educaci6n primaria pero no ha podioo solucionar el prd>lemi 
real,no ha logrado que la pennanencia en el sistana sea de mtniJoo seis años,y 
esto provoca qraves prd>lalBs expre&albl no s6lo en un· elevado índice de deser 
ci6n sino tlllbi61 en la gran cantidad de adultos analfabetas o con la pr.imarii' 
inCCllpleta a los cuales hay que atendar y dotar de xacuraoa.La ech1caci&t para 
adultos " debe cxmcebirse CCllD uno de loa carponentes esoenciales en la progra 
nci&l del desarrollo en tanto que inst:r\llBito cteador de las bases de ocn0ci= 
mientos,actitmes y váloxea a partir de loa cuales puede transfomane el cm
dlld.cmto eanhico en mi 5>XOClllO integrado de desarrollo eax6nico y 'liJdal." (69). 

Para la axwecuci& de la p0U:tica eclJoativa en el país ,el gobf.emo fe
·deral l:IU8ca la deKmtralizad.6' &lb1niatrativa de les ilérvicios educativca 

· para dar cabal acd.&l nmmativa a la Secretaria de Ecb::ad.6n Pd:>lica y la ade · 
aJllda cnatividad ~ca a 109 profumea. -. . . . 

DellÓantraliaar la ~ • trwferir a 1m •t:adoa. b IBM~ "- .. 
oorreapcnlient:es a la eduaid.6n element.al,provccando ccn esto WJa identificá
ci(li nal entJ:e el sistAllll fedlral y el estatal..· Ccn el apoyo xegicnal y nulÍ. 
cipal a trlM!s de la datlmntrali:r.ac:i&l,M intenta tortaleoer el f~alisno. -

· Otro aspecto de la polltica ecb:::ativa pzqqsta por el ejeQJtivo ea lo 
relacicnado con la educad.6n basica,ocn la que se intenta ck>tar a la poblaci6n 
• CXlll un m(n1mo de diez grados de educ:ad.6n, inicia ccn el preescolar y se Cl1l>"" 
lia el aervicio d>li9atmio huta la aeamdaria. . · . . 

El!ucaci& Mld1a U.ica. 

Ia eilJcad.&l ll80mdar1a • cx:qicne de varias modalidades de ensa'ianza 
que.intenta tener •Dultanumnte fund.Cl9 prcpecMuticas y tenninal.m,la dis 
tribud.6n de la matrícula en esta8 apcicnea(CDDID 15) JllJUtra que en la actüa 
lidad la enaeñm:iza t*mca no • lllJy valorada ya que ·la taldencia es i.Mcribf! 
ae en la MCUndar1A ~al. · 

Bl cnc:dmimto d8 la mtdalla de la MCUndaria depende del ·n6ftem de e
qrmab de priJlllria,Mi en la medida que 1e 11mite' o evite la deaerc:i&l en la 
primllria 11e incnllBlt:ara la dlnmlda 9Clbre la educac.16n eec:undaria,ante esto la 
dlnllnda potmd.al pmra •ta delo Arfa la pmladdn de 13 a 1S añce ,en tanto 
la demanda mal seda Wlicmmte los egreudos de 69para el ler grado,lo8 ~ 
8ackle de e.te para el 2°año 9 para el teraaro los egm11adoa del anterior curio. 



<llADID · 15 

PARTICIPACION PORCEN'lUAL DE !AS DISTINTAS MJDALIDADES DE 
IA EJXX:ACION SEXllNl:lA.RJA EN IA .MA.TRICUIA 'ID.l'AL 

1982 / 1983. 

ilt>dalidad · 
S a Genera • 
Secundaria de Trabajad:>res 4.3. 
'fi!lesecuidaria 3 .1 · 
Seculdaria 'n!alica Industrial 11. 7 
Secundaria Téalica Jlqmpecuaria 8, O 
Secundaria 'n!alica · 0.2 

i\Jente1 ler Infcmne de Gd:iiemo, .1983 •. 
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La pd>laci6i egiesado de 6°aiio de primaria y que soo demandantes poten
ciales en el nivel~ no 8Cll. totalnente atendidce( QJMllO 16 ) pero' 
ya ic;. egn1adc9 del pri11ler grado ele .1119Clniaria 11CJ11 CCJ1111et:mente atlmlicbl, 
amiderando que existe \llA deserci&l de aprox:1JMdilnent.e del 17.0 t.Si ae -
elimina la deserd.61,• decir que esta ll8ll igual a cem la atenci&l a la de
llllll'lda rondaria por el 90.0 •,as1 es pntSllllible que ate Ciclo educativo abaor 
va al 100.0 * de la dllMnda para el .2°}' 3er años., · . -

~de6· 

Matdcula en 1 • 
Atenddn t 

. (lJNR) . ·1&·· 
Nm«:IC. A IA JBIND. lE. ~. SEX.'WIWÜA 

1977/7&- 1982/83 

11 ,, ,, ,, ,, 

993,169 1,149,918 1,206,313 1,361,849 1,421,627 
78.2 . 81.9 82. 7 87.S 87.0 

. Puentes lar Infome da Gcbiuno • 1983. 

En este ciclo educativo .iU cllsigualdldes de la matr!culá eitre los es 
tabl • ml8 acentuada que m el niwl anterior debido a que la pcblacit'n ~ 
Ada da &•aiio es mu en lClll estados • pci>J:es que en las entidades ocn ne. -
yone ncursoa, tlld>1'n la existencia de escuelas inCCllpletas provoca que ia-= 
pcblad6i dllnandlrit.e Mil -.ar ,ai ex,iste en este IRD1atma un ~ de de 
uguakdld ~cnaJ.. · - . 

O:n lapecto a 111 deluc:i&l ,eete niwl edueatiW> padece de la miana ~ 
bi.&tica del delo mterior ..qua CDl particularidades propias am:> ur.!a eI 
181' 1.11 ~•ID bbicmimim mbano, " la mcuelaa 88Qlndarw de las zonas ur 
bal\aS ·lblom.el:cln el 72.0 t de loe egzesadoa de 1u pr1mariu corxupcndientei; 
en tanto que. la eac:ualM llCUldaria de lu ..,.. rurales s61o captaJ:a1 el 
37.0 t de ic. ~de laa respectiva escuelas ~aa.( ••• )r. pa eV! 
dent;e que lu ~ de amar la erweñanza Malndaria en 1u ICll'lllll 1'U"' 
ralat,liOlo •t:adn equitativmmte dilt:ribu:l.dM CUlnlb ee eleva la efJ.ciend.a 
intema de 1a11 primari• aatrmpcncUenms a •ta ...... C70), 

.... -· ·~ ... ,, ~ ...... '. .. •• h ;:-:- • ~·~ .. ; ~ -· ...... ,..' .. .. , 
. 1 



En tanto no se cunpla esta condicionante la desigualdad regional con
tinuará vigente. 

72. 

En el cuadro 17 se presentan los poroontajes de deserci6n en este ciclo 
o:insiderando a la matrícula en prilrero cano el 100.0 %,ccm:i se puede ver ahi 
la eficiencia intema de la secundaria es mucho mayor que en la pr:IJllaria ya 
que sOlo abandona el sistana W1 20.l l de la rnatr!.cula original. 

CXJADro 17 

M\TRIClJIA Y PORCl'NrAJE lE DESEICIOO W IA EIU::1.cIOO 
SFX.UmARIA. 3977/78- 1982/83. 

AR> . ~QJIA 
' .1\C'lMlLAOO 

AA:> Mt\TRICUIA 
1977/78 929,018 - - - - 1980/81 1,206,313 
1978/79 823,404 ll.4 1981/82 1,083,658 
1979/80 776,025 16.4 1982/83 962,916 

· Fuente:' ler. Infome de Gobierno, 3983. 

' .P.CtMJLAOO -----
10.1 
20.l 

Ahora bien,loa xec:ursoa materiales y hunanos de este áli>sist.ema se anao: 
lizar.!n de la llliama foma de la misma foma que al anterior,ast la divisi6n -. 
queda: 1) Ramnce FinanC::f.ezo.:2) Ntklmo de Escuelas y3) Ntmero de Pmfuores • .. 

1) Rlc:unOll P.inanc:1ero8: 

El· gcbiem0 facieral ~ quien aporta la mayor cantidad de recursos para 
eate CXlClo educati'VO',el c::uO. en nbxo8 amolutca ha a:ecibido mayores voltbe
nes de clinero (qr&fica IV ) ,pero su participad.6n en el quto plbli<X> 1e ha -
nicb:ido di 17.l 'e11 1977 a wi 13.1' en 1982. 

Ahora de lC9 10,606, 755 miles de pesos deatinadca a la enseñanza media 
blsica en 1977 le correspandi6 a la sec:Undad.a generál el 65.0 'y a la sec::ua 
4ari• dc::nica el 35.0 \,para 1980 debido al 1npllso que el pnem:> di6 a es 
t9 tipo de ec!ucac:i&a la prcpo.rd.dn fu6 de 57.4 \ para la qeneral y el 42.6""\ 
para al t*N.ca ( aJM>!O 18 ) y para 19B2 la participaci&J para la general -
a\118\t:6 a 63. 9 t y la t:laúca pMó a. un l6 .1 t creando ui lila ll8Xll' atenci6n 
a la eecmdaria Ulaú.ea la que en ese aro abllorvio el 27. 3 • de la matrto.Ua. 

aJNRJ 18 
PAm'ICIPltCia1 IB IA SEXllDRIA QH:IW. Y '1!XlaCA !N 

EL ~ JIUlORIZAOO 1977-1982 ' 
( Miles dé s-c-> . 

l 
¡ ¡ 
¡ 
¡' 

t 
¡: r 
! ,. 

. (:• 
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GRAFICA IV 
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Con respecto a la distribuci6n presupuestal en los estados,la situaci6n 
-es parecida a la de la pr:lmaria, las entidades más pobres recibieron proporcio 
nalrnente iremos re=sos,por ejenplo en 1975 el Distrito Federal destinó a la
educaci6n secundaria 1,483. 7 núllones de pesos en tanto Querétaro s6lo desti
n6 27.8 millones de pesos (aJADro 19 ) ,esta alta concentraci6n de los recur-
sos en la capital del país contribuye a aunentar el distanciamiento socioeco-

. n6nioo entre las distintas entidades federativas de acuerdo a sus niveles de 
desarrollo.Fltpem este trataniento no es general,oaxáca uno de los estados -
más pebres y menos desarrollados destina al ciclo secundario 168.1 millone~ ..:¡ 
pesos de su presupuesto autorizado en 1975. · 

aJADR:) 19 
. DIS'l'RIBOCIQi IEL PRE.5UPUES'IO,POR ES'l'AIX:6 m IA mo.croo SEXlJN[WUA 1975 

(Millooes de~) 

ES'l'ADOS PARTICIPACION ESTADOS PAl\TICIPACION 

; 

Aguaacalientea 35.8. 
Baja California 100.5 
Baja California sur 39.6 
Campeche 29.7 
coahuila 151.1 

ttorelos 80.l 
~ayarit 44.1 
~uevo Le~n 48.4 
oaxaca 168.l 
P~ebla : 71.0 

Coli• 22.8 Quedtaro 27.8 
Chiapas 71.0 Quintana Ro~ 33.3 
Chihuahua 112.s San Luis Potos1 63.9 
Dbtrito Federal 1,483.7 s.lnaloa . 98.0 
nurango 85.9 
ouanajuato 77.5 

sOnora 114.0 
'l'abalico 60.3 

.. 

Guerrero 54.7 'l'amaulipH 233.S 
Hidalgo . 72.8 Tlaxcilla 43.7 
Jalbco 73.4 ·Veracruz 180.S 
M6xico 204.S YUcat'n 68.7 
Michoadn 146.2· zacateca• .42.2 

~ente: Elaboraci6n propia en baae a Guzm&n. T.Joa6. "Alterna--, 
tivaa para la educación en M6xico". F.dic·ionea oerni'ka 
lra. edici6n. 

Ahora dl ~to asignado le correspmd16 a cada al'lllllO da IÍeairda-: 
ria diferentea ·Wl.._ de diJlero aegdri el estedo ctnde ea~a,asl para -
loa •tudiantm del Distrito Federal les coneapondi6$3,174'.42 pesos,en ~ 
mlientllls $2,145.38,en ~taro $ 1,891.31 (amDRJ 20) ,lo cual ocad.aui 11'1&
terr1bl9 desigualdld en le. servicim educatiVCI que se propoiciaian. 
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.. .. 
El presupuesto asignado por el gooiemo federal y que se ha utilizado i.,, 

hasta el nommto no incluye los recursos para oonstrucci6n ni, las partidas -
para gasto ad'ninistrativo. 

. CUADID 20 
CANTillAD ASIGWY\ lEL PRESUPUES'ID PARA NIVEL SEXlJNDARIA OOR ALllW m 

F.S'l'l\00) SELE0::IOOAOOS 19 75. 

ESTADOS CANTIDAD/ALUMNO • Distrito Federal 3,174.42 
Mbico. l,198.00 

...... (>axaca . 3, 378.28 
Aguaacalientea. 2,145'.38 
Quer6taro l. 891.31 
zacateca e :l,905.0l 

. " Nuevo Le6n 1,660.37 
Durango 2,422.58 
Chihuahua l, 733.8,6 

. Fuentes· 6° Informe de Gobierno 82 

·-. ·-·--···· ! ........... __ .• ;. --··· 

2.-) ·Nthem d9 EacUeiaa .. 

a:lio ya se raendcni5 la ·atand.c5n a la dllnllnda ae deteX'lllina,en d.e.rta ne-.
dida,por el neilmo de plantel.es educativoa que haya,por lo tanto · se ha ~ 
sado la caistzuc:d.& de esOJelas para poder absorver · la totalidad de la pobli 
ci& danandante.En el ciclo &eCU'ldar.io la cteacidn de escuelas ha sido mayor
qué el czedmiento de la poblaci6n matrícula en este nivel educativo prind.-
~t.e en 1981 y 1982 ( aWR> ~l ) · . 

(lJADR) 21 
roIOHmJE IE .AtHNro .m iA w.TRiau <IffI'RA roR:ml'AJE m AlHNlt> m 

EL NtllER) IE ESaJEIA9 1977-78 - 1982-83 

. 
Secundaria 

AD os 1977/'78 19781'79 1979.180 1980/81 1981182 1982.B3 

Mátr1cul~ 100.0. e.e 22.4 31.8 45.S 55.7 
E1cuela• · 100.0 7.6 18.4 .23.9 66.0. 80.3 

Puentes Elaboraci6n propia en baH al ler. Informe de GOb:l.erno 
1983. . 
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Este crecimiento en el nthnero de planteles se debe al ,fuerte impulso - . 
que los gobiemos estatales han dado para la oonstrucci6n de oontros esoola•
res (aJADID 22) .En el ciclo esrolar 1977/78 se oontaba con 800 escuelas esta 
tales llnicéllleJ1te el 11.2 % del total,pero en el ciclo 1982/83 existían 4191 = 
planteles que oorrespondían al 32.5 % del total,en oontraposiciál los centros 
educativos particulares decrecieron en 1977/78 participaban oon un 43. 8 i y -
para 1982/83 s6lo ex>n \11 23.6 t (CUADID 23 ) • 

CUl\DR) 22 

POlaNl'AJE JE CRECIMIENID JE PI1IN'lEIES EWCAT.IVOO ll1 EL NIVEL smJNDMIO 
roa SlX:'IDRES 1977/78 - 1982/83 

···-· ----·--------·-·- -----· --··' -- ...... 

SEC'l'O~~O 1977/78 1978n9 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Federal 100.0 e.o 2i.e 33.6 59.0 75.9 
Estatal 100.0 12.8 36.7 46.8 335.l 423.8 
Privado 100.0 6.0 10.2 8~1 4.5 2.7 

1 

PUente: Elaboraci6n propia en bue al ler. Informe de. Gobierno 83. · 'i ·. · · · · 

aJADIO. 23 

PARl'ICIPACIOO EN EL NtMER> JE ~ 'lMAL 
Y roa Sfr!OR 1977/78 - 1982/93 

S!X."lOR '\.AR> 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

ibtal 7160 77il 
0

8478 8873 11,888 
100.0 ' 100.0 ' 100.0 ' 100.0 ' 100.0 ' 

Federal 3220 3479 3923 4302 5123 
45.0. 45.2 ' 46.2 ' 48.S 1 43.l ' 

Estatal. 800 903 1094 1175 3481 
11.2' 11. 7' 13.0 ' 13.2' 29.3 ' 

PriVllb 3140 3329 3461 3396 3281 
43.8' 43.1 ' 40.8 ' 38.3 ' 27.6 ' 

1982/83 

12.914 
100.0 ' 

5665 
43.9 % 
4191 
3.2.5 i 
3053 
23.6' 

FUente: Elaborad.& pmpia en base ·al ler. Infonoo de Gci>iemo. 1983 

Este explosivo a:ecimiento en el nthero de e&aJelas estaWes ha PX'O\IOC,! 
cb una mejor distribuc:U5n de los alunnos en los planteles educativos pasancb 
de 425 all.llllOS por escuela en pranadio en 1977/78 a 147 alumos en 1982/83,11!. 
jé>rando incluso el pmll9dio de laa escuelas privadas que en el 111 t1IOO ciclo 
tenían 1.11 pranedio de 157 alUlnJ& por escuala,el sector federal en tanto pro:
llediaba 438 al11111C19 por .cuela. 

. ' '.· ~: •, 

1 .. 
1· 

L ·• 
1 
¡:; 

' 
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·Estos datos incluyen todas las nmalidades educativas que runternpla el 
ciclo de educaci6n secundaria. 

3.) Nlínero de Profesores. 

El crecimiento en la cantidad 'de· recursca hunanos para la actividad do 
cente ha sido parecido al incremento en la matrícula para el ciclo medio bá
sioo ,para el ciclo esoolar 1977/78 se oont6 oon 129,453 profesores para aten 
der a 2,301,617 allllll10S lo que da una relaci6n de 18 al\Jlll'los por maestro,eñ 
el ciclo 1992/93 la relacMn fu6 de 19 estudiantes !X)r profesor { Ct.111.DPO 24 ) 
con lo cual es presumible que la atenci6n al al\JllJlO sería adecuada: 

CUJ\Df{) 24 

RELACim ALtM'l>S l'OR ~ll\ES'm); ·1977/78·-.1982/83 

Secundaria 

AROS No.DE ALUMNOS (A) No.DE PROFESORES (B) A-:B 

1977/78 2,301,617 129,453. 18 
1978/79 2, 505, 240 138, 376 18 
1979/80 2,818,549 155,945 lB 
1980/81 3, 033, 856 168,588 18 
1981/82 3, 348, 802 185, 039 18 
1982/83 3,583,317 193,119 19. 

ruente: Elaborado en base al ler. Informe de Gobi-.rno 1983 • 

·. 

. -- ..... __ .. ____ ·-·~ .. ·-···-·-··· 

Ahora,al haa!r esa relacidn por tipo de organizacidn de la escuela sw:-
gen clifenlncias not:ables tl)tre el poramtaje de alllm08 matrÍculados y el IX'! 
aantaje de profmc:res que les a>rn!Spcnden (<lJADR> 25) ,en 1977ns el sector -
federal UorviO el 61. 7 t de la ~tdaüa y cont:6 con el 53.4 % de los profe 
aore9,el eector estatal 14. 7 t de·loe insCritDs y el 13.9 t de los dcicentee = 
y el aector privado el 23.5 t y el 32 .6 t respect:iwmente esto ocaciona que la 
relacidn alumoe por maestro sea muy desigual ( <l.WR) 26 ) y en ocnc:ecuencia . 
la at.end.& que nd.ben los al111111CS. 

Pedag6Jiamatte es •jor ma sit:uaci6n'donde el maestro pueda entablar 
\ll& mlad.dn dialCta CD'I laa estudiantes. · 

!lita aitUllCidn que se pte&enta a nivel qeneral en el pa!a,se da en loa 
estados en pcticular,las esa11tlu federales absoxben el mayor nlínero de al1.111 
ncs,excepto HUIM> i.&l qm es en las escuelu atatal.es da1de se aCllllllan mG 
estu:lianta y en !u escuelu particularea el menor poxaentaje de ellce. 

Ahora bien,el ciclo de enseñaiza media bSsica ofrctae dol alternativas ... 
de enseñanza:leC\mdaria general y t*N.ca,la pr1mera a::in carc:t:er pxq;>edeQtic:o 
y la segmXla ain el dable caracter de pxcpede11tica y tezminal. .. . 



a.TADID 25 

R)RCEmAJE DE J\LlM'DS f.lATRICUIDS aJN'l'RA R>OCEN'I11JE DE PIDFESORE.S QUE LE.S 
OORRESPCME roR Tiro DE Offil\NIZ/.\CION ESOOLAR 

~77/78 - 1982/83 

78. 

AflO 1977/78 1978/79 1979/80 
ESCUELA Fed. Est. Par. Fed. Est. Par. Fed. Est. Paz 

% aluinnos. 61.1 14.7 23.5 62.0 . 15.8 22.1 64.8 15.9 19.3 

% ·Profesores 53.4 13•9 32.6. 54.3 . 15.2 30.4 56.4 16.2 27 •• 

.Mlo l980/8l: 1981/82 1982/83 
ESCUELA Fed. Est. Par· Fed •. Est. Par. Fed. Est. Paz 

.. 

" al\unnos 
67~0 15.7 17.2 67.8 16.S 15.8 69.2 17.3 13 • .il 

. . 
59~8 17 .• 1 19.! "·profesore4 58.9 '16.3 2~~7 22.9 61.8 18.6 .. 

... 

Fuente r Elaboraci6n propia en ba•e a '.ler. '.Informe. de Gobierrio 83. . . . . . ... 
·---~-. -·-·--""' ... ~ .... _ .. _____ -

aJAllD 26 

· · HiDCICJf ALtlHlS R>R HUm'JO. SIDfi TIPO IE OIGINIZACICN ESCmAR 
.u?1ne -Da2¡a3 · ·--~ 

....... ""':""". ···-·--···-· -·-----..i..,._:._.,_ ·-
... ARo ESCUEIA FEDERAL ES'l'ATAL PARTICULAR 

1977/7~ .. 21 1 

19 13 
1978/79. ~l 19 13 
1979/80 21. 18 13 

. 1980/81. 20 17 13 
1981/82 21 18 12 

Puentea Elaboraci6n propia en base a ler. Informe 
de·aobierno 1983. · 
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Este nivel educativo ofrece al estudiante un conjunto de conoc:lmientcs, 
habilidades y actitudes básicas para que puedan desempeñar adecuadClllE!llte al~ 
na ocupaci6n productiva.Desafortunada!rente careoo de una planificación ªt:O!. 
de a las necesidades regionales además de enseñar técnicas c:Dsoletas lo que -
provoca una pteparaci6n inadecuada para el ingreso al mercado ele trabajo de u 
na manera a:JlilE!titiva,lo que ocaciona que los egresados de este sl.t>sistema ~ . 
gresen a los sectores informales de la eoonanía,es decir, cbtengan Wl trabajo 
en el cuál no tienen seguridad en el enpleo,prestaciones,sueldo fijo,etc.y <J! 
neralmente en el sector servicios de la eoonan!a. 

Oon respecto a las secundarias téaúcas rurales,estas buscan que el estu 
diante ~era el COlOC:imiento de téaúcas avanzadas en aqricultura,ganadeña 
e indmtrias aira.les para elevar el nivel de vida del CC!l1¡lesino y por tanto e

··vitar la novilidad rural-uibana,esto tiltimo no se CCX111igue tk\icamente· a t:r2M!s 
del prooeso educat:Lvo,es necesario modificar la estr:uctura aocioeoon!5mica de 

la regi&l,dotandoloa de xecuraoa finand.exos, téaúCXlB ,de infraestructura ,etc. 

: . • Lo caracterlstioo de la ed1Jc:ac1t5n aeamdaria raide en ctear habites 
para la 1mwti9acf.t5n en lieas deteiminadaa de las ciencias y lu h&mnt~ 
y en orientar al Al\lmO hacia ma actividad procb:tiva ofxecidndole WMI. folll!! 
d.61 ~- de pario;¡nmo al trabajo.. (71) • . . . 

. . . . 
t • 

Otm aspecto • el vinmlar la erweftlnZA tdaU.ca de .. te ni\*81 can la 
es~ p:mcb:tiva del pata· cnando ·fUlrla de trabajo eficiente y bien -
adieatrada;•to ~anta la rad.ooaliacidn de los pi.., de estudio loe c:ua 

. Jea deben eetar amrdea a las neaesidlldell de las enpresu,de loa eatalbl y de 
SUB partic:ulans"exigendU mqionalea. FAite fortalec:::illd.to a laa ~as 
Uknicas illlplica que puale1-te ae fortalezca el aparato produd:.iw,porque 
en este llD!lmto la oferta de egnsadm. • msyor que la dllnlnda de 61tm lo que 
pmwca \1\ -.ver índice.de deempleo y 8\i:lqlleo • .Actualmente hay un inCX8l8l 
to en la eeoolaridad que las equesu exi981' en sus enplelldoa por lo que la = 
poblaci&l' ~ a su 'Vez ma lllllfor oponunidad ed.lcativa. 

La pol!tt.ca ecllcativa plantea· la refoma de· los oontaWbl educatiws 
para que se d¡uieran CXlllOdllientos que el.even la pmb:Uvidad de Jm egze
llldca y la urc)l!llC1a da •jorar la f0Dllld.t5n profesional de los cbamtes para 
que estsn alplld.tadom y garanti<.El aai la foDllild.6n integral del alllmO. 

Mrac:t&i Maclia S"'9rtor. 

El badd.llerato general y t:acmoo,la· escuela noznal y la enaeilanla ter
minal CXliplMll el' ~te delo educ:atbo en el cual pu:tidpan aoi..ite 20 
da elida 100 q\19 • irwc:r:1J:Jen., prillluU nuna años atra,la deaerd&i del -
tm Wi,W f. Di) P 163. 

~....... ...... ... ,,,. ·- -.. .. 
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sistema hasta el nunento de inscribirse en ler. grado de preparatoria era de 
un 80.4 % (1973/74-1982/83). La distribucilln de la matrícula en el ciclo ---
1982/83 era la siguiente: 93.1 % para el bachillerato general y las distintas 
m:idalidades técnicas~ un 6.9 % en educaci<'.in nonnal en todas sus opciones. 
(Pre-escxilar .Pri.maria.Educaci6n Física. Téaúca Industrial. Técnica .Agropecuaria). 

Ahora, en relaci6n a la atenci6n a la demanda existen tres niveles educa 
tivos que abeOIVen a los egresados de secundaria;el badúllerato (general y -
1:&2úcx:>) ,la educacioo noIIMl y la educaci6n profesional media,en el cuadro 27 
se pxesenta que porcentaje de los e:p:esados del ciclo anterior es absorvido por 
cada una de las q>ciones ¡:osibles. 

CUN>ll'.> 27. 
R>IaNTA'JE IE ABSOICICN IE 100 OORESAOOS DE ~ 

SEG.H CADA mA DE IA'> OPCicrE; ros:mu:s. 
1977/78- 1982/83. 

ASos 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

F.greaado1 de 100.0 ·100.0 100.0 100.0 100.0 
HC\11\dari~ 

Educaci6n Pro-
fedonal media · 7.5 6.9 7.5 8.6 15.6 
Bachillerato 
total 65.2 6s.8 63.2 66.4 65.7. 
84ucaci6n nor-

·..a1. 9.9 . ·10.3 7.5 6.6 5.7 
Ab•orci6n total 82.6 83.0 78,2 81.6 87.0 

1982/83 

100.0 

18~7 

64.9 

4.8 
88.4 

PUentea Blaborac16n propia en ba•• al ler. Informe da Gobierno 
1983. 

-

CalD 1e puede notar la educacioo profesional media va ait;¡uiriencb cada 
vez myor · .:ilp>rtmd.a,dl!hido al 1Jrpulso que el Estado le da a la edualcioo 
dcnica, en antr1pOSici& la fonaaci6n de :i:ecursos h\lllanC8 para ia docend.a 
va~ notab1-lte de casi el 10.0 1 de la aordún en 1977 a 
llierm dll s.o t en 1983. · 

En el cuadro 28 •presenta el cxecimiento que cada una de ellas a 
tenido di 1977 • 1982. 

En ntllc:i&i a la eficiencia interna del sumisb!IM m totil8 los que se 
inscriben ai ler.grado teDninan el nivel. Dllrante el periodo 1977/78 se ntr! 
cularon 343,650 pencnM al ler. 9rado de bac:hillerato y solo agresarm de el 

í .. 

1 
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CUADID 28. 

rolOlm\JE IE CRFX!IMIENIO DE !AS DISTIN'mS 
OPCIONES m.JCATIVAS POST-SFX.lJNMRIA. 

1977/78- J.982/83. 

AROS 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Educaci6n Prof.! 100.0 5.2 30.6 64.3 
sional media. 
Bachillerato t,2 100.0 15.3 25.8 44.0 
tal 
Educaci6n normal 100.0 17.7 - 1.9 - 7.0 
1Ab•orci6n total 100.0 14.7 22 .e 39.7 

! 
1981/82 1982/83 

230.3 323.3 
1 

·58.3 i68.4 

' 
- 10.4 -;10.9 

65.5 ;00.9 
! 

Fuentes ElaboJ:aci6n propia en ba•e'a1 ler. Informe de GObierno 
1983. 

Bl. 

·-···-~·· ·-- ------· ····· . . ·--
270,143 all.llln08,el 78.6 l,asi el poromtaje de dÚmci.6i fue de 21.4 1. En el 
caso de la edl.lalci&l. t*nica telJl\1nal la deserci&i ascendio a un 34,8 l.Para 
la educad&\ no:a:mal lu cifras oficialm indican que el n6ne.ro de egresados 
~ lllÍ!lyOr que la natdculá,en el ciclo esoolar 1977/78 8e insC:r.ihieXt>n s2,ss2. 
alumca y egiesamn en 198l/82 58,224 ~.es dec:i.r \!l'I 10. 7. mas da los 
que enpezan:in.Esto. púede dabez. a iai par da causas: 1 ),.Existi6 ma gran can 
t:idad de 81\llllOS ~ , y 2 ) ~l Estado maneja• las cifras oficialei 
inadecuadllnente,; . . 

1.) lealrisoa ~-

El ~to •19Mdo a este ciclo ecilcativc por el gobierno feaeral 
se ha incnimentacb cmsiderabl.elllente en el período que va de 1977. a 1982,au
ment:o que· ae ha orie'ltado ccn aayar dnfa.is a la educad& t:eminal ·y al ~ 
dú.llerato tealOJ6P,CX> ( aWR> 29) asi mUllno la clist:ribuci&i del pres~uesto 
ae dirige fundllnen~t:e a la enseñanza ~ca (CUADR> 30) ,este fetdlav;> 
no. es casual,ya que debicb al desarrollo industrial del pa!a,a la deficit:.aria' 
situad.&\ alimentaria tanto en la rmna agrq:iecuaria CC11D en la pes¡uera,a la 
dependencia teaiol.dgica y· a la saturad&\ tia pmfesionutu (no t:aau.cus) en 
el lllKCllb de trabajo,• nacmario,aegOn lu autozidldea del pets,formar re
ama1 h11111111C8 que .-.. de 11!Sponder a eat:ICIB requedmient:m cano inatrurerh 
tos de desam>llo,l.cgnt la participaci&i de loe distintm ~ llOCiales y 
•joxe la dist:ribul:l.&l del· in,Jimo. . 

j 
¡ 
1 
l· 



amnro 29 
roRCENrAJE DEL INCREMEN'IO or: WS REaJPSOS FllW:IEroS ASIGWX>.S 

A IA EOOCAC!0N MEDIA SUPERIOR. 1977 - 1982 • 

82. 

. . .. - .. ----·--·----·- -·---

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

B~chillerato tecnol69ico 100.0 38.4 45.5 118.0 272.9 677.6 
Colegio de Bachilleres 100.Q 36.5 124.9 189.0 314. 5 599.6 
Preparatoria y e.e.u. 100.0 16.e 26.0 .38.6 108.E .384.4 
Bachillerato estatal 100.0 85.2 165.9 197~6 353.~ 492.9 
Media terminal - - 100.0 99.l 189 • .:: 606.8 

FUente: ElaboraciOn propia en ba•e al ler Infor~e de Gobierno -
1983. 

Cl.11\DIO 30 · 

DÍS'l'RIBtnm rotamUAL IEL PRESUPUES'lO. 5ml.N MJIW.ID1\D ECOCATIVA 
~ IA EDtQCIOO MEDIA SUPERIOR Í977 - . 1982 . 

. k.' .• :;;-- • -·. ·- ~· ... , 

MOdalidad .Mo 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
, 

Bachillerato tecnológico ·63.9 61.6 58.0 61.0 64.3 68.5 
colegio de Bachillere• 4.0 ·4.0 s.o s.o 4.3 3.7 
Preparatoria .y C.C~H. 16.0 13.2 10.8 9.3 8.6 10.1 
Bachillerato e•tatal 16.l 21.2 23.2 20.0 18.6 12.5 
Media terminal - - 3.0 4.7 4.2 5.2 

FUentea Blaboraci6n própia en baH·•l ler. In1!cxlll8 de Gobierno 
1983. ' 

"> 

.Ahora,la diatdbuc:U5n de los recursoa financiarc9 de8tinados a lal est! 
cbl hm alJIWltomo,en nlllarol relativcs,notablanente,pezo su participaci6n del 
total del prHql\JISto ha disminuido, ( alMlal 31 y 32 ) ,lo que ocad.ona una ~ 
ll'enOr pmibilidad de atenct6n· a la p:blac:f.61 danandante. 

·., 
¡ 



Se<]ún datos de 1975 el presupuesto asignado a los estados fu~ muy desi 
gual,al Distriro Federal le oorrespondid W1 55.l % del total en tanto eol.iná' 
s6lo recibi6 O. 4 % ( Gráfica v ) , 

· Esta desigualdad en la dist.ribuci6n de los recursos prov6ca un irayor -
rezago educativo regional y nacional y una saturaci6n en el mercado de traba 
~. -

a.TADro 31 

FOimn'AJE IE At.M:NIO EN EL PRJ:SUPUES'l'O ASIGIAOO A IOO ESTJ\005 PARA 
IA EIXrJ\CION MEDIA SUPERIOR 1977 - 1982 

Afto 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

. 
~ de aumento 1977•100 100.0 85.2 l.65.9 197. 7 353.5 492.9 

Fuente r. Elaborado en base al ler Informe de Gobierno· 1983. 

~ . . QJNR) 32 

PARTICIP~ R>IaNlU\L IEL P~ f.S'JMAL PARA IA ~!E 
IClIA SUPERIOR m. PlEM'UES'lO 'lOTAL IE ~. 

1977- 1982. 

J ._._.p ' 1. 1fi 113~~ J it:! 1 ~~.1 ~~j 11~¡ · 1 
FUente: Elaborad:> en base al ler. InfoXllW! de Gobierno~ 1983. 

2.) N6mro de F.ácuelas. 

83. 

Les Cl9l'lU1:l8 .edualtiyae con que cuenta este ciclo eacolar han crecido de 
manera dl91.gUal m cada nr:idalidad del iúvel,1111.entras que la educad.& profesio 
nal,media cumta CXlrl 679 •cuelas mas en 1982 que en 1977,el bac:hlllerato in,..
cmmnto en el millao puiock> el nlhero de planteles en 774 en tanto la en11efla.!2 
za ncmnal aont6 wdCINl'lte cm 173 centro. en los min:l8 años. Cct.W>ro 33.) 
El c:nc:imiento de las centres educati'UCS ha sido menor que el crecimiento de 
la matrícul.a,exoepto en el caso de la educaci6n nonnal en donde el inc:i."8'1ento 
m el n&nero da esc:mlas es mayor que el a\J!llnto en el nOrreto de al1.lmC8,esto 
debido a' que esta n:xlalidlld educativa no irlcl'aN!nta su matr!c:ula sino al ocn
trario la d19lliluya. (aJNR> 34.) 

i: 
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GRAFICA V 
DllTllllUCIOI POllCENTUAl Dll PRESUPUESTO 
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85. 

CllADro 33. 

cmx:IMIENlO EN EL NUMEro IE ESCl!ELM SIOCDI KlDALIDAD 
E!XrATIVA EN EL CICID MEDIO SUPERIOR. ·. 

1977/78- 1982/83 

M:xialidad Educativa 
Att:lS 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Profesional Media· 370 391. 457 586 053 
Bachillerato 1,393 1,500 1,688 1,842 2,059 
F.ducac16n Ncmnal 349 412 440. 480 493 

Fuenm: ler. Infame de Gcbiemo • 1983. 

ClJMR) 34 

POJa.NWE IE .A1M!N'ID EN LA ~'lma.irA S!afi K>llt\LIDl\D moTlVA 
CDf1'M 10JON'DrJE IE AlHNID EN EL. NtHX> IE ESalfLAS, 
. 1977/78- 1982/83 

------ ···- -···--· ···-···-- . 

MOda~idad educ!. 
ti~ Afio• 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

.. 
Profedonal me-
dia 
Matricula 100.0 5.5 12.2 48.9 168.6 266.9 
B•cuela• 100.0 5.6 . 23.5 58.3 130.5 183.5 
Bachillerato .. 
11atr1cula 100.0 16.l 25.9 41.3 52.7 64.8 
E•cuela• 100.0 7.7. 21.l 32.2 47•8 ss.s 
Edu~ci6n nor-
-1 
... tr1c:ula 100.0 22.6 28. 7 32.4 28.l 21.1 
bcuelH 100.0 18.0 . 26.0 37.5 41.2 49.5 

' 

Puentes ElabOrado en ba1e a ler Informe de Gobierno. 

1049 
2167 
522 

En el· CMO di la educad&\ profesiCllal lll8dia tanto la matrícula CXllD el 
~ de 88CUelM han tlenf.do mi OOMiderlbl.e incmnento.Ahora bien,el bachi
llerato t:IM5 "'~to anual pramdio de 9.24 ,,la educaci&l prof•icnal 
..U. de 23.80 • y ~ ablld.&l noma! di mi 8.40 ' en el nGlaro di plantel.H. 
en tinto • la •t.deula el .:t.ncmmtto 1nual praaedio fue de 10. 5 ' en el ba
c::h111Kat11)1dl "' 32.1 • el la lducaci&l prof•fonal ndia y da tll 4.3 • en la 
•Klld&a romal, 

... .. .· 

• 
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86. 

Este ciclo educativo,en todas sus IOOdalidades,tiene cuatro irodalidades 
de organizaci6n esmlar: federal,estatal,privada y aut6nana. El sector privado 
es el que cuenta oon el mayor nGm:ro de escuelas an todas las lrodalidades de 

· este ciclo: y es sOlo en la educaci6n nonnal en donde absorl:le el mayor voluren 
de la matrícula. 

En el cuadro 35 se presenta el poraentaje de absorci6n de la matrícula 
Be<Jlln organización esoolar y modalidad educativa y en la miana folllla el por
centaje de escuelas oon que cuenta. 

3.) NllOOro de Profesores. 

El cuerpo docente que laboró en este ciclo educativo se divide segtln 
las modalidades educativas del nivel en tres 9ropos b&lioos los CJ1M! a::>rreS
pondén a la educaci6n profesional media,al bachillerato general y t.ecnol6gioo 
y a la educaci6n nomal.En el ciclo 1982/83 el nt'.itmo de profesores asoendi6 
a 104,804 un 63.2 • 111& que en el ciclo ~977/78,no d:lstante este cxecbniento 
ro fue p.rqiorcional al i.nc:relle>to en la matr!cula,que en ese mi~ periccb ere 
ci6 un 74. 7 • (aJIUR) 36) ,esta situaci6n se presenta en cada modalidad y en tO 
<bl loa sectores que inpart.en enseñanza en este nivel. El cuadro 37 presenta".'" 
dicha posici& para las tres opciaies, pero unianente en loe sectores fede-
ral y pri vadl;>. · · 

· La relad.&l alUllDJ poi: profesor que se da en este ciclo eib::ativo es 
bastante desigual d8 U1il m::dalidad a otra y de un sector a otro,la educad& 
profeCional niedia es qUidn tiene \l'la mjor xelaci6n allJlllOl'l por maestro,diáz 
de los primel'tl8 por tl'1cHle lee ~cbs en 1977 ,para1982 era 14 ¡:or 1,mientras 
el bac:hillerati> tenla una xelac16n de 16 por uno tl'I 1977 y 18 por 1 en 1982. 

El sector privadO al igual que los ciclos anterioxes es quién !llllntiene 
el ll8IDt' ntmero de al\lllXl8 por maestro,en tanto el sector aut611Q11) es el que 
piumta la situad& inverlla. (CllAIK> 38 ) • . \ 

Ccn xaspecto a la eficiencia extema del prest!nte ciclo educativo,au im 
~a ncU:ca en. que a travfs del p:t'OC2SO de enseñanza y de S\$ planes y = 
pzogrlmu de estudio se ofreae al alumo una c:apacitad.6n,en el caso de la e-

::i~~esi!.Clnal ~.:;,= ::=tv!.~ª:~ ~~c~a ~~·de'; 
CD'ltinuar · estu:lios superiores o ingresar al aparato proclJcUvo del pa!s,estu 
opciones no san excluyentes por tanto pueden deaarrollane lllt>as actividades 
•1nl1l~te. . 

Las egnudo9 da la eckaci& pr:ófecional nedia tez:mlnal deben,de acu
exdo a lol abjet.i'llm y palms de estudio del del.o, estar capacitadcs para au 
ina>r;poraci6n a la fuerza de trabajo y a travfs de su actividad prmover el 
desarrollo ngiawl y nacia1al. · 

tm de loa abjetiwe de este sistsna es vincular la educ:adfn temdnal 
al sistsNI pmb::tivo de bienes y eemcioe,dicha vinCUl.llCi& jnplica elevar 
la calidad d[I la ecb:acidn que se iJq>arte y planearla de tal manera que· res• . 
penda a las neaas1dadea del aparato productivo y fonne reamros hll'Mnee ca
paces de desarrollar la estructura temoldgica del, pa!s. 

'· 1. 

! •• ... 



' 'aJNK> 35 

POR::l!Bl'AJE IJ'! ABSOR:IOO IE IA Ja'J.'RICULA,sm.N OJGNIUtCIOO 
ESCUM Y llDLIMD mD'l'IVA Y PO~ 1:E 

ESClJEtM COI WE WE2fm CU. t1P. 11! EW\S, 
1977/78 - 1981/83 

-ÑOdalidad sector .vio 1977/78 1978/79 11979/80 1980/81 

" E M E M B M E 
Profe1ional Media. 

Federal 21.9 12.1 22.9 14.0 27. o 16.0 26.5 16.4 
E1tatal 10.9 7.0 13.1 7.4 14.0 7.8 13.8 6.8 
Privada 43.8 53.S 43.3 62.4 41.3 62.6 42.1 67.4 
Autónomo 33.3 ' 16.7 20.7 16. 2 17.7 13.6 17.6 14.4 

Bachillera to 
Federal 31.6 23.3 30.3 23.0 28.8 22.7 27.l 24:2 
Estatal 6.9 6•2 10.3 6.6 u.e 7.0 12.9 6.8 
Privada 24.1 54.8 23.1 53.0 25.9 54.0 24.7 52.7 
Autt>nomo 37.4. 15. 7 36.3 17.4 33.5 16.3 35.3 16.3 

Educación Normal 
Peder al 26.8 18.0 27~2 22.3 26.8 22.3 26.4 21.8 
zetatal 27.3 25.2 24.1 23.2 24.9 23.2 25.7 22.1 
Privada 44.7 5·s.9 47.8 53.8 47.4 53.8 47.1 55.4 
Autónomo l. 2 0.9 0.9 o.e ó.9 0.7 o.e 0.7 

' 

Fuente:·Elaborado en base al Ier. Informe de Gobierno. 1983. 
H :Matricula 
EtE&ouelae. 

1981/92 1982/83 

M E M E 

51. o 36.4 56.7 40.6 
8.3 5.1 6.5 4.0 

30.1 49.1 26.4 48.6 
10.6 9.4 10.4 6.8 

30.5 24. 7 31.8 25.5 
12. 2 6.0 13.3 e.a 
25.9 54.3 24. 3 51.9 
31.4 15.0 30.6 13.8 

24.9 22.S 23.9 22.2 
30.4 23.7 31. 9 23.9 
44.0 53.1 43.5 53.3 

0.7 0.7 .o. 7 0.6 



CUADR:> 36 
PORCml'AJE IE ArnENIO EN IA MATRICUIA a::Nl'RA PORCENl'AJE DE AtHNIO 

EN EL OJERro OOCEN'lE 
1977/78 - 1982/83 

AOO 19'77/78 1978'/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 

Matrícula 100.0 16.2 2s;1 40.5 58.4 74.7 
Profesores 100.0 8.9 17.3 31.1 49.7 63.2 

Fuente; El.aboraoo en base al ler. InfoirnB de Gobiemo. 1983. 

88. 

Si ex>nsideramos que la educaci& teaY:>l6gica ClJIPle cm su cunetido, es 
decir que sus egresados esten capacitados para su ingreso a centros de traba
jo,debenal de pzeguntar si lea centros de trabajo curplen a su vez su, oaneti~·'.~ 
do,o sea ¿el aparato productivo puede dotar de trabajo a los 8!Jl'8Adoa de la 
.edleaci& profecional media? .En la actualidad existen graws ~sequil1brios 
entre la estructura de oferta de enpleo y la dallllnda de iecuraos,la eac:uela -
prepara t.éada. peio m les garantiza el aipleo,asS:,loa egJ:e&ados de este ci 
clo .educativo no dispcnen de trabajo acorde a la c:alificaci6n que nd.biexm, 
lo que ptoVCCa altm indices de desaipleó y N:lenpleo,·CX't'I la CU18iguiante ~ 
quitativa di8tr1J:Juci6n del~-. · . . .. . 

Ablra,mi mJac16n al bllchill.erato t*ma>,Cxii ia dualidad de ser p~ 
deiitico y temd.nal,da la qx>rtmidad a sus. e¡resados de ·ccntinUllr estudios ·~ 
perfores o in:Jxesar al mercado de trabajo.Para loa egresadca que opten px li 
&egll1dá posibilidad los pxd>lalu de CXlll8:8IJUir 1.11 trabajo acozde a su ~ 
taci6n ser&n similares a la de los egmaait>a de lá educac1C5n pxofecicnal lllB'I 

dia. 

las cmtenidoe eaucativm .de este ciclo a trav& de los planes de estu
dio tienden a pnparar & loa al\111\0S para oc:q>aciones de supetVisi6n de los 
proáesos proclJctivos,sin ent:iargo la "activiaad que desarrollan se dirige a o...: 
tros canp:is de la eor.n:mla o inelusive, a aipleos que m requieren de los oo
noctmientx>s adquiridca en la e9CU!la.c:ai. respecto al bachill6rato qeneral por 
tener m carkter fundl!lnentalnalte piqiedeGtico pnpara a los alunncs para -
la aintinuaciC5n de sus estudios en niveles superiores,lo que pmvoca por 1.11 
lado 1.11a dislllinuci.&l en la damnda de traba,19 que los ·egmsadca ¡oirtan hacer 

:· y por ot;zo m amento en la dl!llBnda de ecilald.&l s•rior. 

El plan de estudiCll de. la ¡nparatoria planyea cbjetivm tendientes a -
llllUlbner a loa al\lll!Oa dentro del sistana ecb:ativo.Finalmente la e&lcaci6n 
nomal que se dadica a la fo.macifXl de ·profelores de educaci6n pxeeaoolar ,pr! 
lllllria,algunas r...- da la edecld.6n ti!aüca y da ~6n f.tsillClll,Cl.WlltA OCXl 
algmJS prcblAlals para la •ignllciC5n da plua a loa ~ de este nivel, 
lo anterior dabicm a que hay ma saturad.&! de 1111e9tzce fo!l11Bdoe para un nivel 
desc:uidard:> por ello el nsto de lee nivele9 ya qua no existe una ielaci&l ~ 
tiedla entn lM nac:aidades d9 remnas h'll9n09 y la foat111Ci6i da •tu. 

Ahora,la polftica ~tiva qm 11e plantlla para •te ciclo eclacativo • 
dir~ bui.._m al fOrtal.ec::iateto da la en.eñanza tjadca,a:in lacJ 'Q\11 • 

. ' ., ..... ;. . , .. .' ... . ~ 
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Modalidad Afio 

Profeaional Media. 
Matricula 
Profeaorea 

Bachillerato 
Matricula 
Profe1orea 

lducaci6n Nor111al 
Matricula 
Profeaore1 

. aJADK) 37 

POPCmrA.lE CE AtHB.ro f.N IA iA'l'lUOU. CDmlA POlON'l'AJE 
lE AOD1'.ro OOCENl'E,Bmm MJD.\LIDAD EDlrATIVA 

SFC10Jl mE.RAL y PRlVAIX> • . 
1977/78.- 1982/83 

1977/78' 1918/19 1979./80 ' 1980/81 ., p p D p p p p 

100.0 100~ o 10.8 3.8 f6;s 11.1 81.1 42.3 
100. ·º 1óo •. o 13.3 3.7 28.2 1~.3 40.6 35.4 

: 

100.0 ioo. o 11.4 11. s ·is.f 34.7 21.4 44.8 
100.0 100. o ·' 5.6 9.2 15·.6 20.6 29.7 29.4 

100.0 100.0 23.9 31. o 28.7 36.S 30.4 39.6 
100.0 100. o 6.1 14.2 11.4 ~o.s 21.6 27.4 

Puentes Elaborado en ba•• al Ier Informe de Gobierno. 1983. 
F:Federal. 
Pi Privado. 

1981182 
.F p 

529.6 83.7 
366.1 63.3 

47.6 64.2 
38.2 4'2.9 

18.9 26.1 
20.5 21.B 

1982/83 
.F p 

B.54.3 120.4 
569.4 86.9 

66.2 65.8 
52.3 43.2 

a.o 17. 5 
23.4 21. 2 

(1) 
\O . 
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RErACIOO AWfi'.)5 POR MAEST10 SEGUN IDIYILIIWJ EIXJCATIVA 
Y SWIOR. EDU:ACION MEDIA SUPERIOR 

1977-1982 

Modalidad Sector\Ano. 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Profesional.Media 10 10 ll . 12 13 l4. 
Fedetal .. 

ll ;ll 13 14 15 16 
Estatal· .. ·a 10 12 lJ 14 ·15 
Privado 10 10 ··10 11 11 12 
Aut6nomo 11 11 ll ll 11 13' 
Ba.c~ il ler!I to 16 17 17 17 17 18 
Federal 15 15 14 14 15 16 
Estatal '18 27 28 28 28 25· 
Privado 12 12' 13 13 14 14 
Aut6nomo 24 24 23 24 21 22 
Educaci6n·N~rmal 15 17 17 16 15 14 
Federal. 17 19 19 le 16 14 
Estatal: 14 15 15 14 .15 14' 

·Privado .. 15 17 17 16 15 14 
Aut6nomo 19 24 23 ·21 17 19 

Fuente: Elaborad~ en base al ler.· Informe de Gobierno 1983 • 
.. - ª-:O-·- -· ·- .. --· -·. -· ···----- ·-·- -- .... ·--- - .~ .. ----· ·-· 
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b.mca 1JlpJlllar la investigad.& t:eaoli5cp.cay desarrollar tl!cnic:as en amas ~ 
prioritarias (~,pesquera y enm:q4t1ca), as1 misnD se desea CX11S0.1! 
dar loe necaniS'ncB de vinculad.&! entre los centros educativcs y el sector PrQ 
ductivo a trav& de la eleboraci&l de prcgdmas cmjimtae.El ganemo de la - -
lepCl:>lica busca que a trw& de· planea y pr:ogr6Ms de estudio <Xlherentes CX)ll 

el aect:.or product.ivo,est.e tllt.:Uoo eleve la calidad y eficacia de los pmoesos 
productivca. 

Lee plánes eclicativm deben eleborarce aJn una secuencia,extenci&l y -
piof\nlidad pera que 109 CCllCdm:l.ent:os que ae :úlpartan puedan ser puestos en 
pdctica da \l'IA 11111111ra nal y efectiva. · 

Asl mimDo se Jnt;iullar6 a loa eqresadcs pera la fcmnaci6n de autompre
aas CDl lo qua • intentA d:Lmninuir lm !ndicea en la demanda de trabjo. 

El bachillerato- general dentro de la polltica educativa del p%98eJ1t.e 
dg1nmn ea CXX111idltrado menos prioritario que la enseñanza media tenninal o el 
bachilleratX> t6m.co,debido a que la estructura laboral del pa1s requiere un 
r6erc mayor de ~aüCX>S madi.os que profecialales a nivel de licenciatura,~ 
mis de dimiinuir la pr:esi& pera .inlJrmar a esc:uelu s~. 
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Los proyectos estatales para esta m:Xlalidad de la enseñanza media supe:
rior se enfocan a equilibrar y ordenar el crecimiento de la matrícula y a no
dificar los planes de estudio para que estén aoordes a las necesidades de la 
sociedad. 

Pot; C11timo,lil cducac:i.6n notmal será afectada por la pol!tica·educativa 
en el sentido de ioojorar la foxmaci6n profesional del cuetpO docente a través 
de procesos de superaci.6n pennanente tanto de la foxmaci6n magisterial CXJrO de 
la actividad cbcente en general. Se regulará la matrícula de acuerdo a las ne 
cesidades reales de los ciclos educativos a que se dirigen los egresados,evi:
tando asi deficiencias de profesores en un nivel y saturacioo de ellos en otro. 

&1ucacioo Superior. 

Este C1l.tiJoo nivel educativo oai¡x>nente del sist:ana de educaci6n foxmal 
mexicano cxnprende tJ:es subsisteMs:el tecnol6gico,el general y la educacioo 
noiltlal,los tres cm car4cter definitivamente teilllinal ofrecen al al\JlllO los 
coooc:tmientai para el in;Jreso al mercado de, trabajo. 

Lá demanda que se hace scbre este ciclo ha crecido ex>nsiderablaoonte en 
los· t1ltillm añ:is,en 1977 los egresados del bachillerato. general y b1auoo y de 
la edlca~ mmal fuei:m 207,306 per9onas y para 1982 asoendieroo a 359,863 
individuos,m aecimiento en la dl!lnanda de 73.6 '· En el cuadro 39 se presenta 
e¡ porcentaje del inc:rallBnto en la demanda hacia la edumcioo superior. 

ClJNR) 39 

lolCl1NrAlE IE AlM!NlO IE LA ~ IE EIXOCIOO SUPERIOR. 
1977/78 - 1982/83. 

ND 1977/78 1978/79. 1979/80 1980/81 1981/82 
' ae a\llml 
to. - 100.0 19.3 34.3 55.2 63.3 

Fuente: Elaborado en base al 1er. Infcmne de G:i>ierno. 1983. 

1982/83 

73.6 

Act:Ualm:!nte la atend.& a la demanda en este nivel ha disminuicb si se 
CD1Sidera que la totalidad de los egresados del ciclo anterior intentan iJl9r!! 
sar a la educaci&I superior.Para el ciclo esex>lar 1977/78 se atendi6 al 85.3 ' 
de.la demanda potencial y .. en 1982/83 al -78.5 t (aJADR:> 40) . 

aWJK> 40 

POIOifrAJE IE JIBSOJCOO IE IA 1EWD PC7l'fNCIAL m LA macIOO SUPERIOR 

' ci&. 

1977/78 

85.3 

1980/81 1981/82 1982/83 

76.7 78.6 78.5 

rumte1 Elaborado en bue al ler. Infoma de Gobierno. 1983. 



La infollllaci6n disponible no pe.trnite observar la atención real,ni ver 
o.ial es el índire ele deserción en las distintas IOOdalidades de la educación 
superior,¡:or lo tanto Gni.camente se lfOStrarlf el crecimiento de la matrícula 
de acuerdo a las diferentes ll'Odalldades educativas del ciclo. 
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Las cpciones que existen para los al1.11'1110S en este nivel educativo son 
para los egresados del bachillerato téaúco,el Instituto Politécnico Nacio
nal (IPN) y los Institutos TeC'l016gioos (IT) ;para los egresados del badli.lle 
rato general el I.P.N. ,la Urúversidad Nacional Aut6nana de Méxi.CX> (UNAM) ,la -
Universidad Aut6rona lt:!t:ropolitana(U.A.M.) ,las Universidades Estatales( UE )y 
lns Instituciones Privadas (IP) ;final.Ioonte para los egresadoo de las escuelas 
noi:males,la NoDMl Superior (NS) ,y la Normal de Especializaci6~) ~ 

Ahora bien,el CXJ!llOrtan.iento de la matrícula en cada una de estas q:>
ciones es bastante desigual.,mientras algunilS institucionea tienen un crecimi
ento oonstante a tr~ de los años tiene una cantidad de·ai\JlU;IOS menor,por 
ejetTq?lo,el caso de. la WAH que en 1977 acept6 a 32,145 al\JllllOS de nuevo in-
greso,en 1980 s6lo fueroo 27,980 y en 1982 ingresarm 31,939 (amDro 41) ,no o 
bstante Asta reducci6n en la matrícula es la instituci6n que absorve p.ropor 
cionalmente la mayor cantidad de al\11\TlOF.i,el 18.3 \ de la matrícula total en -
1977,las VE absotviexon en tanto el 46.4 \ el miano año,pero distribuidos en 
37 institud.ooes lo que provoca una dispm¡i6n mayor de lcB al\J'l\OOI evitando 
as! una uturaden en las escuelas. 

a.JADH> 41 

lOJDNrAJE IE ~ DE LA M!l.'lm:CUIA Q1 IA EIUXI<ti SUPERIOR 
smN Tm> DE INSTI'lUCIOO. 197:/ /78 - '1982/83 

Institución Ai'lo 
orma uper or . . . 

Normal de especlallzación 100.0 39.2 -10. 8 -22.8 -19. 7 
Universidad Nacional · 100.0 8.5 2.8 -12.9 - 5. 2 
Pollt!cnico Nacional 100.0 5.9 -1. 9 -3.3 - 6. 6 
Universidad Metropolitana 100.0 16.8 52.0 -15.5 -1. 7 
Institutos Tecnol6gtcos 100.0 ·92.0 56.3 91.0 111.1 
Universidades Estatales '100.0 11. 2 12.4 40.9 42.5 
Instituciones Privadas 100.0 15.4 41.9 49.0 67:6 

Fuente-: Elaborado en base a ler Informe de Gobierno. 1983. 

l.) Rec:ur:Bos Financien:>&. 

-15. l 
- 0.6 
3.8 

-6.0 
163.9 
47.6 
84.3 

Ids ad:miclica que otorga el gd)femo fec1eral a las inati tuciones de e
Wcaci&l ~ar han crecido CXJnSiderablernente,casi un s•o.o 1 de 1.977 a --
1982,pero no proporcicnallllte,ae ha dado 11& enfasis a los centros de edicat
ci&t teaiol.6gica y a las miversidades estatales y a la lHIM o a la UIM no -
ci>stante ser la llWI quiAn a1*>rYe al mayor n6nero de alunnoe.El a\ITellto en -
los ncunca dalltinadoa a las instituciones temol6gicas fue superior al -
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700.0 % en seis años,m.ientras la UNAM vio aurentado su subsidio en poco m1is ~ 
del 300.0 % en el misno lapso de tiempo (Clll\Dro 42). 

1 

" 

a.!11DID 42 

FOK:ENTAJE IE 1\llMEN'ro DEL SUBSIDIO ASIGl'l.AOO A IAS INSTI'lUCIOOES 
lE EOOC.ACION SUPERIOR 

1977-1982 

INSTI.;¡,CION \ AGO 1977. 1978 1979 1980 1981. 1982 

Normal 100.0 49.6 115.9 . 199.2 255.7 410.3 

Tecnol6g ica 100.0 15.4 6.9 147.6 246.0 708.l 

U.N.A.M. 100.0 29.8 . 54.9 129 .6 265.2 333.l 

U.A.M. 100.0 47.8 92.3 163. 1 253.4 513.1 

U.E. 100.0 24.0, 122.0 187.2 208.2 782.4 

; 

Fuente: Elaborado en base a ler. Informe de Gobierno 1983 •. 

~ 

Este inc:rancntD desigual en los 81i>8idios intenta raip!l' cm las diferen 
cias inte:rregionales que desde hace dl!cadas viw el .pa!s,en 1977 las institu-
ciones del I:bstritD Fer:Jeral (tlWl,Ul\M) rec:ibie.ta'l el. 44.l ' del presupuesto:; 
federal y las uni\lersidades estatales el 18. 7, l,para 1982 la proporci&!. era - .·:" 
31. 7 ' Y 25.9 l xepect:iV.statte (aJAIB) 43). . . 

(lJADK) 43 . 

PARl'ICIP.l\Cia.1 POR:Dl'l'tJM. IEL PRESUPtlES'lO QUE EL OOBIEIU> FElEm 
ASIGO. A :ta; CEmOS DE El:UXION SUPERIOR 

Instituci6n/Año 1977 1 

Normal 10.0 

Tecnol6gica 27.2 

UIWI 38.2 .. 5.9 

~- 18.7 

1977 -. ~~.~ -·----··-.... ··--·---------- -·-· •. !;' 

1978 1979 1980 1981 1982 

11. 7 13.2 ll.6 10.l 8.0 

24. 5 ·11.a 26.6 27.0 34.4 

38.:8 36,. 4 34.5. 40.l 26.0 

6.8 1.0 6.2 6.0 5.7 

18.2 25.6 21.1 16.8 25.9 

1Uiiif&1 llaborado en ba•• a ler. Informe de Gobierno 1983. 
r.·· ~ ,.~- ·-·..-·: ;~.- ... 

'\.· .. ~ :: i . . 
. " 
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llhora,las instituciones de educación superior no "dependen "unicawente 
del subsidio federal,ya que los gobiemos estatales tienen participaci6n ade 
rcás de los ingresos propios,que por concepto de inscripci6n,cuotas para exá= 
menes,etc. ,reciben las universidades.En 1977 la proporción era: Bl.0% subsidio 
federal;12.0 % estatal y 7.0 % propio,lo que ha~ que el financiamiento a la 
educaci6n superior sea de{lendiente del gcbierno federal,oon lo cuál este pue
de marcar los lineamientos que deben seguir las universidades,y de hedlo lo -
haoe a través del Progrc'.ima Nacional de F.d~ci6n Superior (Marzo 1984). 

2.- Ntimero de Escuelas • 

. Las instituciones de emicaci6n superior o::>n que cuenta el pa!s han a\.lle1 
t.ado a un ritm:> de 8.5 % anual un 2.0 % menor q\le el ritmo de crecimiento de -
la matdcula,si a eso se <19reqa una marcada oo.ntralizaci6n de la misna,el D.F 
absorvio casi el 30.0 % de los alll1100S y de estos el 60.0 % entre la tNAM y -
la UAH,se provoca una saturaci6n en unas cuantas instituciones y un desperdi
cio de la infraestructura de otras escuelas. 

La educaci6n noJ31\ill superior oo puede ser estudiada en todo. el pa!s ,e
xisten al menos 9 estadc6 que oo tienen centros educativos en este ilivel,en -
tanto hay algunoe que cuentan am tres o cuatro planteles en el est:aOO. 

La eclucaci&i t.eaiol6qica y la qenercll. cuentan an insti:tud.ones en todo 
el· pats,en 1977 exisUan 640 centros de lo8 cuales el 20.0 t se wicaban en 
el J>Utrito Federal. · . · · 

La relad.t'.!n de instituciones y alunnos es bastante qesugual,en 1977 la 
UWt,tl'IM y el I.P.N. absorvieron el 30.S \ de la matr!cula,entanto las 37 1.111 
versidades estatales absorvieron al 46.4 · t,esta desi<JUal distr:ibuc:i6i ha ioojQ 
rado un pXJ:> a lo largo de lcB a&s,pe:ro no lo suficiente para.evitar la p.re'=' 
sidi que se ejera! en las tres instituc~ nenciooadas,ni para dar la o-

. portmidad a las instituciones estatales de un desarrollo xeal. (CUN>IO 44) •. 

3.- N\hero de Profesoxes. 

F.at.e nivel educativo cuenta con una planta ck>oent.e dividida en trP.s ti 
pos,lol pmfesoxes de .tienp> cr.nplet:o,de ~o timp>,y profesores por hpras7 
La Secnt:aria de Educación PGblica los define de acuenb al n6iero de hora$ 
de clase ~das p:>r sanana,los de tiEllPO oaipleto deben .impartir ~s de -
25 haras,loe demedio ti~ de 15 a 24 horas y loa profesoxea p:>r horas cai 
menea de 15 bOraa a la aanana. 

El llUbúat:ma de educad.& 1q1erior cxint6 en el ciclo esoolar 1977/78 
CXl'I 52,140 profesores para atender a 609,070 al\llmS,una relaci6n de 12 al~ 
nos por 118Mtro;en el ciclo 1982/83 esta a:el.aci6n no ee había m:>dificado lo 
que ~lica que el cxec::1miento de la 111atdcula y el cxecimiento del cuerpo do 
caite ha sido llllY ~lar a travda del tie11p>,esto no dlstante de manera ~ 
ral ya que U. 1e ve la xelaci& segt'.i1 aector,el crecimiento es Jl'UY desigual¡ 
(aJMR> 45) ,en la edualci6n nonnal. la telaei& pasa de 14 alumos por m:estro 
en 1977/78 a 31 al\llllOll por profeiaor m 1982/83 en .el sector privado,en tanto 
el 9eCtor ·federal tuvo en 1977/78 \S\8 mlaci& de 13 a uno y en 1982/83 de 11 
a ~ mejorando ul 1u eficieneia y atand6n. 

1 

1 

¡ 
1 

1 .. 
l.; 
1 

¡. 
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.. 

1 

¡. 
! 
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EUtCDf 1Z I?el'Im!ICll!'S IE BIXOCICfi SUPERIOR Y PmU:NrAJE IE IA MM'Riau. QlE J\BSO 
. 1977/71 - 1982/83 RBElf 

11111 tltucl6n Ano ~911 % 1978 % 1979 % ~980 % ~981 3 19821 3 
78 79 80 . 81 . 82 8~! 

Normal Superior · 22· 5.9 35 9.1 36 12. i . 44 14.1 44 16.S . 43 15.9 
Normal de B9peclallzacl61 2 O;l ·2 Q.2 2 0.1 2 0.1 . 2 0.1 2 0.1 
Unlveraldad Nacional 1 18.4 1 16.6 .. :1 14.9 1 11.3 . 1 11. 5 1 11.4 
Politknlco Nacional 1 8.9 1 7.8 :1 . 6.9 1: 6.2 .1 5.6 1 5.8 
Unlveraldad Metropolltan1 1 3.2 ··¡ . 3-.1 . 1 3.9 1 1. 9 1 2.1 1 1.9 
ln1tltutoa Técno16glcoa ·75 s.• 82 . 8.7 88 6.~ 91 7.4 91 7.6 100 s .. 9 
Unlver1ldadee Tecnologl 37 46.~ .37 43.l 43 41.~ 39 46.6 39 43.7 45 42.6 
lnetltuclone1 Privadas 72 11.'i 78 11, ~ 87 13.~ 97 12.4 104 12.9 123 13.4 

J . . . 
Fuente: Elaborado en base al ler Informe de Gobierno. 1983. 

ID 
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JlEIJCltll AI.U«)S roR MAES'lro m IA m.r:ACION IDRMAL SOOl..W SE::'l'OR 
1977/78 -1982/83 

SECTOR/AaO 1977/78 . 1978/79 1979/80 1960/81 1981/82 

Federal 13 11 15 '15 18 

Ea ta tal 18 14 22 23 26 

nartic:ular 14 25. 28 29 2,7 

l\ut6nomo 18 2.8 35 ·28 28 

::.neral 16 17 23 24. 24 . 

1982/83 
11· 

23 

31 

35 

24 

Fuente: Elaborado en base a ler. Informe de GÓb:Íerno 1983 
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Cal respecto a lA educ:aci&\ ~auca y general el pmlrall\\ es my similar, 
el eeetx>r federal es quien mantiene una mejor relaeidn altlmCS por maeat:m,en 
tanto el . lec:tor ·estatal tiene la relad.&i iñSs defieiente (aJADK> 46) • . 

C1ll\IH) 46 

R!UtCiat JIUNfJS POR MAES'l'IO EN LA EIIOCI~ SUPERIOR Í!lXNICA Y Gl:M:RAI. 
Smfi SfrlOR 

l977/?8 - 1982/83 

10 8 10 10 11 10 
12 11 11 12 13 11 

11 12 12 12 13 11 
• 

Fuente: Elaborado en base a ler. Informe da Gobierno 19 83 

1: ; ·~ 
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La eficiencia externa del subsist:ema de educaci6n superior esta deter -
minada por: l.) los conoci,íentos que aéi:Juiere el alunno en la escuela y 2.J 
por las necesidades y re;¡uerimientos del aparato productivo. 

De manera general los oontenidos educativos de este nivel esd:>lar no es 
tan integrados en un sist:ana Gnioo~racional y nacional lo que provoca una se= -
ria desigualdad entre las instituciones,en materia de calidad y unifoonidad · 
educativa,asi la educaci6n superior se encuentra en un grave deterioro didáo-
ti<X> el cual se expresa en la nea!Sidad del egresado de adplirir nuevos ooro
cimientos para desarrollar unR actividad productiva de manE!ra a1ncuada. Los 
oonoc.imientos que se :imparten en las instituciones de educación superior,e in 
cluso las propias instituciones,estan desligadas de la realidad ecaiónica,SO:
cial y política del pa!s,lo que evita que el al\lllrlo pueda ser un factor para 
el desarrollo nacional. 

La educaci6n nomlal superior ,en la actualidad a nivel ce licenciatura ·.· 
busca foilllar profesionales de la educaci6n que sean agentes del desarrollo, 
pero los CCl'lt:enidos educstivcs,al no ser progrmradcs de manera sistsn5tica,al 
no alfltar CXll'I ~todos y téaucas actuales,al no tener planeada una capacitaci&i 
pernenente,no pueden fomiar recursos hll!lal'ICS adecuados para el desarrollo. 
" La ausencia de una filosofJ:a educativa,de una teor.(a clara sci>re la profesi&i 
mac}isterial ·y de est\dios q00 peilllitan sintetizar el perfil deseable de las 
futuros maestms,en ooncordancia oon las nexesidades de loa diversos niveles 
ed.lcativcs y de las diversas regitrJeS del pa.!s,hiJ.O que los planes y progranas 
de estudio crecieran acr!ticanente,haciendoee innec:esariamente extensos y al 
m1.snK> tiatp> superficiales ( ••• ) • ( 72) • · 

La e<b::ad.6n ~aú.ca inscrita en el sistema de i!ducad.6n teOD16gica;bu9 
ca preparar personal tdalico capacitado para satisfacer las necesidades que - · 
tiene el país en materia industrial~enei:getica,agrcpecuaria y pesquera,por tan 
to les CXX\tenidos edicativos de este ·ciclo ,al nem t.eod.canente,van dest:inaOOs 
a omrir esas necesidades.Para ello se :illplenent6 \l'l prcgrana de vinculaCi6n 
a:n el sector pmductivo y el de servicioa. 

Ahora bien,la xea1idad de este subsistema ea que no cuenta CD\ el sufi:. 
ciente perscna1 docente o:in a:mocimientos actualizados;no existe una actividad 
netmaente pdctica debick> a que no todad las instituciones tienen el equipo -
adecuacb,por ejellplo,no hay suficientes baro:>s-esc:uela y los que existen care
cen del manterWniento y eqW.po mlninm1 los planes y programas de estudio no 
estan intagrü:JB a las necesidades regialales y naciooales por lo que los CXll'IO 

· dmientm D¡uirib no se adecuan al desarrollo. ea:xdnioo. -

Finalnmlte la educac:idn superior ~ • tiene cano pi.'ql6sito formar · 
profesimistas,investiqadores,pmfesores univenitarios yt4aticoo;organizar y 
realizar investigacione& y extender,CXJn mayor anplitud posible,los beneficies 
de la cultura.• (73) 

(72) q,. dt p. 2131 

(73) Sabertn,Cld.llem:>.et.111. "La.~ !\!l!Xiar en lOI aut:anu t.leralM. 

El e.o da Mllciao. • DMlindll 137 U tM 1981 Pp IJ.9 
/ 
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ahora en caso de este subsistsna no es posible evaluar de manera general 
los contenidos educativos ni los planes y progr&nas de estu:lio,ya que cada ins 
tituci6n e incuso cada facultad o escuela cuentan con distintos sistsnas.El r.
probl.EINl aqu! es precisamente la desigualdad existente ya que la falta de uña 
integración real prov6ca que los egresados de una misma carrera pero de dife
rente institución tengan cxnocimientos c:aipletamente di'ferentes y a veces has 
ta oootradictorios. -

En la actualidad existe un grave desequilibrio entre la estructura OCU":< 
pacional y la del sistsna escolar,lo que pX'Ol.'6ca que el' aprovechamiento de los 
recw:sos hlJllallOS no sea oarpletamente eficiente y en· coooecuencia no se pre
sente \Ul desarrollo xeal qtie pel11lita rarp!i" con la dependencia cient!fica y 
t.eaiol.egica que vive el pa!a. · · 

Por otro lado l.Dla de las funciones de este subsistemaes el aparato pro
ductivo y al de servicios,de profecioaales capacitados de tal manera que.sus 
conocimientos esten acmdes a las ·neoesidades,funci018S y desQ:rl?llO ~ clichos 
aparatos.Esta preparaci&l de~ Junano&, .an o p...ra ..a a.presa privada .. 
dmo la ptíblica,1nplica que· los centros de educaciM superior dePendan de la 
mpresa privada y del Estam,dlp!ndenda que se expresa en liria plBnead.61 de 
la edlJcaci.&t blloando una vinculaci&i entre esta y la eatxuctura ecxdmica. 

Un problana qm la actual"masificaci&i' educativa " provoca,que el apa
rato pxtlductivo dallanae :r:ecmsos mm.ne. CXl'l mayar escolaridad,lo que.ociaciCl\ll 
por un lacb una menor qiortunidad laboral para loa individues que no alcanzan 
escolaridad si¡ierior y por otro,una desvalorizaci6n educativa,ya que ae requie. 
J:en profecialales cx:n mas cxmoc:lmientos que loa que el aparato pioductivo reaI . 
nent:e necesita. · .· -

' ~ 

Ahora,OCl'l zespecto a la polltica educativa que se sigue en la presente 
adninistrad&i es .1n¡Jortante menciaiar la pmci&t eCXllÓll.ica que el Estado e
jerce ad:>re las instituciones de educad& superior .pr:iacipalmente ~ las 
universidades,presl&l que se encatlina a JJmitai' la pasibilidad de cmur. plan 
·teles ver&Q!r11111111te cr:itiCXJS y conscientes de la realidad 9CXl1'6nica,pol!tici' 
y social del pafs.E&ta pol!tica unicmnente pemlite que la funci~ universita
ria se desan:olle de acuerct> a las praridlldes y necesidades estatales.De ma
nera general el J?rogrbi ?1aciallll de Bducaci&t Superior ,expresi&t pdct:ica de 
la pol!tica estatal,busca atacar los probl.anas acadénioos mediante la inter-
venci&i directa del Eatacb en la elaboraci&i de los planes y pz:ogr&nas de es-
tudio,y en la investigaci&t d.ent!fico y tAcnica. · 

nirante el preeente eex.8nio ,el 1qlUl.so que Xec:ibir! la educaci& si¡ier! 
or teaiol15gica serl dirigido a crear ma vinculad.& r8al y efectiva entre los 
sistaMs educatiw · y productivo para alcanzar el deseado desarrollo nacional, 
esta Vinculaci&i se had a travfs de macan1.sllkJS de a:mmicaci6n entre ll'lt:xls 
&istanas.El ·desarrollo delleado para el país se zefiere a 1.n CMC1Jlliento econ6 
mico mnstant.e qua pemd.ta una mclistribUci&i de la riqUe~ de una manera rnaS 
justa y equitativa. 

Se pi'Opll!IM t.d.u6' ¡m el fo:rtalecbnitrlto de la institueiOMS ecb::atf 
vu en ic. •t.ldol,prind.pall9lm en 1m de nnor denrrmllo , para que .. • 
tzucture mi mtaa qua Upa19e la ng1ona.1.iuddn,•to a tra* di una •b:!
cha. CICIO&diMcidn entre el mtma mc1l:ml y el •tatal • 

•\ 
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Asl'. mismo se reforzará los oontenidos sociales,humanisticos y eoonóni
oos,que permitan a quienes reciban educación superior ubicarla en el contexto 
nacional adoptando esquemas qoo concilien aptitudes individuales con necesi~ 
des sociales. · 

A cnntinuaci6n,se esbozarán aigunos arglllle.Tltos que muestran al sist:A:.m:t 
educativo nacional caro un servicio elitista y selectivo,al cuál s6lo Wl ~ 
po minoritario y privilegiado de la ¡:oblaci6ri tiene aooeso y ¡::ernanencia. -

El gobieroo mexicano considera a la educaci6n aioo un elanento ~ 
te para. lograr el desarrollo naclooal y la igualdad y la justicia social;cfrrD 
un factor escencial y efeqtivo para inpulsar la ~li~ social vertical;por 
esto los esfuerzos del gd>iemo federal se dirigen a la 111Pliaci6l de la co
bertura del si&t&M educativo en un intento de proporcionar este servicio a -
teda la poblaci6n,suponiencb que esta nalida influya para igualar la oportuni 
dad educativa.En la actualidad la situacifn eoonl5mica y social del pata, no= 
pmnite que el aiatana eclK:atiw,a pesar de su OCfllliderable c::rec1miento,absor 
va a la totalidad de la demanda ni que retenga a los al11MC9 ya i.ns!%itcs,asI 
Jllisloo no cuenta ain 1os recursos •teriales "'Í tunllnos pera distdblir el ser 
vicio en ttXk> el berrimrio nacianal. . · . -

La clist:ribuei& de xecuraé:8 para la educad.& se cli.rigen~flndmmtalmen 
ta a klB centms umanos,zelegando en. tlÍnto,a· las :ranas xur~ e Jncltgenaa
del pa!s,aoor~,•ta desigualdad entre lo utbano y' 'lo .. rural no es la Gnica,ya 
que tmbihl ent:J:e lee eatratDs aod.ales existen áerias diferenCiu en la o
portunidad eclicativa,oo tcda la poblad.fo de los cent.rea Utbanos;pi:>r ejf11Plo, 
tiene ·la nd.atla poeil>iliaad de ingzalar al eiatana ni de pexmaneoer en el lo 

, IUficiente para tamdnar al nnm la primaria. · 

Bl hecho de que .el s:iatana ecb::ativo ~ional ~t.6 inlerto en m modo· -
de producici.fn •lldo en la deaigulilc1a,en la explotaci(:n.,en la estratificación 
llCICial de la sociedad,pri:Jv&a,neoeaar.iinente,que su oxganizacidn y su estruc
tura cxnt:mv:Jan lao m1amu <:eract:eristicas y que su f\l'lcidn fun&nental sea -
mantaner y justificar el eequma de dallinac:i&l de ese Bistana ecxnlico. 

~!,aunque se pueda decir que.el prci>lena xeal ria se presenta Ell el Bi.! 
tllll8 ellicatiYO,s.ino eft la eatratificac:l.611 social del pa!s1aunque se oonsidere 
al aiBtma escolar OC11D una instituc:i.6t ajena a t.oda la desigualdad soda!, 
CXll cxntenidos Gnicaa y sistanlticm,la reali&id es que la educaci6n y la es
mela aari ~actnrea que ayuilml a nanta11er lo establecido por el. estrato tbn:i
nante de la sociedad. 

Ahora bien,el desarrollo eaxdnia> de Mfxtco no depende exclusivamente 
de las reairsos aJn klB que aaenta el pats,sino de manera fmdalental,del tipo 
de mcplotaai&l que •·haga sd>re ellatrpmque dicha explotacitn 1181. adecuada 
y racional y ~ a las necesidades del pala es :inp>rt.ante la existencia 
de una pablad.&1 educw"' y mpacit:ada,pero esto a:inlleva el prcillana de que 
in pcblaci&l CX111 ...... caracterlstioas puede exigll: participar de loe benefi
ciai que se cbt:eniJan de Ma9 ~rafort:unlldllne para el Estado y el sis
tllllll,el pzoce9o ecllcativo esta eatructuralb da tal 11111nera que inp.ide que la 
pcblaci6' ~··• tnMfll de 11,\nll o::i'lciwid.a c:dtica de la realidlld • 

... 
... ' ,;, 
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Los planes de estudio y los oontenidos educativos se estructuran de tal 
manera que los oonocimientos que ad::¡túeren los individuos les da un valor,el 
que s6lo puede ser utilizado en el Irercado de trabajo,este valor es tanto ma
yor en cuanto el indiv:i.doo tenga más esoolaridad,es decir un sujeto que tenga 
una licenciatura tendrá m§s valor en el mercado de trabajo que un individuo 
que tenga solélllel'lte la primaria. Ahora,este valor mercantil va acanpañado de 
noDtlaS de conducta individuales y sociales que hacen que el alumno acepte la 
funci6n social que la escuela ha destinado para él. 

Ante esto no se puede hablar de. un sist.sna educativo cbjetivo e .imparcial 
sino al <X>Jltrario,es un sistana selectivo,en donde los c:onterúdos ideol6gioos 
distorcionan la realidad,¡,.or un lado el estudiante adquiere a:mocimientos ab9-
tractos y vaqoa y por otro vive de manera ootidiana una realidad concreta y -
tangible que por regla general es diametralmente distinta a la difundida en el 
sistena esoolariestm a>n~dos tienen tal grado de penetraci6n que hacen 
que el alumo acepte y ooosidere cnro natural la desigualdad social y ea::cl6ni. 
ca en que vive. -

Ahora bien," el desarioilo se cxmcibe en ~ de un promsd ocntinuo 
. cblde el cati>io se ·pXoduc:e én fonna ordenada y gradual • (74) y el sistema e- · 
duc:ativo asi lo inculca en loa estudiantes,·a tra• de sus ocntenidos educati 
VC9 e ideol6gia:i8 y de la valiosa intervenci6n del cuerpo dooente,esto prov0ea 
que el all.lmO tenga '11')11 amaepc16n ac:ñtica de su situaci6n y por tanto nó ~ 
da miptr con la desigual participac1.6n de la riqUeza naciaial.. -

Fata desigualdad mn¡ue se genera fuera del sistana. educativo y de sus · 
tnatit.ucicnes es aientaélo 'y justificado en dl y· se expresa en la funci& sele,g, 
tiva que debe desarrollar; Las acdones pr!cticas,cxn::retas de esa funci6n P\l.! 
din repnsentarse ·en la necesidad del aparato productivo .de recursos htll1allos 
<D\ diatintce niveles de capad.tad.C5n y de cmocimientm y en las necssidadeS 
del pa!s pera su dellan:ollo. 

1 

Pero,¿de qui! tipo de aparato picductivo y de qu! desarrollo se esta ha-'. 
'blindo ? ¿ · qu1fri nneja 8118 aparato y para qui.61 es el desarrollo buscado ? • 
Dlllde la 4pcca de la colana hasta el nmento actual las actividades proc\lcti 
v. han sido dU:igidas por \11 l1mi taclo grupo ele la pcblaci.6n que buscaba y tii's · 
ca la AtisfaoC:ldn de' ws necesidades,!*icu ó no,asi rn1sno ese sector r.x;bla'= 
c1t:lnal es el Unico beneficiario del desarrollo nacional. 

B8 ~le que la educad.& ·es un elalentO in¡x>rtante para alcanzar el 
diun:ollo socioec:lcn&d.co del pa!siun faCtor que :l.11pulse la movilidad social y 
acq>ac::1onal de la pcblacl&l1l.n instmnentl:> que pram.ieva la aeaciCln de una so
d.edld lllb· j\19ta e igualita.ria en deme la distribuci&l del ~reso y de la -
riqueza llldmal 88rla equitativa. Pero mientras ccntinllll!ll las aindiciones 
eainlinicu,IOd.aJ.s y. poU:ticas de la acbaaU~,miaitraa no • corrija el de
ea¡utlibrto 911tn la oferta educ:at:l.va y las cxnlid.ones sociales,la educacd.6n 
no ser& c:apu de maliza'r esos cantlios. 

"81,en la aetida en que el sistema eduOatiw no satisface las naoesida
des del servicio a t.oda la pi>laci&l,que no asegura el m!ninD educativo,que 
no elimina el aialfatletiamo,que no distribuye los reo.u:soe,h\lllMOS y finan
cieiai ,de acueido a la neaeaidades estatalaa y regionales,que no proporcio-

( 74) Llbllrca,G. et.al. 1981 P 268 
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na cxmocimientos adecuados para el ingreso al mercado de trabajo,en concreto, 
que no provoca un carrbio social radical o al rrenos un cambio tendiente a dis 
minuir la desigualdad social¡ la situación de antagonismo entre las el.ases se 
mantendra.F.sto no quiere decir que la educaci6n sea·la panacea,ni que pueda -
solucionar la prd:>lanatica nacional de manera aislada, lo que si puede hacer es 
fonnar una cxmc::i.encia crítica en la poblaci6n,pe.ro su carácter selectivo y ·eli 
ti.Sta no lo hace posible,por lo que la desigual.dad en la q;iortunidad educativa 
pemaneoer4. 

l::n ~oo el acoeso al sistema educativo en el nivel elemental. es,seg{ín 
versia'les oficiales,posible para casi la totalidad de la poblaci6n demandante, 
es decir que la oportunidad educativa es i<Jl.léll para tocbs,que sin imp:>rtar ei· 
origen social ni su t.lbicaci6n geogrMica todos los niños en edad esoolar p~ 
den· .fn;Jresar a la educaci6n primaria.Esto puede ser valido en el caso de lélS 
zcnas utbanas en doode,presl.llliblemente,se cuenta am la cantidad suficiente de 
instituciones para absorver a. los demandant.es del servicio y oon los :rec:w;sos 
finand.eros y h\Jlllll10S para atender a esa ¡xiblacil5n; pero en las :rDnas rurales 
cbde .la dispersidn de la ¡xiblaci6n es 111.1cha,aun ·no existen el ntinero suficien 
te de esmelas para ofrecer eClucaci6n a t.oOOs los niñ:le,a pesar de la· inti:oduC 
c1tn masiva de escuelas unitarias y escuelas albergue y de la fo:anaci6n,al y¡¡;· 
por;de personal docente. .. 

La· p?d:>lem!tic:a de las ZICl'IU rurales es 111JY extenaa y CXJIPleja,no s6lo 
· padBaen en materia e4lcativa,talt>ifn la al.imentad.6n,la vivienda,la salud, la 
. incall.lnicaci6n en que viwn,la miseria,su particular cmtura y lengua,son as
pectoa relevantes .que se deben tanar en cuentll1mientriw no se realice una ac
ci& enc<lllinada a solucionar el pni>lema de nanera inteqral,cu&lquier activi
dad illilllada y parcial seria intltil. Asi,la expansi&l esa:>lar .en el medio rural 
~al no estar integrada a un prograna nacional que refleje las necesidades rea
l.es de las distintas ICNIS,no podrl amplir su funcidn,que e&¡ en una~ 
inat:and.a,ck>tar a tcd» lm niiDI de la educaci6n m!rWna. · 

.Hlora,la expansi&\ en las· IQlM rurales no es eqUitativa y a:irD menciona 
Muñoz Ia:¡uiexdo,loa estados mas pebres de estas ~ tienen~ qiortunidad 
de 11cm10 que. los sectorell menos pobres,es decir aun entre los marginados exis 
ten di9Untm niveles de muginaci6n. . -. 

oao· el.Ellll!nto que hay que considerar· es el mlaci.onado a:m los contenidos 
ecllcat.i-um y ocn el aprovec:ham.iento acad&ni.oo.Para el pr1lner punto,estos se es
t:J:uctUnn ocn W\A v.181&1 catt>letlnl!lnte ajena a la realidad cotidiana del es~ 
dante cm lo que loe oonocimient:oe que pudieran ~r no serlhl aplicables 
en au1 actividar.119 cliariu.Siguierd> la linea de Freire,es fundamental qile lo 
que • lell ..- a la pcblacl6n rural sea a partir de lcm c:xinoc:f.mientos 911>!• 
riooe y de 1aa IWCl!Údadls de esa pcblad.&. Para el segurdo aspecto,debido a 

· las caract.erlat.iCllll biclsociales del alwmo,a la carencia de escuelas y de P1'Q 
fellOla no • poe:il:lle qua el nndiaiento esa:>lar aea alto. Si el. allll'lllO tiene 
prd>1- di al.imltac:U5n,de salud o necesidad de trabajar pa.ra subsistir,d&-

. finitivanenm su ~to e.sa>lar oo ser4 adecud:I ni suf1.cien.te,si a 
esto 1e agrega la existllnd.a de W\A escuela que no cuenta ain los recursos -
mlniam y a que "'piofeaar,inaufieientemente preparado,debe atender a niños 
ClOl'I diatintm nivelall de QDldmiento,ese aprovec:Nlniento H redud.ra aun m4s. 
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Ahora bien,el caso , delos centros urbanos es radicalmente diferente ya 
que ahí,al menos eso parece se cuenta oon una infraestructura CXlllpleta y mas 
o menos eficiente que tiene la capacidad de absorver a la totalidad de la -
poblaci6n demandante.As!,el prti>lena es en relación a la retención de los alllll 
.nos en el sistena;que tipo de al\JIUl06 es :retenido y.cu4les no lo son.La deser
cidn esoolar ,principalmente en el nivel elerrental del sistema es uno de los :: 

· prd:>lenas ro&¡ serios al que las autoridades educativas tienen que enfrentar; de 
cada 100. al\INlOO inscritos en primer año,sOlo 79 se inscriben al grado s~!. 
or y urúCélOO!lte 46 egresan del nivel. . . 

La deserci&l se debe a n\lterOSos aspectos que van desde la insolvencia 
ea:m(mica del jefe de familia hasta un inefieiente nivel ·cultural de la po
blaci6n adulta,es decir el no ariprender que la educaci61 a pesar de su tenden d.a clasista puede ayudar al individuo a mejorar su situaci& tanto eoon6nica -
y social cxilO ~alal..PérO aqu1'. no es el fen(meno de la deserci6n el que 
nos ocupa sino el pxd>lanll de ¿ quienes son los que desertan y OJ!les son 
sus anliciones aociale8 ? • · 

oam ya se naK:ion6 la estructura social del pa1's detennina la estructu. 
ra del sistema educativo y en CXlllseQEllda détennina la qiortunidad eclJcativa · 
a la que puede tener acceso la pcblad.&upor tanto J.m MCtares popul.arel y la 
clase trabajac1ora llQl,quienes al m tener part.icipacidn de loa '*1efidos y 
riqueza por:ellc» generada,talp)CX> tienen.· la 1111111111 poUbilidad de pemanacer 

· · en el sütana eclicativo que el sector de la Poblacidn que det2nt.a esos benefi 
cios y riqueza.Elto m es casual.,ya qUe la Cli.visidn del trabajo existente eñ 
el. pa!s se tefleja en la inSti tuci&. esCX>lar. 

La escuela· a trevSs de su funciCSn aelectiva,escoge a individuce que por 
su ori-gen 80Cial puedan desQIP!Jiar fwteiones que no xeqW.eran de un alto nivel 
de esa>lilridad~La tan trillada igualdad en la oportunidad educativa no puede 
ser operante· mientras 111 pequeño sector de la pci>laci&l manterv:Ja a la mayor!a 
en una mlad.&l de explotád&l.La oportunidad educativa e5 Íln CX>nOept:o utiliza 
do por las autoridades del rano,cxm el que intentande&apaJ:eOer la desigual.daó 
que existe·~ la p>S1bilidad de pelDllU18cia.en el sistana,aduciendo qUe unica- · 
nente la capacidad dal individuo para aprender y aplicar conocimientoa soo las-: 
facto.res qua cxn:liciC:rian eu pexmaJl!llC.ia. · 

Los centros de. educacidn primad.a san el primer fi tm ocn que cuenta el 
sistsna educativo. y es a· ~ del factor eficiencia que lo lleva a cabo,es 
decir " las· cp0rtunidades. de ac:oeder al sistma educativo (y de pennanecer en 
el misno,en cxn:1id.ones satisfactcrias ) no se dis~ al.eatorianeate,sino 
que lo hacen en fund.dn del lugar que ocupan los ~ en la escala de -:: 
•tratificacidn 90cial • (75 ) • 

(75)MUiioz I,Carlos. •El problema de la educaci& en Ml!xia>. ¿Laberinto sin 
salida ?. Centro de Estudios F41catiwa 2a, Wcil5n 1983 P 78; 
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Ahora,las rondiciones sociales de la poblaci6n son elanentos que deter 
minan la peiltlaneilcia en el sistema escolarizado del pa.!s,as! caro el ti¡x> oo 
escuela a la que pueden aspirar para el ingresp en ella.La poblaci6n que no -
posee los medios de producci6n y ¡x>r tanto necesita vender su fuerza de traba 
jo y devengar un salario por esa venta,no tiene acceso a oentrc:s educativos en 
donde el nivel académioo sea satisfactorio,ni contar con el personal cbamte 
mSs adecuado ni oon el equii;x> e instalaciones suficientes. 

La clase social que detenta el poder,se aaninistra as! misma una educa<' 
ci6n oon detenninada calidad para mantenerce en el poder ,y ,por supuesto,man
tener el poder; al misno tiB!p'.> asigna a la ciase trabajad::>ra una educaci6n de 
menor calidad la cuál debe proporciooar unicanerite,los a:mocikientos m.:inimoo 
para desarrollar sus funciOJ'leS en el aparato productivo.Esta desigualdad entre 
los oontenidos educativos,el nétodo pedag6gioo y el personal docente prav6ca 
que la brecha entre clases se ensanche,ya que la oportunidad de alcanzar una 
ocupaci6n mejor remunerada es mayar para quienes tuvierai acceso a una educa 
cl&\ de mSs calidad,que para eqt:ellos que no pudieren benefi~arse de un ·mejor 
servicio educativo.Al respecto Muiioz I2qllienb 111enciala; los "oolegios priva
ckls e ••• ) ci>tienen iendimienms acadéni<XlS mSs elevadas que los de las escue 
las pli:>licas. " (76). . · . · · . -

Ahora,la dese%ci.6n y rép?tibas16n,las desigualdadea did!cticas y materia 
les no son exclusiva& de la eduacicie5n elanental,tmb:lfn el reatn de los ciclOs 
educativos cuentan CXln loa misnm prd:>lanas y las mi9nlUI diferencias enae -
ent:m clases, aunque CXlll su· particular 8xpresi6n·y dinBmúlnD,por ejenplo,en -
la educaci6n secundaria se presenta el prct:>lana de ser paralellllll!!nta pmpedeQ 
ti.ca y t:exminal,el cua1 se exp?eSa.en la falta de una metocblog!a que ac.iluti= 
ne los oonodmientos y partidQs por tllbas· areas.del ·conocin'1ent:C>,de tal mane
raque loa estudiantes d:Jtenqan· al egresar,en caso de que lo hagan,conodmien 
tos que les pemlitan <XllltinUar de manera adacuada cxin la enaeñanza superior o 
egxesar al mercado de ~abajo y ~llarlc>. satisfac:tor1.lmente. 

· F.ate problaM se debe tarb1él a la falta de preparaci& del personal do 
aenta y a la camncia de ~po e ~tal.aci.ones. . · -

La de8erci6n que se p:reaenta en ese nivel ·'educativo • debe,oaoo en el 
ciclo ·antm'ior al origen·80Ci~ del estudiante y al f\a'lCiawniento de 

. ·. lu :irlÍltituciones educativas.F.at:a 11.tuaci& ee va repmilciendo en el n1&to 
· · · . de )m ciclcil. e&b:atiw. y m cxinalc:mnc1a se reproduaan la desigualdad en el 
, . ;.~~t911 ~~polltiCD y miial.,del·pl!s. . 

. , ":; ?~~:,~~··ef~.mo ...;.¡~:~ üplentab ~ inplanta ma eerie de ne 
elidas tlndiant:M1"1. ... 9\ eJ.!c!llíCunO polltico,a e.liJll1nar las desiCJUllJ.dadiS 
en la oportunidad ecllcativa y a hacer de la e4Jad.6n un factnr real para el de 
Nm>llo nacional.IN de estas llllllidaa • expteaa en una expansi6n cuantitat!, 
va del siatma educativo,la qua 1e duarzo1la •a:xi la esperanza de lograr ma 
reclistrillud.& dlt cportl.N.dlll!M eocialas en fmci6n del &\IN!nto de la capaci
dad del sistma a.colarizado.Eata expansie5n se v.16 orientada principillmant.e -
hacia loe sectmes CJlll hablan pemanesido .alinargen de lqs beneficios sociales 
(.,.)" (77). . . . 

(76) Op.cit. P. 179. 
(77) Padleao M.,Tel9a."La inteqntac.i& social de la problan&tica educativa 

., M&xim.• en Perfilas EducatiYOS No.14 Oct - Dic. 1981 llWI CISE. 
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Las autoridades· de la SEP bllScan eliminar el reza9o escolar ,-en la ª°'" 
tualidad el pranedio de esoolaridad en el país es de 4 años escolares,- a tr~ 
vés del estableclmiento de sistemas de enseñanza abierta,los que deLen cunplir 
con las fwtd.ones que el sistema escolar tradicional no puede cubrir ,entre e
llos se encuentran la educaci6n para adultos,la telesecundaria,estos sistemas 
funcionan mediante c1rculos de estudio o autoaprendizaje.Las evaluaciones se 
hacen a través de ex1iJrenes peri&licos que deben presentar los al\llll'lCS. 

Ahora bien,teoricamente la expanci6n cuantitativa del sisterna educativo 
va a redistribuir la oportunidad educativa,es decir va a harer posible el acce 
SO de un mayor ntiooro de indiViduos en el sistcna,pero definitiVil!OC!llte ,eso no 
es redistribuir dicha oportunidad,esta xedistribuci6n 1Jllplica dar acceso a to
dos los ~tes y tarri>ién asegurar a toda la pci>laci6n atendida el mínino . 
educativo que IMrca la ley,asi a:mo asegurar que todos los que demanden el si
gui~te nivel esoolar sean atendidos. 

El suponer que oon w escuelas se lo;Jrar4 la igualdad educativa,es tan
to cx:m:> supcner que enitieldo mlis di.nexo se .. lo;Jrara una dístribuci6n equitati 

. va del mismo. Si la· expanc:idn esoolar no esta inscr:i ta en una pol!tica educati 
va y esta a su vez en una p:>ll'.tica nacional,su furtciol'lillliento estar! tmpleta
nente lim1 t.ackí. El prooeso eCD1'6nioo y social del país no puede dejar de ladO 
el prooeso educativo naciooal,ya que toda acción independiente del primero no 
podr! tener r:esultados satisfactorios •• Por otra parte,la expansi6n del siste
na no ha sido equitativo ni aleatorio,es decir no se distribuye seg1hl las ne-

.. oesidadea de la pcblac16nni · tanp;><X> se deja que se beneficie la poblad&l sin 
:iJlportar au posici&\ en la estnictura social • 

.La fuerza laboral del pa!s no ha tenido acoeso :real al sisterna,a pesar 
de la . .inplantac:idn de loa progrmnas de educaci&l para adultos· y los de· capa
citaci&l para el trabajo,de esta manera ae tienen individuos que saben leer· 
y escribir ~ro no tieJWl loa <XJnOdmientf» adeaJadoe para .un buen deNrroUO 
de su actividad en el aparato productivo. . 

· De acumk> CXJn tlJñoz Izquieido,•Los 9eCtoxes populaiea se enfxentual,• 
CCll au eacasa ec!ucad&l,a \l1a insufieiente ~61 dé mano de ci>ra en el 
mrcado de trabajo;(,,,) .LM clases mecli•,por au parte,.quir;Wcn ma. edu-- . 
caciC!n que en el pasado,pero esta e61o les pemitic5 inqll!Sar a~ que 
t6aU.canente requ:i.cen una menor es~laridad de la que ci>tuvieroo; C ••• ) • . 
Quiera. puta~ a· las c1asea super1011!IS ooncaitraxm CM'la vez lllb l.m ~ 
sas y,ademas,abtuvieron las oportunidades eWc:ativas ma. áltanente val.oradas -
en el 11111rcado de trabajo organizado. (78) • 

El •i~te pmyecto lanzado por nuutra autoridades e• el relacia1Ado 
CX11 la 118joi'aci&\ de 1A calidad de la edlrac:i&\.Eate proyecto cx:ctf:mpla varios 
aiapectm,mtm .. que dlletaClll'l de aaaercb • la SEP;La capacitaci&l del perso-
nal d'.loente;nplantear los abjetiYDS educativ0s asi cxm:> los ~todos utiliza
cb y finalmente adecuar el equipo y materiale8 d:isponibl.M. 

Para el primer aspectX> • cretS la Universidad Pedag6,Jica Nacional,cm la 
finalidad da mejorar la calidad de-los profe8ionistas en educaci&,lo que PI2 
~a \SMl mejoda en la calidad dal sistaa ecllcativo en general. 

(18) !tlm 1. ,carIOíi 1983 P 10 
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El cuerpo magisterial del pa.1'.s es el encargado de sistanatizar y desarro 
llar. los planes de estu:lio as! caro el evaluar los cxmocimientos adquiridos -· 
por los alunnos y dictaninar si estos,de acuerdo al plan de estudi~,estan caEa 
citados para ingresar al 9i:ado superior.Para lograr esto los profesores de.ben 
acX;¡uirir a suvez una serie de oonocimientos que les den la metodolog!a y los 
irecanismcs necesarios para desarrollar adecuadallente sus funciones .Es induda.; 
ble que el cuerpo d:>oente es un factor importante para elevar la calidad de la 
educacidn,pero no es suficiente qae sean capaci. tacbs para que mec.tnicanente se 
eleve la calidad educativa.Es necesario que de iranera paralela sean atendidos 
otros eleimntos,por ejE!fllllo,los objetivos educativos que de acuerdo a la Ley 
Federal de F.ducaci6n, • se for:nularan a:>n miras á que e1 educando; 

I.-Desarrolle su c.apacidad de ctJservaci6l,analisis,interrelaci6n y dedu,9_ 
c:f.6n; . 

II.-Rcciba axrraiiaD!nte los. oonocimientaJ teórla:lS y pr4ctioos de la! 
ducaci6n1 

III.-ltó;¡uiera viaidn de lo general y de particular; 
r1 .... Ejercite la zeflexi6n critica; . 

· · -V.- Jlctec:iente au apt.itm de acbalizar y nejorar los CXl10dmient:D8 y1 
VI.- Se oapac:ite para el trabajo sod.almente dtil. • (79). 

Jlh>ra bien,al.l'qUe los ¡m:>fesores esten debidamente pieparacto. y lea d:>j!! 
ti.vos educativos se Uewin realmente a la pr&ctica,aun no se pueda dlllc.ir que 
la calidad educativa ae haya elevado,ya que para ello deben Qllplirae con al
gunos factmes mas,uno c1e ellcll se xefiere a los dtodos uttuzaao. en el.~ 

: . ceso de enseñanza-aprendiz.aje los .cuale8 micanente eatan bajo la direceidn -
·del pmfesar,lo que .tq>licada que es 61 quien ·posee el conodmiento y deja a 
los alt.mvJS caro individuos ignorantes y pasivos. Asi,awque exista \11 iUmi
tado nbm de manual.ea y libroB de tnba'.fo para el profesor,lli este no ve a 
la ~ CX11D un proc:mo en que 61 y INI alllllm ee inteaelad.man, tanto 
su nejor pnparac16n cm:> lCI nuevm d>jeti'llOS eiU:atJ.\109. pianteaao. ,aertn -
del toao .indtilea. . 

. otro factor que lJmita las ventajas de la capad.t:aci&l magisterial y de 
la planeaaiC!n eclJcatJ.va y prouoc:a que la desigualdad entn clases mnente,es 
la deficiente clistribucidn clll peraonal docente en el t.erritorio nad.cntl,"lds 
lllle!lb:os can mayar experimcia tienden a o::inaent:.rarse en los mis inp:>rt:antes 
"1clece w.barm del país 1118\traa que 109 mis j6Yenes ocq:NUl las plazas en ea 

·malas rw:ai.. • (80) ,esto provoca,defin1t1Vlllllnte que la calidad de la eNllh 
ñanza a la que pueden aspirar en las zonas rurales sea menor que en las 2DWI 
mbanas.ID anterior no .iq>lic:a que loa profesores md.en egresados no esten 
bien capadtlllk:w o que ~ pmdlu\ deearmllar adeala&lnenta IUS. fun<;l.cnes,sino 
que estxla pmte.omi no •tm arraigacbl a la 1CM en cbade trabajan y en ~ 

·aecwric1• w.c.. tr-ladlme a lo8 centrm umarm,en dende puelien tener me
jor qiortlll1dld pnmJCiCNl,y por t:a\to mantienen ein 1.S1a inelltabilidad cena~ 
te a 1aa esc:mlaa r:uni. y a su pcbladln. 

ot:xO el.emmlt:o,•wate .1nplrtante para mantener y reproducir la estra
tifi~ aocial,ee refiem a que los lllllll!at:ttle eata:r) inlertoa en el •i•tema 
ecllcativo nadonal. ano ya •ha mencionlldo,la ecb:ad.&l esta al servicio de 
las cluea lbatnanm,• un pmoeclimiento ..U.ante el c:ual •ta clase prepara 
en la nmt.al1dad y m la ~ de los edueardle lu caw:Ucianu de au exi• 
t8neia,de ~ a la M<midedn de la clase_ en el poder ,Ali el act:Ull P'2 

1 

(79)s.ty hl!llra1 de ~ 1973 . (vigente) Art. 45 
(to)Cl:lp1-r • ...._idalm ..-cialea en Mlxico.• 1aro ll .MJcad.&l. 

SiCJlo m 11Utr:n9 · ia IDltic:l4n 1t12. 
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fesor fua al\lltrlO y fue ba!bardeado ideol6;¡icamente,por tanto no tiene una 
conciencia critica y no puede en consecuencia transmi tirla,de esta manera 
el educando es el objeto de manipulaci6n de los educadores,los Cj\Je responden 
a las estructuras de danínaci6n de la.sociedad. 

Otra de las nedidad wue el gobié:mo federal ha ilrplementado para hacer 
de la educaci6n un factor de desarrollo es el incrarentar los recursos finan 
cleros asignados a este servicio. En la actualidad el gd:>iemo federal aporta 
el 78.0 ' del gasto educativo total,las entidades federativas un 18.0 .\ y el 
sector privado el 4.0 ~ restante. " 'J'al situaci6n hucc urgente la necesidad 
de buscar fuentes alternas de financianiento y l.Ula ro&; adecuada y racional 
distri.buci6n." (81) Asi es innegable que el Estaoo ha increnentado su gasto 
en educaci6n de nenera considerable,pero no lo ha dimib~do racionalmente 
es decir oo ha hechooque la población participé de los beneficios . qeoorados 
por ese incremento de nvmera equitativa y segt'in sus neoesidades. Actualmen• 
te la distribuci& del presupuesto para educaci6n se realiza de acuexdo a -
las neoesidades de :los estratx:>s sociales que tienen mayor capacidad de ~ 
sidn pol!tica y econ6nica, ast lo que realmente ocurre es que el gasto hen8 
ficia en mayor medida a las clase sociales que menea lo neoesitan. Si lo q\i? ' 
se desea es que a trav& de los xeairsos financieros se presente una mayor' · 

. equidad en el acceso y pei:manencia en el siStema,los xecunoa se deben desti'!" 
nar a los estratos de la pd>laci6n que hasta el nmento han estado marginados 
de este servicio,"aisque es pxcbable ,que a nuestra organizad.& aocial .no le 
interese favorecer en foxma generalizada el deaarrollo inteleCtual de. quienes 
pertenecen a los estrab:la mayoritarics de la poblaci&.,. (82) • . . 

· "Alma bien, un Glti!OO factor . planteado por el gobierno federal, ea la des 
oentralizaci6n educativa,CXl!l lo cual ae bmca transferir a los eatados los ~= 

servicios de la educacidn Wsiéa y noxmaJ. y pu:alelanente mejorar · ia · eficien:
cia y .c:alidad de la educacic5n inpU.lsando el dasam>llo xeg~ y fort:alecie!!. 
do el federalislo. 

. .. 
• La :fnp>rtanc:l.a de este pmqrana no radica dnicamente en el fortalecimitl!l 

to da las entidades federativas,sino de manera esped.al.,en qua debe pxmaver 
la partic:l.pacidn de la.a CXllUl\idade.s~con lo que .se pzcpic:lar!a \llll pJ.aneac:l.&l · 
eillcltiva que nspon!a a las necesidades .reg1.onales y a 108 xecursos materi_! 
les y hlllliU'IOIJ d111panibl.es. . 

Para lograr lo anbtri9r es irdispensable la part.icipáct«5rl' wip.r:atetida 
de toda la pcblad.c5n,prind.pa1Ntte de los sectoxes que tengan ingerencia d!. :T."' en la p~&l,diteo:i& y achinistraci&l del liatana educatiVI? nac~ 

Lll folmc:lcsft de la meva ~ac:l.cms • ün aamto di aingUlar .illlp>rta!! 
da para el desanollo ~cnal,en el cual esta involucralta toda la aociedad,
la qua a tr_. dll EaUdo malia e .in¡lu1aa dicha foJ:llld.&l. Esta raspcnllllb.1-
lidld qua la IW'Cfe.lid dllega ·en el Estado • debe expnsar en \2'a aerie de· ao
cioms y piqim1t11 tmndientes a hacer del aerviclo eib:ativo,una actividad 
~te dlmocr&tica,en donde la partidpad/li de lcB distinto. ll8CtO:n!9 
que CCl\foDlan n.atra 80Ciedad sea reial y. decüiva • dlcir, " crear ~ 
de CJllllti&I dllllocrltlc:u en 108 distintoll n:lwle9 • institudcnas de la __.. 

(ll)Pl.an Nllclclnal da D11111rrollo 1983 - 1988 P 225 
(12)tü'm I. ,c:arlta 1983 P 78. 



ñanza ,o.r:¡o proposito sea la participaci6n de rnaestros,educandos y padres 
de familia en el impulso y direcci6n de la educaci6n.Acmso a las organi
zaciones sociales,de los partidos ¡x>lítioos y de las organizaciones estu
diantiles en la discuci6n nacional lle los programas educativos." (83) 

107. 

Fn la actualidad el proyepto educativo vigente en el pa!s es impulsado 
exclusivamente por el sector gcbemante,ocacionando esto, l.) .que la educaci 
6:100 res¡x>nda a los intereses de este sector y a los de la élite daninante y 
2.) que realments la educacioo oo sea un factor que prameva la transf0lllla
ci6n social. 

Por otro lack>,la f!ducaci6n que act:ualJoonte se :Lnparte en ~co,¡x>r 
. . el hecho de oo seJ; verdaderanente nacional ,cae en un nacionalisno que des

virtua la xealidad,tanto histórica cxrno actual,evitando de esa manera la 
cxeac.ioo y adcpc:i.dn de 1a1a CXll'lciencia netanenb!. nacional 

. .Asi pues en el nanento que Vivioos no es posible que el Eatacb sea~ 
1lnico :rector y responsable del sistana educativo,las orqanizad.CXV!S <D:eras 
estudiantiles,arpreaariales y pol!ttc.111 deben pnipc:n3r alternativas reales 
y Viables que se encaninen a elevar la calidad del Servicio educativo para 

· que la educacie5n llege a ser m elemento que apoye. el desanollo nacional. 

·• , 
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CONCW SIONES. 

El pab aún antes de su ·independencia ha intentado a través de sus distin -
tos gobiernos, solucion11r el problema que agobia al sistea educativ0 nacional, P!. 
ra ello cada iégimeri a impulsado rumerosas reformas para reorganizar al sistma en 
so conjunto, ha lllOdiÍicado los planes, programas, métodos, textos, ha capacitado y 
actualizado al cuerpo docente y finalmente ha ilnplanentado diferentea ¡iolíticas -
orientadas al desarrollo ecmcativo del país. 

Indudablt111ente cad.a una de estas acciones fueron y 90n realizadas buscando 
alcanzar un adecual!o y significativo desarrollo del siat.a ~cativo y paralela -

·mente del país, pero aunque las autoridades encargadas del p~eso educativo 1111ci5!_ 
nal estén concientea de la problanática que vive el aist.a, aunque ·planteen aolu 
cianea apresadas en inmimerables reformas y leyes, el sistema educativo no podrÍ 
incidir en las estructuras ·sociales, económicas y políticas del paía mientra& .laa 
mtoridldn aludidas no vun a la educaci6n ccmo parte de un siatsa aás amplio e 
integral. · 

Así, anta um situaci6n econ6mica .Y llOCial injust.a y que se agrava ¡ior el -
particular llOdelo de desarrollo que siiJue Háico, en donde los antagonismos y deai 
gualdades de cl•H H van incr•entando no~•ente, el pioc:uo educativo en lu '.:' 
pr de di•inair la dHigüaldad 80Cial, -ntiene y justifica asa situaci6n. De e!.· 

. ta Masa la eclacaci6n refleja y reproduce las desigualdllll .. exiatentea en el - -
pah. . 

ahora bien; en la aedJda .~ riua la · 1111ueaci6n no· disttiblya sus beneficios -
da Mnera equit.ativa, el siat" .. escolar no poc1r¡ actuar amo elmento para di•i
mir las dui9ualdlllleli mcWae y no lo pc:idr' hacer aiantrH el sistma e9CC>lar con 
tiliie inlcrito en una' utzuctura en donde loa intarues da la clase dc:ainante aeañ 
ioa·91a marquen las poUticas de duarrollo. · · · 

- otrO lado aaal91iar acci6n 81,PranH4a por las mtoridades educativas que 
no .. ta amciada pu:alel•ente a. progr111naa 91e abarquen oao tipo de problmaa COllO 
el ecoáico y el ~ial, no JIOdr• de· ninguna .. nara influir para realiur un ca -
blo mcial ni ccm.tir la deaitaald..t CJI• !apara an el país. 

Adicionalaant• •• nacuario adaptar. la anaeftanu a lH c:uacterbticaa de lo 
vlam f lo nrel, no u posible aontimar transfiriendo la eil:pedencia del· aedio 
m:mno al zural el conti111ar con •• política provoca qua la acci6n •prendida no -
fnctifi9ae aatiafac:tmU.ente. · 

Lal 8011&8. RrAlU tienen 111&8 propias COndiciOnH aconmicas, sociales Y CU! 

tllralaa cpe deball timarse an c:aenta al planear loa JlC04Jr-• eclacativoa, 91e se -
cpiaan realilU' en .... aonaa. lniciallllenta H deben Jlrmcwar PrGCJI'_.• 91e re
lluc4ln o aliainen lo• factores 91a illpiden 91a las retomas llllac:ativas tell!Jen ef82., 
to. 

O>n retpecto a la poUtica educativa 91a r•liu en la JlCUente adminiatra
:i&I. su baH fullllmental ea la dascsntraliuci6n llllucativa con lo 91a u maca fo!, 
ta1ecer el fad .. alimo '/dotar en conncuencia de .. yor automala a loa estados. Bn 
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realidad lo que &e consigue e& descentralizar la responllAhilidad en materia educa
tiva y centralizar·la administración y la tana de decisiones en el Distrito Fede -
ral. Adicional.mente la política educativa no provoca resultados concretos con res 
pecto a_ la igualdad social, o a las posibilidades de negociación de los distintos
sectores de la población, tampoc.o dá un valor específico a los distintos grados· .. 
de escolaridad en el marcado de trabajo. 

La educación puede llegar a ser un elflllento que incida en el cmnbio de las 
estructuras sociales, pero para ello es necesario que sea canprendida como· un pro
ceso de respollll&bilidlld popular, es decir, que todos 101 sectores que conforman -
raaeetra eociedlld tengan ingerencia en la dirección, planeación y administración del 
1i1tma educativo. De esa manera la educación puede, volverse en un instrumento de 
liberación.y de cc>ncientización; en la medida qµe proporcione á los individuo• en -
as conjunto y en sociedad elanen_tos para lQgrar la transformación so.cial. 

La educación no existe sin aoé:iedad humana y no exist:e hcmbre fuera de ella, 
a1! la educación e1 para la responsabilidad social y l'w\lana, por consiguiente rio -
puede luir de la diecuai6n creadora. 
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