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PRESENTACION. 

Es evidente que el desarrollo cccn6mico y social es ca 

racteristico de la cp6ca que estamos viviendo. Adquiero una 

importancia de primera magnitud cuantlo se avoca al estudio 

de las causas y obst5culos en los paises que no han logrado 

alcanzar tasas de desarrollo satisfactorias, por lo que des

pectivamente se les califica co~o naciones atrazadas y más 

decorosanente como rtreas subdesarrolladas o paises del ter

cer mundo. Nuestro pais miembro del grupo de los latinoame

ricanos, no es la excepción. 

Asimismo, es innegable la importancia que el estudio 

de los problemas socioecon6micos tiene en la planeaci6n del 

desarrollo regional. De esta manera, el crecimiento demogr~ 

fico, su evolución, sus cambios estructurales, su distribu

ci6n geográfica y sus movimientos, representan considerable 

importancia teórica y práctica. Por lo tanto, en la medida 

en que se avanza en los estudios de este tipo, se hace cada 

vez más evidente la necesidad de disponer de planes de desa 

rrollo que permitan resolver efectivamente los problemas que 

implican las desigualdades regionales, para lo cual es preci 

so, además, contar con un cuadro adecuado y suficiente de co 

nacimientos relativos a esta problemática. 

En general, muchos de los problemas de carácter social, 

se han planteado en el ámbito nacional sin aludir de manera 

objetiva las características de la estructura econ6mica en 
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que se han dado o se están realizando¡ los problemas han si 

<lo planteados de esa manera, con el fin de retardar el mayor 

tiempo posible el descubrimiento de la realidad. 

Mi inclinación por el estudio de los problemas de carác 

ter econ6rnico y social relevantes Jo nuestro momento hist6ri 

co, como es el aspecto educativo en relación con el proceso 

de desarrollo econ6mico y social, me indugcron a elaborar el 

presente trabajo como una modesta aportaci6n a la rcsoluci6n 

de los problemas latentes que afecta a mi Estado natal. Sin 

embargo, reconozco que el aporte de criterios, conclusiones 

y recomendaciones derivadas del estudio, sobrepasan los re-

cursos de un trabajo como éste. 

Al analizar la educaci6n como elemento componente de 

la estructura social y econ6mica existente en el Estado de 

Sinaloa y considerarla como factor acelerador del desarrollo 

econ6mico y social, deben tomarse en cuenta aquellas caracte 

risticas de nuestro desarrollo nacional que lo afectan de ma 

nera fundamental. Entre otras, dos de esas características 

principales son: la centralizaci6n de la educaci6n -afortuna 

<lamente se han iniciado ya los primeros pasos para desconcen 

trarla- y el crecimiento demográfico. La primera ha traido 

como consecuencia que se concentren los recursos y .Presupue_!! 

tos educativos en las áreas de mayor desarrollo; la segunda, 

que se produzca lo que se ha dado en llamar una "incorpora.

ci6n decreciente" al sistema educativo, al agudizarse el de!, 

equilibrio entre la demanda de recursos educativos y la pro-

.• ,¡ 
'·· 
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ducci6n de esos recursos. 

El desarrollo del tama eleqido no intenta caracterizar 

los factores aue integran la estructura global de nuestro - -

p~fs, ni ~Rmnoco fiiar metas educativas nrecisas y concretas, 

tarea que requiere de un estudio riouroso y esnecializado. -

Tan s6lo se trata de sefialar algunas medidas educativas aue -

considero valiosas para el Estado de Sinaloa, así como tam- -

bién apuntar algunas recomendaciones generales para contr~- -

buir a dar soluci6n a la problemática aue presenta la educa-

ci6n en dicha entidad. 



I. ASPECTOS GENERALES 

l. Algunas Consideraciones sobre el Desarrollo Econ6mico. 

El abordar el tema de Desarrollo Econ6mico, implica 

plantearse la siguiente interrogante: 

¿Por qué preocuparse de este problema? 

4. 

Para mucha gente la necesidad del desarrollo econ6mico 

es tan evidente que ni siquiera vale la pena discutirla, pe: 

ro para otras que no tienen todavía conciencia de esa necesi 

dad, por todos los medios posibles hay que crearsela. En rea 

lidad, son pocas las personas que se percatan con claridad 

de la forma de corno afecta sus propias vidas el hecho de que 

la economía de la sociedad en que viven sostenga un desarro

llo o se encuentre estancada, est~ sujeta a grandes fluctua

ciones o muestre estabilidad. 

Asimismo, la necesidad del desarrollo se basa para mu

chas gentes en nociones respetables, aunque un poco vagas, 

sobre el bienestar y las formas de vivir con dignidad, y no 

toman en cuenta que, el desarrollo econ6mico es necesario por 

razones de carácter cient!fico y social. En efecto, la may2 

r!a de los sociólogos y economistas están de acuerdo en que 

el funcionamiento satisfactorio de cualquier grupo social se 

apoya en la aceptaci6n por parte de la mayor!a de sus compo

nentes de las normas que rigen sus relaciones, y en la con

formidad con los frutos que se obtienen de la convivencia ba 

jo esas normas. 
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Pero la conformidad y, en consecuencia, la aceptación, 

resultan de cotejar las aspiraciones que cada uno sustenta 

con lo que cada cual consigue efectivamente, o sea, de com-

En consecuencia, la inconformidad surge cuando hay un 

abismo entre ·1as aspiraciones y los resultados obtenidos, y 

tal abismo puede originarse en la incapacidad del grupo so

cial para satisfacer aspiraciones modestas o en la creaci6rl 

de aspiraciones irrealizables. 

Pero sea cual fuera la causa, las frustaciones tende-

rán siempre a perturbar la convivencia y a veces tornar imp~ 

sible el perfeccionamiento del grupo social. 

En la vida moderna los pueblos subdesarrollados o en 

proceso de desarrollo están en cierto grado condenados a en-

frentarse a un desequilibrio entre aspiraciones y realidades. 

Por un lado, los inevitables contactos culturales con socie-

dades de ingresos y niveles de vida mucho más altos (contac-

tos que suelen producirse a través de los medios de comunica 

ci6n masivos modernos), han venido despertando en la imagina 

ci6n de los pueblos no desarrollados el deseo de gozar del 

alto consumo en masa que caracteriza el nivel de vida de pa! 

ses que hoy disfrutan de los adelantos del progreso tecnol6-

gico y aportes de la civilizaci6n, y que sin embargo lasoci~ . 
dad atrasada en la.que se desenvuelven no tienen ·ese modus 

vivendi. · 

Por otra parte, la incorporaci6h paulatina de los pue-
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blos poco desarrollados a las formas democráticas de gobier

no ha estimulado en grado importante la bdsqueda del poder 

pol1tico por la vía del ofrecimiento de un mejoramiento rápi 

<lo de los niveles de vida. De esta manera, el proceso elec-

tivo se ha convertido en una palanca que está elevando conti 

nuamente las aspiraciones de esos pueblos, cabe indicar que 

es muchísimo más fácil originar aspiraciones, que elaborar 

los instrumentos n8cesarios para satisfacerlas, y que es ta~ 

bi~n muy difícil inculcar a las gentes que sustentan las as-

piraciones, la idea de que el lo~ro de un nivel más alto exi 

ge siempre un cierto sacrificio. La falta de una conciencia 

clara de la relaci6n que hay entre progreso y sacrificio con 

tribuye a ahondar todavía más el abismo entre aspiraciones y 

realidades. 

Aunado a las fuentes de desequilibrio mencionadas, que 

son a su vez, el resultado de ritmos muy dispares de creci

miento en las distintas regiones del mundo, los paises poco 

desarrollados hacen frente a otro factor adicional: el rápi-

do y elevado crecimiento demográfico. L6gico es pensar que 

mientras más rápido crece la poblaci6n, más dificil resulta, 

dada una cuantía de recursos, satisfacer sus necésidades de 

manera más plena. A este respecto, hay que tener muy prese~ 

te que Am~rica Latina es una regi6n que registra la tasa de 

crecimiento m~s alta del murido Y.que dentro de ella se· ubica 

M~xico. 

Evidentemente, al crecer la poblaci6n, crece tambián el 

··.; 
·, 
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ndmero de personas en busca de trabajo y los que demandan ed~ 

cación. Estos son apenas dos aspectos en los que se refleja 

el incremento demogr5f ico y los cuales originan por una parte 

la nece~idad de crear capacidad adicional de producci6n, pues 

de otro modo la nueva fuerza de trabajo no encuentra ocupación 

y por otra la demanda insatisfecha de educaci6n exigirá una ex 

pansi6n del sistema educativo en los distintos niveles, por lo 

que para el primer caso, si la población adicional no encuen-

tra trabajo, se verá obligada a buscar algún procedimiento que 

le permita obtener para si una porción de la producci6n nacio-

nal, aunque nada aporten a ella y en muchas ocasiones el pres~ 

puesto público es el mc'.i.s honorable de los procedimientos; pa-

ra la segunda situación la presión que ejerce la población adi 

cional al solicitar servicios educativos conduce a la necesi-

dad de aumentar recursos para el sistema educativo. Por con-

siguiente surge la exigencia de ccmbios de la organizaci6n po-

litica, por una parte, y por otra la del mejoramiento del sis-

tema educativo en relaci6n al crecimiento demográfico; situa-

cienes que hacen del desarrollo econ6mico una necesidad inelu-

dible. 

En resumen, la preocupaci6n d.el' desarrollo Econ6mico cg, 

mo objetivo social se justifica por la necesidad de conseguir 

que l~ convivencia entre los hombres transcurra sin fricciones 

y derLtro de normas poH.ticas, que den el máximo de posibilida

des para que cada miembro del grupo social, consiga una .vida 

digna a que como humano tiene derecho. 
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sin embargo, para lograr dicho objetivo social del desa 

rrollo, tomando en cuenta la existencia de la aspiraci6n a 

una convivencia democrática, se requiere que para satisfacer 

'=Sa asr.ira.C'i6n es :-ieC'esari0 i:onseguir 1_m mínimo común <lenomi-

nador de cducaci6n. 

Pero no hay que perder de vista que la educaci6n impl! 

ca un costo social bastante alto, si se considera, para el ca 
1 

so de los paises latinoamericanos y México, que más de un 40% 

de la poblaci6n está comprendida entre las edades de O a 14 

años, hecho que pone de manifiesto lo díficil que es dar una 

soluci6n integral al problema educativo, sobre todo, si además 

se toma en cuenta que los m~todos de enseñanza que se aplican 

en estos· paises de "niños pobres" h<l:-1 sido copiados en gran ~ 

dida de m~todos que se inventaron para paises de "niños ricos". 

Parecería entonces que para lograr ese mínimo común denomina-

dor de educaci6n habría dos caminos: hacer un esfuerzo muy gr~ 

de por elevar el ingreso, acelerando el desarrollo econ6mico o 

descubrir y aplicar nuevos métodos educativos totalmente revo

lucionarios y muchos más económicos. Las experiencias de M~-

xico han conducido a que la soluci6n definitiva, consista en 

una combinaci6n de ambos caminos. 

Por todo lo antes expuesto, se deduce que al hablar de 

desarrollo econ6mico se trata de un fenómeno esencialmente his 
• 

t6rico y ligado al cambio social, por lo que su estudio requi~ 

re de un enfoque dinámico que implica el análisis de las carac 

teristJ.cas cuantitativas de dicho fenómeno. · El estudio de ta-
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les características tiene dos objetivos principales. El pri-

mero relacionado con las formas y problemas de la medici6n del 

ritmo y nivel del desarrollo y en su consecuci6n resalta la 

importancia que tiene el hecho de ~i1e Pl rnnrPvt0 ~e ~~sa~ro-

llo es fundamentalmente de car5cter comparativo, pues en rea-

lidad se trata de cuantificar el grado de desarrollo alcanza-

do por otros paises o regiones, de tal manera que el estable-

cimiento de normas y patrones de medidas es primordial. 

El segundo objetivo consiste en que el estudio cuanti-

tativo de los cambios estructurales que'ocurren en una econo-

mía en crecimiento permite determinar -no obstante las dife-

rencias de paises y ~pocas- un patrón básico común de trans-

formaci6n estructural de la economía, elemento de gran utili-

dad para la formulación del esquema te6rico de interpretaci6n 

del proceso de Desarrollo, s6lo mediante esta base es posible 

llegar al diagn6stico de las economías, especificando sus de-

formaciones y deficiencias, asi como sus problemas circunstan 

ciales. 

Por otra parte, el carácter parcial del desarrollo eco 

n6mico en relaci6n con el desenvolvimiento social debe desta-

carse por dos razones; una de carácter metodológico y otra de 

~ipo polftico. En la prime~a, es. evid~nte que en realidad lo 

que se observa es un fen6meno de cambio social global, dentro 
• 

del cual se destacan los aspectos econ6micos, por considerar-

los el factor más detarminante y más fácil de cuantificar, p~ 

ro en el entendido de que los propios aspectos econ6micos, es 
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tán a su vez influi<los por aspectos del proceso de cambio so-

cial. Respecto a la segunda raz6n, el concepto de desarrollo 

econ6mico ha tenido por algún tiempo un sentido muy estricto, 

::mponi6ndo:::c que el :iur:cnto de ingrcGo pcrc5pit3. era lo escn-

cial del Desarrollo. 

Actualmente al criterio puramente cuantitativo del de-

sarrollo se le empieza a calificar cualitativamente al hablar-
1 

se de Desarrollo Econ6mico y Social, implicándose con ello que 

hay también responsabilidad explícita del Estado de orientar 

su política hacia el mejoramiento directo e inmediato de las 

condiciones de vida de la poblaci6n, conjuntamente con la ele-

vaci6n de los niveles de producción y productividad. 

Antes de presentar algunos de los conceptos que se han 

dado en relaci6n al Desarrollo Econ6mico e indicar el que se 

adoptará para los fines de este trabajo, es conveniente señalar 

las diferencias principales con respecto·a conceptos como Evo-

luci6n, Progreso, Industrializaci6n y Crecimiento con los que 

se le ha identificado o se identifica a veces. 

El concepto de Desarrollo Econ6mico es en parte herede

ro de esas diversas concepciones que hist6ricamente han tenido 

una definici6n bien precisa. Sin embargo, el concepto de Des~ 

rrollo Econ6mico tal y como hoy se le entiende, es más amplio 

y más complejo que cada uno de los t~rrninos señalados. En efec 

to el análisis del Proceso de Desarrollo Econ6mico exige una 

interpretaci6n que abarque varias dimensiones: el marco histó

rico del fen6meno, su carácter parcial en relaci6n al desenvo! 

'•)j 
·, 



11. 

vimiento social, su carácter esencialmente dinámico tanto en 

lo relativo a la evoluci6n como al cambio estructural de los. 

sistemas. 

~l rnnrPp~n ~e 0Asarrnllo Rrnn6rnico PR Pn realidad de 

uso reciente en la terminología econ6mica. En su sentido ac-

tual se comienza a usar y aceptar después de la Segunda Guerra 

Mundial. Tiene sus antecedentes en las nociones de Evoluci6n 

y Progreso propios de la gran expansi6n de la Economía Europea 

en los siglos XVIII y XIX bajo el signo del liberalismo. Sus 

antecedentes más inmediatos son las nociones de Industrializa-

ci6n y de Crecimiento, todas estas nociones están sin embargo, 

limitadas por problemas y son el producto de situaciones dife-

rentes a las que encierra el concepto propio de Desarrollo Eco 

n6mico. 

EVOLUCION. Concepci6n de origen y connotaci6n esencialmente 

biológica que envuelve claramente la noci6n de secuencia natu-

ral·de cambio. El concepto de desarrollo no comparte necesa

riamente las nociones de naturalidad, expontaneidad y mutaci6n 

gradual de esta concepci6n. 

PROGRESO. Noci6n asociada básicamente al adelanto t~cnico, a 

la incorporaci6n de nuevas tecnologías, a la modernizaci6n de 

las formas de producci6n y de vida mediante el uso de t~cnicas, . 
maquinariac y procedimientos modernos. Esta noci6n en verdad 

es parte de la idea de desarrollo, pero apenas es uno tle sus 

muchos aspectos. 

. . .; 
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CRECIMIENTO. Connotación similar, por lo menos en lo que se 

refiere al aspecto de mutaci6n gradual que le es inherente, 

aunque no al de espontaneidad o naturalidad que lo lleva im

plícito también. 

En realidüd la idea de crecimiento se refiere a probl~ 

mas de insuficiencia de ritmo de expansión de largo plazo de 

las economías desarrolladas, cuya idea opuesta es estancamie~ 

to secular en el sentido keynesiano; asociado a las teorías :de 

sustentación del pleno empleo. 

INDUSTRIALIZACION. Esta noci6n se puede considerar como el p~ 

riente más cercano y el antecedente más inmediato del desarro

llo econ6mico dentro de esta familia de conceptos. En efecto, 

el desarrollo de la industria ha sido el aspecto más llamativo 

y dinámico en los países desarrollados, al grado que durante 

algún tiempo el desarrollo industrial se consider6 corno sin6-

nimo de desarrollo econ6mico. No obstante, cada día es más cla 

ro que esto no es estrictamente cierto, aunque no deja de ser 

verdad que la industrializaci6n en mayor o menor medida está 

siempre asociada al desarrollo econ6mico, como lo están tam

bi~n algunas de las secuelas típicas que la industrializaci6n 

ha traído consigo en los países hoy industrializados: Urbaniz~· 

ci6n, Monetizaci6n de las.Transacciones Econ6micas, Trabajo 

Asalariado, Seguridad Social y Sindicalizaci6n, entre otras. 

Varios autores han aportado diferentes definiciones 

acerca del Desarrollo Económico, considerando que dicho con-



cepto implica un aumento en el nivel real de vida de la pobl~ 

ci6n, así como el Aumento Sostenido del capital por unidad de 

trabajo, la productividad y el ingreso per-cápita, mediante 

1R 11tili.~Rci6n de los recursos disponibles y del excedente 

econ6mico. 

Por otra parte, en un ensayo presentado con motivo de 

la rcuni6n anual del Banco Internacional de Rcconstrucci6n y 

Fomento y el Fondo Monetario Internacional, en septiembre de 

1969 se especific6 que "El Desarrollo econ6mico consiste en 

el aumento sostenido del volumen de la producci6n por hombre 

ocupado; presupone b~sicamente un incremento de la dotaci6n ~ 

pital que haga viable mejorar la productividad y el ingreso 

real de la fuerza de trabajo y mantener tasas adecuadas de uti 

lidad". 

La aplicaci6n de estas definiciones a la realidad impli 

can innumerables obst~culos determinados por la estructura so-

cial y politica existentes, donde predominan los intereses de 

car~cter privado que son en última instancia el m6vil de la eco 

nomía en un pa1s subdesarrollado donde "en el control de las 

estructuras de poder, al igual que la apropiaci6n y utilizwi6n 

del excedente por grupos no motivados, principalmente por la 

actividad productiva, residen los más grandes obstáculos para 

el desarrollo de los paises hoy subdesarrollados"; !/ Por lo 

!/ Sol!s, Leopoldo. La Economía Mexicana, Fondo de Cultura 
Ecom6mica, México, 1973. 



14. 

tanto, para el logro del desarrollo econ6mico es imperante la 

necesidad de una profunda transformaci6n política, social y 

económica. 

n"' rir'1v=>r.do ron trma ~/1elman, <:e puede d~finir el Desa 

rrollo Econ6mico «como el proceso por medio del cual se trans 

forma una economía cuyo ingreso por habitante tiene una tasa 

de crecimiento pequefia o negativa, en una economía en la cual 
1 

el ingreso por persona tiene una tasa significativa de incre-

mento autosostenida corno una característica permanente a lar-

go plazo". '!:_/ 

Paul Singer, considera al Desarrollo Econ6mico "como 

una instancia específica del crecimiento econ6rnico, y que es-

te último puede considerarse como la variaci6n en el tiempo 

del Volumen total de producci6n social, medido en alguna uni-

dad". 11 Para Singer el concepto de Desarrollo es una forma 

específica de cambio estructural de una economía, lo cualqui~ 

re decir, que el Desarrollo exige cambios en las técnicas de 

Producci6n, en las actividades sociales y en las institucio-

nes y que dichos cambios pueden originar el Desarrollo Econ6-

mico y Social. 

El Lic. Horacio Flores de la Pefia define el Desarrollo 

Econ6mico "Corno un proceso de mayor y mejor empleo de los fac 

2/ Adelrnan, .Irma. Teorías del Desarrollo Econ6rnico' F.C. E. , 2! 
- Ed., México, 1965. 

l/ Singer, Paul. Dinámica de la Población y Desarrollo Econ6 
mico, Siglo XXI, México, 1971. 
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tares productivos que se obtienen por medio de una utiliza-

ci6n creciente de los bienes de capital y de la tecnología 

moderna en el proceso productivo y que tiene corno finalidad 

aumentar sustancialmente el nivel de vida de los sectores po 

pulares en un período razonablemente corto". !/ 

De las definiciones anteriores de Desarrollo Econ6mico, 

para los fines de este trabajo se considerará la del maestro 

Horacio Flores de la Pefia, por considerarse la más adecuad~, 

ya que contempla el aspecto del desarrollo social traducido 

en una elevación considerable del nivel de vida. 

2. Concepto General de Educación. 

Antes de abordar el tema de la Educaci6n Espont5nea y 

Sistemá-tica, es pertinente comenzar por dar una idea nítida 

sobre el Concepto General de Educaci6n. 

Desde el punto de vista etimol6gico, el término "Educa 

ci6n" deriva de dos voces latinas E-EDUCARE o EX-DUCARE. La 

primera raíz E o EX significa dirección, en el sentido de fue 

ra "hacia fuera", y la segunda quiere decir conducir "llevar". 

Originalmente al t~rmino se le dio el significado de 

cuidar, criar, hacer crecer; viejos autores latinos expresa-

il 

'§_/ 

Flores de la Peña,Horacio. Los Obstficulos· al Desarrollo 
Econ6rnico, F.C. E., México, '1975. 
De Ballesteros, Ernilia- Elías. Ciencia de la Edudaéi6n, 
Editorial Patria, S.A. México, 1958. 
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ban con ~l la acci6n de llevar a los animales al caffipo¡ pos

teriormente, la idea de crianza de 6stos. 

Fue hasta la 6poca del célebre poeta Marco Accio Plauto 

(250-184 A.C.), cuando el vocablo "Educaci6n" vino a signifi 

car la idea de crianza y direcci6n de niños (educaré puerum). 

Siglo y medio más tarde, el sentido de este término se fue 

profundizando de manera fértil y oportuna, gracias a Marco 

Cicer6n (106-43 A.C.), quien propuso dar a la palabra "Eduda 

ci6n" un contenido específicamente humano, con el vocablo 

"hurnanitas" lleg6 a designar lo que a diferencia de los ani

males, s6lo al hombre le es dable crear y asimilar (conocimi~ 

tos, hábitos morales, lenguaje, etc.). 

Por otra parte, "humani tas" no era otra cosa que la tr2_ 

ducci6n latina de la palabra griega "paideia" que en su uso 

inicial (de país, niño) no traspuso su origen filos6fico: si~ 

nif ic6 la educaci6n de los infantes y más tarde se le dio el 

sentido de formaci6n humana en general. 

Del análisis etirnol6gico del término "Educaci6n" se de 

riva que ésta es una actividad específicamente humana, de alú. 

que se le califique corno un proceso para la conducci6n del han 

bre que se realiza en el seno de la sociedad, que se efectüa 

para ella y por ella misma. Además porque "el hombre no es 

s6lo un ser vivo, sino un ser consciente, o sea, no es s6lo 

una unidad biol6gica, sino una individualidad social a la ~e 

rtnicarnente por abstracci6n se le separa del medio c6smico, f! 

sico y social en furici6h del cual se constituye, desarrolla y 
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pasa a ser a la vez un componente" fil por otra parle, la te~ 

ría marxista considera que la evoluci6n de la sociedad está 

determinada en Gltima instancia por el cambio y perfecciona-

miento de la producci6n ae los bienes m~teriales necesarios 

para la vida del hombre. Est3 considcraci6n marxista se am-

plía además con la siguiente concepci6n "cm la producci6n s~ 

cial de su existencia, los hombres entran en relaciones de-
j 

terminadas, necesarias, independientes de su voluntad; estcis 

relaciones de producción corresponden a un grado determinado 

de desarrollo de sus fuerzas productor~s materiales. El con 

junto de estas relaciones de producci6n constituye la estruc 

tura econ6mica de la sociedad, la base real, sobre la cual se 

eleva una superestructura jurídica y política, y a la que co 

rresponden formas sociales determinadas de conciencia. El mo 

do de producci6n de la vida material condiciona el proceso 

de vida social, política e intelectual en general". 11 

Por consiguiente, la Educaci6n como parte de la super-

estructura, estrechamente relacionada a la evoluci6n social 

de la humanidad, ha sufrido cambios conceptuales, de acuerdo 

al momento hist6rico, o sea, según el régimen social reinante·. 

§_/ Stalin, J. "Cuestiones del Leninismo". Ediciones en 
Lengua Extranjera, Mosca, 1946. 

11 Marx, Carlos. Crítica de la Economía Política, Editora 
Nacional, México; 1969. 
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En relaci6n con este aspecto debe señalarse, que la h~ 

rnanidad ha pasado por diferentes formaciones sociales siendo 

las cl&sicas el Comunismo Primitivo, Esclavismo, Feudalismo, 

Caoitalismo v Socialismo. 

En relaci6n con las formaciones sociales antes señala-

das se presentan ~lgunos conceptos sobre Educaci6n que ponen 

de manifiesto la influencia de la política aplicada por el 

Estado en algunas formaciones sociales, para mantener inal~e 

rable el Status de la clase dominante. 

Dado el desarrollo de la3 fuerzas productivas y el pef 

feccionamiento de los instrumentos existentes y el descubrí-

miento de otros nuevos, provoc6 el cambio de las relaciones 

de producci6n, por lo que de la igualdad del hombre reinante 

durante el Comunismo Primitivo, se pas6 a la divisi6n de cla 

ses sociales, proceso en el cual hasta la actualidad el con-

cepto de educaci6n ha sufrido variac.ion~s. 

PLATON. La Educaci6n tiene por objeto dar al cuerpo y al a! 

rna toda la belleza y la perfecci6n de que son susceptibles. 'E_/ 

QUINTILIANO. La Educaci6n consiste en hacer del educando un 

hombre lo menos imperfecto posible. 2/ 

En estos conceptos, como producto del régimen en que 

:E_/ y 2.1 Larroyo, Francisco. Historia General de Pedagogía, 
Editorial Porrüa, S.A~,Méxicb,1964. 
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vivieron, se expresa en el primero el sentir de la clase do-

minante dedicada al cultivo de las ciencias, ya que se cons_!. 

de raba depr imcnte el trabu.jo físico, y en el segundo el ideal 

rl_~ !_)repe.r;i_r 3.l f'u t· 1.~ro miembro de la ;:i.(l_mi.nistr9ci6n r.úqlica 

del imperio. 

EMILIO DURKHEIM. La Educaci6n es una socializaci6n met6dica 

de las nuevas generaciones, ya que gracias a ella la sociE~-
, 

dad perpetúa su propia existencia. !.Q/ 

JOHN DEWEY. La Educaci6n significa la ~urna total de proce-

sos por obra de las cuales una comunidad o un grupo social 

pequeño o grande, transmite sus poderes y sus objetivos, a 

fin de asegurar su propia existencia y su continuo crecimien 

to • ..!.!./ 

Estos dos últimos conceptos de Educaci6n, expresan con 

claridad el proceso educativo corno un mecanismo social, como 

consecuencia de situaciones que como las siguientes se fue-

ron presentando. 

Durante el r~gimen feudal, la educaci6n se conceb1a a 

manera de entretenimiento intelectual encaminado a la P.2 

sesi6n de valores religiosos, en consecuencia la cultura se 

enclaustr6, pues las ancias de_ estudio s6lo se satisfacen · 

1.Q/ y Ql De Ballesteros,, El'nilia Elías,.Op. Cit. 
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entre los muros del monasterio, aunque más tarde se crearon 

las escuelas externas, 6stas continuaron dedicadas a la edu-

caci6n de clérigos y nobles. 

da fundamentalmente por B~con y Descartes, la aplicaci6n al 

estudio y a la inves~iga~iün de m6todos inductivos y de ob-

servaci6n, hacen posible el desarrollo de las ciencias, y, 
1 

desde este momento se abren las enormes posibilidades al hdm 

bre en el terreno del saber. Asimismo, la visi6n aguda y cer 

tera de Juan Amos Cominio expone lo que· es y debe ser la for 

maci6n del hombre sobre bases científicas y sisterráticas, plas-

mando en su obra la Didáctica Magna los fundamentos del Arte 

y la Ciencia de enseñar. 

El siglo XVIII, aporta al campo de la cultura la apli-

caci6n de nuevos m~todos sobre la base de la experimentaci6n; 

el desarrollo de las ciencias de aplicaci6n; el descubrirnien 

to de nuevos inventos, la separaci6n de la raz6n y f~, que 

causan la liberaci6n de la ciencia de toda influencia dogmá

tica, así como las luchas internas de la burguesía, todos es 

tos avances traen consigo una concepci6n del hombre y por tan 

to de la Educaci6n, con nuevos matices. 

De igual manera. el siglo XIX plasma en el terreno edu 

cativo las conquistas logradas por la Revoluci6n Francesa en 
• 

los aspectos político y social y consecuentemente en lo eco-

nómico, haciéndose presente el positivismo de Augusto Comte 

y el Materialismo Dial~ctico de Carlos Marx, aparistica~social. 
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que perfil6 la existencia del proletariado, todo ello expre-

sado en los principios de obligatoriedad, gratuidad y láismo 

como una aplicaci6n a la e<lucaci6n de los postulados politi-

"'' -Fr~i-f"'\Y"n;,.~_., ... 1 -r"\n 1,-, """' .. -~ -~ _. - --... - --~ -~ _ .. , - ~.... -- ...... f"'fll ~ ro'"°"' -:a.--. -- pre-

tende hacer coincidir las exigencias educativas para una far 

maci6n humana integral, con los de la cultura mínima que la 

escuela debe dar, cualquiera que sean las influencias exter-

nas o del medio ambiente. 

Esta breve ojeada hist6rica a los conceptos de las di-

ferentes épocas, permite explicar lo que debe entenderse en 

forma general por Educaci6n y por consiguiente se puede con 

cluir lo siguiente: 

La Educaci6n es un privilegio del ser humano, conside-

rado ~ste, como un ser gregario por naturaleza, lo que hace 

de la educaci6n un proceso social, 'que forma parte de la su-

perestructura, y que es el Estado a través de su política s~ 

peditada a la estructura económica el que dicta las normas y 

objetivos en materia de educaci6h, a fin de conservar el Status 

de la clase poseedora de los bienes de producci6n {clase do-

minante). 

La acci6n de la educaci6n, realiza sobre las generaciones 

j6venes su formaci6n y además hace posible que la cultura p.i.er-
. . 

da su caracter conservador y tradicional, al actuar sobre la 

herencia cultural enriqueciéndola y transformándola mediante 

un proceso ininterrumpidb. · 
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La educaci6n tiene en el medio ambiente su agente uni

versal, el cual al dividirlo en los elementos que lo forman, 

dan origen a la clasif icaci6n de Educación Espontánea y Edu

~aci6n Sistemática. 

3. Educación Espontánea y Sistemática 

A. Educación Espontánea 

La educación considerada como un hecho universal que 

actúa sobre todos los hombres, sin que un solo miembro de la 

especie humana pueda sustraerse a esa acción, se inicia pro

piamente con la aparici6n del hombre sobre la tierra. 

Aunque en el Comunismo Primitivo no existi6 forma in

tencionada de educaci6n fuera de las llamadas "ceremonias de 

iniciaci6n" que pueden considerarse como los inicios de una 

forma sistemática de la acci6n educativa, toda la actividad 

de los hombres, y las consecuencias derivadas de ella, son 

resultado de la acción indiferenciada espontánea del hombre y 

del medio; por lo que a partir de dicho régimen social hasta 

la actualidad, son la imitaci6n, la observación y la activi

dad lúcida, los medios más eficaces y. valiosos del aprendiz~ 

je de esta forma de educaci6n. 

Por otra parte, la educaci6n espontánea tiene en el m~ 

dio físico y en el econ6mico-spcial, ~us principales agentes 

formadores o deformadores del individuo. Dentro del sesundo 
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medio destaca como instituci6n de primer orden la fornilia. 

El medio físico, geográfico o c6smico como suele llu-

mársele, tambi6n est~ for~ado por todo lo de car~cter natu-

ral aue rodea al hombre: desde el clima hQ3ta los astros. 

Esto es, abarca todo a~uello que no es humano, ni his-

t6rico, ni social; pero no cabe duda que estos ele~entos in-

fluyen en forma determinante sobre el hombre y el conglomer~ 

do social, condicionándole las posibilidades de la educacidn, 

a través de su influencia en los aspectos org~nico, fisiol6-

gico y psicol6gico. 

En cuanto al medio socioecon6mico, cabe citar nuevamen 

te a Marx que dice que "en la producci6n social de su exis-

tencia, los hombres entran en relaciones determinadas, nece-

sarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de 

producci6n corresponden a un grado determinado de desarrollo 

de sus fuerzas productoras materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producci6n constituye la estructura econ6mica 

de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una SU:pef 

estructura jurídica y política, y a la que corresponden for-

mas sociales determinadas de conciencia. El modo de produc-

ci6n de la vida material condiciona el proceso de vida social, 

pol!tica e intelectual en general" 12/ siendo el Estado la 

g¡ Marx, Car los. Op. Ci t·. 

'•;' 

'• 

1 

1 
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parte m~s importante de la superestructura cuyos rasgos ese~ 

ciales están determinados por la base econ6mica sobre la que 

se eleva y a la que sirve. 

En este sentido, es funci6n del Estado, la direcci6n 

ideol6gica y espiritual del pueblo; en el r6gimen esclavista 

y feudal la iglesia fue el principal instrumento de control 

espiritual de las masas. En el cupitalismo conternpor5neo hun 

aparecido nuevos y poderosos medios de influencia ideol6gida 

dentro de los que destacan los partidos políticos, asociacio 

nes de diversa índole, agrupaciones monop6licas en la esfera 

de la prensa, radio, cine y televisi6n. 

Si bien dentro de las funciones interiores del Estado, 

está el servir a las clases explotadoras, no se debe olvidar 

que dentro d8 las de carácter externo destaca la defensa, por 

medio de la lucha militar, diplomática, econ6mica e ideol6g~ 

ca, salva-guardando los intereses de la clase en el poder, en 

sus relaciones con otros Estados y en el foro internacional. 

De manera general, se han destacado algunas de las in

fluencias indiscriminadas y de tipo espontáneo que el medio 

socioecon6mico ejerce sobre el individuo, sin embargo, es n~ 

cesario referirse al conglomerado social más simple, cuya eva 

luaci6n en el devenir del tiempo influye en la forma monogá

mica que se traduce en la supremacía del hombre sobre la mu

jer, o sea, la familia, tornándola corno la unidad econ6mica 

de la sociedad. 

En el seno de la sociedad familiar, todos sus miembros 
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ejercen mutua y recíprocamente una acci6n educativa, cuya 

huella persiste y los acompaña toda la vida. La familia es 

una instituci6n de car~cter social y ha seguido la misma evo 

luci6n del conolornerado social <lel cual forma oarte. En el co 

munismo primitivo, la familia es de carácter comunal y de vi 

da colectiva. 

En la sociedad ya establecida la familia se hace mono

gámica, en una primera fase fue el matriarcado el eje opil~ 

de ella y en un segundo período patriarcal, situaci6n que 

perdura en la actualidad. 

Las diversas etapas hist6ricas de la humanidad han te

nido su forma típica de instituci6n familiar de acuerdo a las 

características socioecon6micas de la sociedad en general. 

En el mundo antiguo se dio un tipo de familia product_! 

va que coloca bajo la dependencia exclusiva del padre, no s6 

lo a los hijos sino a la mujer, a los esclavos y criados. En 

la época medieval, la familia es típicamente cristiana y co

mo tal es la cultura y cristiano el Estado, dando a la mujer 

y a los hijos una total surnisi6n con respecto al padre. Cua~ 

do la economía rural se transforma en economía industrial, la 

familia sufre una honda modif icaci6n advirtiéndose un cambio 

entre la familia consumidora en la ciudad y la familia pro

ductora en el campo. La mujer inicia trabajos productivos y 

participa en las actividades públicas con lo que se llega a 

un rompimiento del concepto que se tenía de la familia tradi 

cionalista. 
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En el mundo moderno y la 6poca actual, la familia como 

núcleo social está en un proceso de transfomaci6n, o sea, atra-

viesa por una profunda crisis la cual no terminará propiame~ 

te con esta instituci6n sino que aparecerá con nucv~s modal! 

dadcs que iran aparejadas con 108 cambios de la socleda~ ge-

neral. 

Sin embargo, sea cual fuere, el tipo de familia, debe-

rá considerársela como una instituci6n profundamente educati 
,-

va que inicia tal acción con los hijos y que graba en ellos 

de manera indeleble el sello bajo el cual va a desenvolverse 

la familia toda la viua; en otras palabras y, para demostrar 

el apego que existe entre la uni6n de padre, madre e hijos, 

se dice que en el seno de la familia la educación se adquie-

re. 

Dentro de la Educaci6n Espontánea se enmarcan tarnbi~n 

los medios modernos de comunicaci6n masivos (prensa, radio, 

cine, televisi6n}. Estos instrumentos de inforrnaci6n y difE_ 

si6n, por desgracia, en su desarrollo cada vez más fuerte han 

sido prácticamente marginados de la tarea educativa, y su de-. 

sarrollo an~rquico responde s6lo a intereses particulares y, 
. . 

el desarrollo al que se alude, haciendo un balance realista, 

lejos de ayudar a resolver el problema educativo lo han ven-· 

dido a agravar, si s~ considera que los conceptos m~s bien 

deformados se fijan con igual o mayor firmeza en los indivi-

duos que los que se imparten normalmente dentro de las aulas. 
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B. Educaci6n Sistemática 

A diferencia de la educaci6n como un fen6meno social 

general, que consiste en la acción que por rndltiplns caminos 

gurarlo según las caracterfsticas del medio físico y condici2 

nes socioecon6micas <le la comunidad; la eclucaci6n como hecho 

intencionado y organizado representa un empeno especializado, 

una t~cnica profesional, que no s6lo se limita a imprimir la 

imagen de la sociedad en el educando, sino que de acuerdo a 

las condiciones del régimen social en que se vive, de la es

tructura econ6mica y de los cánones dados por la clase domi

nante aplicada. por el Estado, busca formar en funci6n de va

lores definidos individuos aptos capaces de servir a sus in

tereses, pero a la vez buscando que su formaci6n no afecte 

el Status del momento hist6rico, a fin de conservar por ma

yor tiempo sus cononjías. 

El Estado como representante del poder político, con su 

acci6n en el campo de la educación, motiva la política educa 

tica, la que no es otra cosa que, el conjunto de disposicio

nes gubernamentales, con base en la legislaci6n en vigor, for

mar una doctrina coherente que utiliza determinados instru

mentos administrativos para alcanzar los objetivos fijados 

por el Estado en materia educativa. Esta política se funda

menta incuestionablernente sobre bases legales de las ~uales 

la m§s importante es la Carta Magna dentro de la cual en for 
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ma especial se alude en varios artículos lo relativo al tipo, 

metas, objetivos, etc., que se busca alcanzar con la aplica

ción de esta política; existen otras leyes que se refieren a 

la administraci6n y reglamentación de la educaci6n. 

El aspecto ctdministr.:::i. tivo de l¿¡ uducu.cl6n es lo que vi~ 

ne a configurar el Sistema Nacional de Educación, conforman

do por bases legales, leyes específicas, formas, principios, 

programas de estudio, instituciones, niveles de enseñanza~ 

a~us lectivo~ de cada nivel, eLc. 

Lo anteriormente expresado destaca las principales ba

ses de la Educaci6n intencionada o sistemática que permiten 

interpretar algunos conceptos que se han dado a la misma. 

DITLEY WILHELM. "La Educaci6n en la actividad planeada, me

diante la cual los Adultos tratan de formar la vida anímica 

de los seres en desarrollo". 

PAULSEN. "La Educaci6n es la actividad sistemática que rea

liza la transmisi6n de la herencia cultural e ideal de las 

generaciones adultas a los descendientes". 

JONAS COHN. "La Educaci6n como acci6n deliberada y conscien

te se ejerce sobre los j6venes con el prop6sito de fonnarlos". 

Las tres definiciones· anteriores señalan que la educa

ci6n intencionada tiene como finalidad la transmisi6n de la 

cultura de generaciones adultas a los j6venes mediante una 

acci6n deliberada, planeada y sistemática, a lo que se puede 

··:: 
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agregar que esa acci6n dirigida y consciente con el prop6si-

to deliberado y fines previamente fijados, responde a las ca 

racterísticas socioccon6micas cHtablecidas y que el Estado 

prerrogativas en materia de educaci6n intencionada y organi-

za.da. 

Ahora bien, el Estado para llevar a cabo su cometido 

• 1 
en materia educativa cuenta con los siguientes instrumento~ 

fundamentales: La Escuela, el Maestro, los Métodos y T6cni-

cas de Enseñanza. Sin cmbQrgo, no hay que olvidar que la 

educaci6n responde a un reportar io de ideas, de nornus de con-

ducta y de formas de trabajo que tienen su inspiraci6n en las 

relaciones entre los hombres y en las formas espec!f icas del 

modo y relaci6n de producci6n. Por lo que la educaci6n sis-

tem~tica y sus 6rganos e instrumentos de realizaci6n, son el 

resultado de las transformaciones que la. sociedad sufre, lo 

que hace evidente que cada régimen social, aunque obedece en 

sus lineamientos gencrGles a principios universales y huma-

nos, responde principalmente a las caracteristicas peculia-

res de vida y de las necesidades de cada sociedad desde los 

puntos de vista econ6mico, cultural y politice. 

Por último, antes de presentar el esquema general del 

Sistema Educativo Mexicano correspondiente a la educaci6n 
. . 

sistemática, es importante distinguir dos conceptos que den-

tro de este tipo de Educaci6n se usan para significar a veces 

el mismo proceso. 
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INSTRUCCION. "El proceso humano y social que consiste en la 

transmisión, aprensión y elaboración de ideas, lleva<l~s a ca-

bo en forma de trabajo activo, que colabora por esta raz6n de 

modo decisivo en el desarrollo psico-biológiro del educancJ.011
• l,Y 

Dentro de los objetivos de la instrucci6n se pueden me~ 

cionar que el educando: aprenda, asimile, que adapte lo apre~ 

dido a sus propias necesidades y que aplique y aproveche los 

beneficios asimilados. 

Respecto a los fines se dice que uno es de carácter for 

mal, el cual engloba la aspiración a desarrollar las capacid~ 

des intelectuales en forma armónica sin perjuicio de las de--

más capacidades. El otro tipo material que considera que la 

instrucci6n debe alcanzar un saber vario y múltiple y que ha 

de lograr que la acción educativa, no deje su contenido de --

instrucción y que ésta u su vez sea también educativa. 

ENSENANZA. Por este término debe entenderse "El proceso que 

debe seguirse para lograr el aprendizaje". li/ 

Dentro de los objetivos de este concepto se mencionan -

el de proporcionar los elementos.del aprendizaje: estimular~ 

el esfuerzo personal del educado para lograr el descubrimien-

to, elaboración y apreciación del contenido de aprender; así 

corno la adquisición de un contenido de la instrucción. 

De manera general, la Educaci6n Sistern!tica de México, 

que constituye el Sistema Educativo Nacional-está integrado -

de la siguiente forma. 

~,14/ Larroyo, Francisco. Historia General de la Pedagogía, 
- - EDitorial Porrúa, S.A., Méx~co, 1964, 2a. Ed., p.127. 



A. NIVEL ELEMENTAL 

I. Ciclo Preescolar 

II. Ciclo Primario 
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I. Centros de Capacitaci6n para el Trabajo Agrícola e Inclustral 

II. Ciclo Básico 

l. Educaci6n Secundaria 

2. Educaci6n Técnica, Industrial y Comercial 

II. Ciclo Superior 

l. Enseñanza Preparatoria y Vocacional 

2. Enseñqnza Normal 

3. Enseñanza Subprofesional 

C. NIVEL SUPERIOR 

I. Enseñanza Normal Superior 

II. Enseñanza Técnica 

l. Instituto Politécnico Nacional 

2. Institutos Tecnol6gicos Regionales 

3. Institutos Tecnológicos Particulares 

III. Enseñanza Universitaria 

l. Universidad Nacional Aut6noma de México 

2. Colegio de México 

3. Universidades e Institutos de los Estados 

4. Universidades Particulares 

5. Universidad Aut6noma ~etropolitana 

6. Otras 
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IV. Escuelas Superiores Dependientes de Otras Secretarías de 

Estado. 

l. Escuela Nacional do Agricultura dependiente de la 

S.A. y R.H. 

2. Escuela3 dependientes de la Secretaría de la Defensa 

Nacional 

a) Escuela Superior de Guerra 

b) Escuela Militar de Ingenieros 

c) Escuela Médico Militar 

4. La Educaci6n para el Desarrollo Econ6mico 

Este apartado tiene el prop6sito de presentar algunas 

características generales de los países denominados subdesa 

rrollados, dentro de los que se enmarcan los latinoamerica

nos y en los que se incluye México. El ~xamen de tales carac 

terísticas permitirá por una parte, unificar los criterios · i 

que dificultaron la ejecuci6n de la reforma en su estructura 

socioecon6mica y por otra, derivar observaciones valederas 

para afrontar el problema de la educaci6n en relaci6n con el 

Desarrollo Econ6mico. 

Por consiguiente, con el fin de comprender mejor esta 

situaci6n, es necesario exponer de manera somera algunas ra

zones hist6ricas: 

En el período Colonial todos los países Americanos 

estuvieron sometidos al monopolio ejercido por sus metr6po-
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lis, y concluída su emancipaci6n política, todos y cada uno 

de ellos se abrieron grandes inversiones de capital extranj~ 

ro, utilizando como vías de acceso a las empresas. Tales in 

versiones se ejercieron principalmente en los ferrocarriles, 

puertos, plantas cl~ctricas y organizaciones bancarias. Su 

propósito fundaw~ntal era garantizwr el ubastecirniento de las 

materias primas pura sus industrias, convirtiendo a los pue

blos de l\mér ica Latina, en economí0s subsidiarias, cuya ca:-

racterística en la Agricultura era el monocultivo el cual es 

taba dedicado a la exportaci6n. 

A principios de este Siglo, primero en forma lenta y a 

partir de la Segunda Guurra Mundial, el panorama descrito an 

teriormente, sufri6 cambios muy importantes. De mcmera gen~ 

ral dichos cambios se determinaron por una demanda mayor de 

materias primas, con mejoría de precios, pero las dificulta

des en la irnportaci6n de manufacturas, oblig6 a estos paises 

a buscar la creaci6n de sus propias fuentes de productos el~ 

horados; a últimas fechas la cooperaci6n internacional de a~ 

da mrttua ha permitido un mayor desarrollo industrial, con lo 

que se ha alterado el ritmo de crecimiento econ6mico y conse 

cuentemente se ha transformado la estructura econ6mica y so

cial, aunque ésta transformación no ha sido uniforme, puesto 

que en los distintos países se observan crisis y desequili

brios que repercuten en forma perturbadora en sus sistemad 

monetarios y crediticios, con matices de tendencia a la in

flaci6n, in'f luyendo desfavorablemente en los niveles de vi-
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cla de los pueblos. Es inobjotable que en el período hasta aquí 

descrito, ha habido crecimiento ccon6mico, poro si se consi-

dera que el objetivo a largo plazo del desarrollo econ6mico, 

es necesariamente el desarrollo social y el bienestar ccon6-

mico y que en cierto sentido el desarrollo ccon6rnico es W1 me 

dio y el desarrollo social un tin, existen claras y vigoro-

sas relaciones de interdependencia entre los dos desarrollos. 

Desarrollo econ6mico y desarrollo social no son sin6n¿ 

mos aún cuu.ndo puedan darse definiciones del prim1~ro 1 que n~ 

cesariarnente incluya el desarrollo social para que se pueda 

considerar como efectivo desarrollo econ6mico y no s6lo como 

crecimiento econ6mico o en la terminología del siglo XIX co-

rno "progreso económico''. El desarrollo económico y el <lesa 

rrollo social generalmente no aparecen en forma simultánea 

en las primeras etapas del proceso, sino que el desarrollo 

social se logra después de que se han alcanzado progresos 

substanciales de producci6n y productividad. 

"La idea del desarrollo social se relaciona directamen 

te con los niveles de comodidad material y cultural y bien-

estar de los grupos,mayoritarios;" 15/ y por otra parte si 

se toma en cuenta que la Comisi6n de Estadística de las Na-

ciones Unidas señala nueve componentes principales de un ín-· 

]21 Loyo, Gilberto. Breves Estudios de Desarrollo Regional, 
Imprenta Arana, S.A., México, 1970·1· p.8. 
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dice de nivel de vida satisfactorio, a saber: 

lA Higiene, 2A Alimcntaci6n y Nutrici6n, JA Educaci6n, 

4A Empleo y condiciones de Trabajo, SA Vivienda, 6~ Seguri

dad Social, 7~ Vestido, 8~ Recreo y Distracciones; y 9Q Li

bertades Humanas. 

Puede afirmarse que cuantitativamente ha existido des~ 

rrollo econ6mico pero que actualmente se busca en estos pa1 

ses alcanzar el Desarrollo Econ6mico y Social. 

Si se analiza o evalGa lo ~eferente ct la G<luc~cl6n en 

los países hermanos <le América Latina, tomando las conclusio 

nes de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Social en 

América Latina (CEPES) , que dicen: 

a). Ningún sistema escolar latinoamericuno tiene en la 

actualidad el ndmero necesario de cursos escola

res para todos los niños, en la mayor p¿¡rte de ellos 

la enseñanza primaria es teóricamente obligatoria. 

b) . Hay deficiencias casi universales desde otros pug 

tos de vista: insuficiente ntimero de horas por C\lE 

so, edificios pequeños en relaci6n con la cifra de 

matrícula, falta de continuidad en sus estudios, 

excesivo número de alumnos por cada maestro, rnae~ 

tres mal preparados, falta de libros de texto. 

e). Los métodos de instrucci6n dejan escaso margen a 

la iniciativa del alumno. 

d)~ Las escuelas rurales no se adaptan a las necesida 
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des del medio. 

e). !lay un enorme despilfarro de los recursos educati 

vos en todos los niveles, como lo ponen de mani-

fia:::>to los .fen6monos de: retraso o repctici6n de cu.!: 

sos, abandono de las escuelas y período escolar 

demasiado breve o demasiado pobre para tener alg~ 

na utilidad. 

f). En el nivel post-primario se ha insistido dewasia-

do en la preparaci6n para la enseñanza superior, 

aunque la mayor parte de los alumnos abandonan los 

estudios antes de terminarlos. 

g~ • La opci6n entre enseñanza general y enseñc:mza téc

nica y profesional, se prepara demasiado pronto a 

los alumnos. 

h). La organizaci6n de las universidades como federa-

ciones de facultades profesionales no dejan lugar 

a la enseñanza general de nivol univcrsit~rio. 

i). La calidad de enseñanza superior se ve perjudica-

da por la existencia de profesores y alumnos que 

s6lo dedican a la uni versídad una parte de su tiem-

po tl.til. 

j) • La Educaci6n de adultos se ha concentrado en cam-
• 

pañas de alfabetizaci6n a corto plazo con resulta 

dos superficiales. 
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De lo anterior se desprednde que resulta tristre compl~ 

tar el estado tan lamentable de la educación de estos países, 

es por eso, que puede opinarse que J1asta este momento la cdu 

caci6n m&s que un elemento coadyuvante para el desarrollo 

econ6mico y social de América Latina y de M§xico ha sido un 

obt~culo para lograr tasas sostenidas de desa~rollo. 

He aqui el momento <le iniciar esta tit&nica labor, de 

buscar realmente la educación para el desarrollo ccon6rnico !y 

social de América Latina, unida a otras t6rmulas de política 

econ6mica y social y resaltar la e<lucaci6n, argumentando en

tre otras cosas, conceptos de pensadores como Alfred Ma:rsh<:lll 

quien consideraba a la cducaci6n como un~ invcrsi6n nacional, 

diciendo: "El acierto que supone gastar fondos públicos y pri

vados en la educación, no se mide por los frutos directos úni

camente. El dar al pueblo oportunidaucs mucho mayores y el 

ponerle en condiciones de aprovechar sus aptitudes latentes 

es una inversión provechosa en sí misma". ±.&_/ 

Por lo tanto, es necesario que se lleve a efecto un 

cambio de política educativa encaminada (afortunadamente en 

nuestro país se está llevando a efecto) a sostener el Creci

miento económico que debe tomar en cuenta, entre otras cosas, 

que en los países tecnológicamente atrasados, tal desarrollo 

16/ De Ballesteros, Emilia Elías. Op. cit. 
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implica casi nocosariarnente el cslublecimiunto de nuevas in-

dustrias en el pa:Ls corno medio de utilizar eficazmente los 

incrementos do productj.vidad generados en al propio proceso 

~ª ~nq~rrnllo. Rin olvidar nuc en los países desarrollados, 

el proceso de tecnificaci6n se autogcnera continuamente en 

forma casi espontánea, mientras que en los paises subdesarr~ 

llados es nccesi.1rio import.:ir las innovaciones tl\cnicas y for 

mar su aplicación en el sistema acon6mico da la Naci6n. 

Para lograr los objetivos antes indicndos, es necesa-

rio fijarse algunas metas corno las siguientes, entre otras: 

Buscar que exista un equilibrio adecuado entre la cantidad y 

la calidad de la cnscfianza. 

Adem&s se requiere que en la formulaci6n de los nuevos 

planes y programas de estudio intervengan no s6lo profesores 

especializados, como habitualmente se hace, sino que lo ha-

gan con otros tipos de profesionistas para evitar que sigan 

adolesciendo de enciclopedismo excesivamente recargado, am-

bicioso y rígidos, divorciados de la realidad del alumno, es 

timuladores del verbalismo y del intelectualismo, en vez de 

favorecer al des~ollo integrado de la personalidad, de la -iniciativa dw1"espíritu de observaci6n y la aplicaci6n del ~ 

todo científico y de las.habilidades y conocimientos adqui-

ridos a los problemas reales de la vida, vigilando ·que los CO_!! 

tenidos de los pro0ramns de la educaci6n primaria no sean re 
petitivos en los grados de la educaci6n secundaria •. 

Asimismo, reglamentar la educaci6n de los distintos ni 
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veles para cambiar su contenido de ensei'íanza académic.:i y tan 

s6lo preparatoria para los estudios superiores y hacerla m5s 

técnica y vocacional. 

que se tendrá. que c:mfrcntar l.:t solución de l.::i cduc.::ici6n para 

un verdadero enfoque de desarrollo económico y social. 

5. Conceptos Demográficos Fundamentales 

Es indudable que hoy día el meollo del drama del desa

rrollo lo constituye la lucha contra la pobreza, por consi

guiente, los estudios de la población en cuanto a su evolu

ci6n, sus cambios, su distribución geográfica y sus movirnien 

tos, representan suma importancia cientifica y social en la 

lucha por lograr mejores niveles de vida de la población. En 

consecuencia, el análisis de los aspectos demográficos deben 

considerarse en primer plano en esta época de desequilibrios 

tanto económicos como sociales. 

Por lo tanto, es pertinente expresar aquí los concep

tos demográficos que con frecuencia se utilizan· en el desarr~ 

llo del trabajo, partiendo previamente de la definici6n de 

Demografía~ en virtud de que de ~sta se desprenden otros que 

de una o de otra manera tienen íntima relación con los análi 

sis que aquí se presentan. 
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DEMOGRAFIA 

La domograffa ha sido def ini<la en distintas formas por 

diferentes auton:s. Wolfenden, por ejemplo, la ha definido 

como "el estudio estadístico o colectivo de las poblaciones 

humanas"; Dar:clay como "la rcprcscntaci6n numérica de las p~ 

blacionos hunanas"; Hauser y Duncan como "el estudio del ta-

mafia, la distribución territorial y la estructura de las po-
1 

blaciones; sus cambios internos y los componentes de dichos 

cambios, que pueden identificarse como la natalidad, la mor-

talidad, los movimientos territoriales (migraci6n) y la movi 

lidad social (cambios de status)". Esta Gltima definici6n 

parece la más satisfactoria, desde el punto de vista que ac8E, 

túa explícitamente la naturaleza dinámica de las poblaciones 

al mencionar el estudio de sus cambios como-uno de los prop~ 

sitos más importantes de la demografía. 

Asimismo, de la misma def inici6n se desprende que la 

demografía abarca dos campos principales de estudio: el está 

tico que se ·refiere al "Status o estado de la poblaci6n", el 

cual permite descubrir· la situaci6n demográfica de una pobla 

ci6n en un momento determinado y, el dinámico que se refiere 

a los "Movimientos de la Población" 

Estructura de la Poblaci6n. Es la composici6n o reparto de 

los individuos que integran un. grupo humano con respecto • a 

determinadas características (sexo, edad, estado civil, ni-

vel de instrucci6n, ocupación, etc.)·; 
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Tasa llrutu Anual de Mortalidad. Represonta 13 razón por co-

ciente entre ~~1 número anu~1l de defunciones ob:Jcrvada.s en una 

pobJ aci6n y el núrnc.:ro rncc1io de per;:ion.::ts quo J.a fonn.an durante 

el periodo de obscrvaci6n (se expresa gcncralnmnte en tanto 

por mil). 

Tasa Druta Anual de Natalidad. Resulta de J.a relaci6n del 
---~-----·-~-·---.------~·------·--

número anual de nacidos vivos con el ndmero medio de indivi-

duos que forman l.a poblaci6n (se expresa en tanto por mil). 

Movimiento General de la Poblaci6n. Es la f ormu en que una 

población se modifica en el tr<J.nscurso del tie!~1po, por la r~ 

novación Je las generaciones que la constituyen y por ef(~C to 

de las migraciones externas. 

Movimiento Natural o Crecimiento V_egP.tativo de la población. 

Es la forma en que una poblaci6n se modifica en el transcur-

so del tiempo r;Dr el comportamiento de las variables demográ-

ficas Natalidad "B" y Mortalidad "D", o sea, una variable P.2. 

sitiva (nacimientos) y otra negativa (defunciones), esto es, 

el saldo de nacimientos menos defunciones. La f6rmula que 

representa este movimiento es la siguiente: 

Movimiento Natural = B-P 

Movimiento Social de la Poblaci6n. Es la modificaci6n del 

monto de una poblaci6n en el transcurso del tiempo, por l~ 

intervenci6n de las variantes inmigraci6n "I" (entrada de ha 

bitantes a una poblaci6n) y emigraci6n "E" (salida de habi-
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t.:lntcs de una población) ; ambas corrientes dn poblac i6n con~ 

ti tu yen el fenómeno 11 miyraci6n". La f 6rmula que l~Xpresa es-

te movimiento es la siguiente: 

' . . .... ~ . , .,. ,...., 
LVlOV .LlllJ.l:!ll\...V .::>U~.i.C\.l. - ..... .:. 

Por tanto, el movimiento general de la poblaci6n es el 

resultado de cuatro vetriables demográficas: dos positivas 

(nacimientos "B" e inmigración "I") y dos negativas (defun-

e iones "D" y emigración 11 E") . Por collf3iguicntc, la fórmula 

de este movimiento de la población es: 

Movimiento General = (B+I) - (D+E) 

Crecimiento de la Población. E~ la variación que experimen-

ta el nrtmero global de habitantes de un territorio dctermin~ 

do (a esta expresión se le dá, generalmente, un sentido alg~ 

braico, por lo tanto, se dice, de una población decreciente, 

que tiene crecimiento negativo) • 

Población Cerrada. La no afectada por migraciones externas. 

Poblaci6n Abierta. La que sostiene intercambio migratorios 

con otras poblaciones. 

Tasa de Crecimiento Demográfico. Es la velocidad de aumento· 

de una poblaci6n durante un cierto período de tiempo conside 

rado. 

Reproducci6n. Denota la renovaci6n de las generaciones en el 
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seno de las poblaciones, consideradas corno conjuntos renova-

bles en el sentido matcmitico da esta cxpresi6n. 

~i<Jr.a_ci6n _ _?_Movi1:üc~:_<_?__Ji:!:_r]:~ütor.io. Es el desplazamiento de 

individuos con traslado de rusidcncia desde el lugar de ori

gen o lugar de salida, al lusretr cie dost:ino o lugar de entrada. 

Migración Ext.crnu o Internacional. Es a(1uclla gue afcctLl. a 

la población de dct:crminado territorio, o sea, aquellas en -

que el lugar de destino es de distinto territorio (pais) que 

el lugar de origen, afectando el monto total de la población. 

Migraci6n Interna o Interior. Es aquella que corresponde a 

los movimientos de la población que se dan dentro de los lí

mites de un territorio nacional (pais) , y por lo tanto el lu 

gar de origen y destino se hayan ambos al interior del mismo 

territorio, sin afectar la población total del territorio. 

Poblaci6n Econ6micamente Activa. Es la parte de la pobla- -

ci6n que proporciona la mano de obra para la producción de 

bienes y servicios de índole económica, o sea, todas las pe~ 

sanas potencialmente capacitadas para contribuir a la produ~ 

.ción de bienes y servicios y por lo tanto participan en la -

formación del producto interno bruto. 

Fuerza de Trabajo. Según la UNESCO, es toda población apta 

para tn1bRjar según su ecfad, esto es, la comprendida entre' 

los 15 y 64 años, límite inferior y superior de edades social 

mente aceptables. Este concepto sólo incluye a la población 

que potencialmente puede ser incorporada a la población eco-
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n6rnicamente activa por Ja edad en que se enc1.wntra. 

Seg~n el LJ.c. MartfnGz EscamÍlla, debe entenderse por 

fucrzci. de ti:·a!J.1jo al conjunto de individuo~~ de unu poblaci6n 

que tic~ncn cap<.1c.i.délc..1 ps ir:ofisi.olóqica, moral y jurf.dica para 

concurrir a J.a formacion del producto socJ.al, aportando su 

tr:ib.Jjo pcrs.:;ncü int1ep~mlic~ntcmcnte de que posean o no otros 

rccur;30~; o factores producl:ivos y, sin importar que la rnccá

nicu del procc,~;o productivo, los e:<cluya te1.1poral y lw~;ta cró

nicamente de tal concurrencia. Por su parte A. Mattelart de 

fine a la poblaci6n ccon6mlcamente activa como el sector de 

la poblaci6n que participa en la actividad econ6rnica, corrien 

ternente remunerada y con cuyo producto en dinero o en espe

cie, la persona tiende a la satisfacci6n de sus necesidades 

y a las de quienes dependen directamente de ella. 

Ocupaci6n Principal. Es aquella que cada persona estima que 

constituye su actividad básica, así como también de la que 

obtiene la mayor parte de sus ingresos y por tanto, le dedi

ca gran parte de su tiempo y en casi todos los casos la ocu

paci6n principal es en realidad la actividad única. 

Posici6n en la Ocuoaci6n. Se le conoce tambi~n como catego

ría en el trabajo o posici6n en el trabajo y se refiere a la 

relaci6n entre la persona econ6micamente activa y su empleo 

o trabajo principal. En nuestro país se distinguen las si

guientes categorías: trabajador familiar sin retribuci6n; ·p~ 

tr6n, empresario o empleador; jornalero o pe6n de campo; obr~ 
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ro o empleado; trabu.ju.dor por cuenta propia y ejidatario. 

Rama de Actividad Econ6mica. Se le conoce tnmbi6n con la <le 

nominaci6n de cla~c de nctivid~d y par~ su idcntificaciGn se 

rct'ierc él ld. o.cc:ivJ.(taa a la c¡Lw se ueclica eJ. C[>ti1b1ecirniento 

o unidnd c:conórüca 12n relacir5n funda1rr'nUllmcnte con la clase 

principal de bienes producidos o servicios prestados por 6s-

tos. 

Las ramas de actividad econ6mica, son las siguientes: 

a). Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 

b). Industrias extractivas (incluye: extracci6n y rcfi_ 

naci6n de pctr6leo y gas natural, y explotaci6n Je 

minas de canteras}. 

c}. Industria de transformaci6n o manufactuias. 

d}. Industria de la construcci6n~ 

e) • Generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de energía 

eléctrica. 

f) • Comercio. 

g). Transportes. 

h). Servicios (incluye servicios gubernamentales). 

Sectores Econ6micos o Sectores de la Actividad Económica. (AE 

tividades Econ6micas Sectoriales) • En la terminolog1a econ6 
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micamcnta moderna se utiliza ya muy frccuontomente la clasif! 

caci6n tripartita de la actividad ccon6rnica y en realidad no 

es otra coséJ. que lu. <lgrup<J.ci6n de las 8 ru.111<.:ts de activi<lu<l c<.---o 

d.us: incluye a) y b); f»c tiviuacles Secundarias: incluye e), d) 

y e); y Actividades Terciarias: incluye f), g) y h). 

Alfabctismo. Denota la apl:itud para leer correctamente un I?! 

rrafo y comprenderlo y ccrihir una breve exposici6n sobre un 

tema de la vida cotidiana. Este concepto encierra dos situa-

ciones: persona alfabe~, toda persona que sabe leer y cscri-

bir, y analfJbcta, aquella que no sabe leer ni escribir o que 

sólo sabe leer. 

Nivel_9e Instrucci6n o grado de Inf?trucci6n. Se refiere al 

rtltimo afio o grado de estudios terminados y aprobados por una 

persona, en el nivel o ciclo de instrucci6n más avanzado que 

han cursado en cualquier centro de enseñanza regular. 

AsiJ1tencia Escolar. Se refiere a la asistencia efectiva y l~ 

gal a alguna Instituci6n de Enseñanza, así como al año o gra-

do de estudios en el nivel o ciclo de instrucci6n más avanza-

do a que se asiste. 

Nivel de Vida. Por esta expresi6n se entiende co~unmente la 

mcdidQ en que se satisfagun aspiruciones físicas y culturales 

socialmente aceptables. Se refie~e no s6lo a la consideraci6n 
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del medio ambiente, sino a la adaptaci6n del individuo y de 

la comunidad, por lo ta11to, todu medida absoluta del nivel 

de vida debe supc1:ar la c~'ipccifict1ci6n y unél sor.:ic~ ele valo

res materiales y culturales. Considcrundo que un valor sólo 

puede definirse en función de otro; sólo a manera de ejemplo 

se indica que la salud puede definirse en función de la ali

mentación, o la situación intclcc tu.::i.l con referc~nci.::i. a la ac 

tividad cultural. 

Poblaci6n Urbana y Rural. (Conceptos Cuantitativos). Urba

na la que habita localidades de 2,500 habitantes y más. Ru

ral la que habita localidades hasta 2,499 habitantes. 

Localidad. (Concepto censal). Es todo sitio o lugar (centro 

poblado) que tenga las siguientes características: 

a). Edificios, casas, chozas o construcciones de cual 

quier clase, más o menos agrupadas o formando blo 

ques o manzanas. 

b). Que esté habitada permanentemente, periódica o 

transitoriamente, o que haya sido habitada. 

e). Que tenga un nombre. 

d). Que tenga una·categoría política basada en la Ley 

o en la costumbre. 
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II. SITU/\CION DEMOCHñf'ICA Y SOCIOECOHOMICA DEL ES'I'ADO 

l, Rl St~tus Je la Pobluci.6n. 

1.1 Estructura de la Poblaci6n. 

Los habi.tantes que conform~n unn pobl~c16n poseen 

característica::> biol6gicas, económicas y sociales diveE_ 

sas, respecto de cnda una de las cuales es posible cla-

sificarlos en grupos rn.3.s o menos homogéneos. Así, la PQ 

blaci6n se clasifica por sexo, edad, alfnbctismo, nivel 

de instrucci6n, ocupaci6n y r:mchas otras características, 

lo que permite hablar de una composici6n o estructura 

por sexo, edad, ocupación, etc. 

Puede afirmarse que los datos sobre estructura de la 

población proporcionan informaci6n Gtil para investigar 

la mayoría de los aspectos más importantes de la derno-

grafía de un territorio. Ahora bien, esta clase de datos, 

son producto del Censo de Poblaci6n y, por lo tanto, en 

forma directa permite describir la situaci6n demográfi-

ca econ6mica y social a una fecha determinada. 

Por ejemplo, el estudio de la estructura por edad 

reviste un interés muy especial, pues esta estructura 

condiciona en gran medida el desarrollo de las poblaciQ 

nes, en virtud que los fenómenos que determinan tal de-

sarrollo son la natalidad y la mortalidad, relacionándb-

se estrechamente con la edad de los individuos. Además 

la estructura por edad, muestra qué tipo de estruc'tura 

·, 

" 
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demográfica 0xistc y c6mo ln han afectado factores in

trínsecos (cambio::; Je la fecundidad p.t.Lnci.pa lu1•:nLc) o 

oxtríns1~cos (migraciones, qucrra.s, etc.); en ténn.i.nos 

m5s sencillos muestra cuantos niRos, adultos y ancianos 

hay cm la poblac i.6n y cm rcL1ción a c~:nc~ cifras pJ;:mt.car 

problemas c1c a 1 imcntaci6n, C!ducaci6n, vi vicnél;:i, ele mano 

de obra, de asistcncJ.a social y retiro profesional, pa

ra mencionar los mtís importantcf3. 

Asimismo, lc:1 es true Lura de m1c:t población por r<ilúJ. de 

actividad ccon6mica, por ocupación y posici6n en el tra 

bajo, son índices de la estructura económica de una po

blaci6n, que además proporciona información que permite 

apreciar el g~nero y nivel de vida de los habitantes. 

Como un ejemplo más, cabe citar que la estructura 

seg6n nivel de instrucci6n o el alfabetisrno, muestra un 

importante aspecto cualitativo, íntimamente vinculado 

al desarrollo econ6mico y social. 

Los anteriores son apenas algunos casos de las múl

tiples aplicaciones que pueden tener los datos sobre la 

estructura de la poblaci6n en el análisis de los fen6me 

nos sociodemográficos. 

Tomando como base las consideraciones anteriores, 

en seguida se hace el análisis detallado de la Estructu 

ra Demográfica del Estado objeto de estudio. 
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1.1.1 Composici6n de la Población por Sexo y Edad. 

El sexo y la edad constituyen, sin lugar a duda, 

las caractcríuticas mCts importantes, en cuanto que las 

conrliciono.f> de' des<i rrollo numc5rLco de una población, 

dependen en c;r:an parlt~ uel equilibrio entre .-:unbos se

xos y <le la composiciün por edad. En ufoc.:to, la nata 

lidad y la mort.:.:ilid.:i.d clcmentoc:'· determinantes de tal 

desarrollo son funcionas dependientes de estas dos ca 

racterísticas. 

Por otra parte, la edad y el sexo se hallan corre 

lacionadas, en grado muy diverso pero siempre impor

tante, con otras características de los individuos co 

mo la escolaridad, la actividad econ6mica, la movili

dad de mano de obra, etc. 

Ello es 16gico, si se piensa que las funciones bi2 

16gicas y sociales del individuo ~arían con el sexo y 

la edad. De manera general, la estructura de la p::ibl~ 

ción por esas dos características permiten establecer 

el número de niños en edad escolar, la mano de obra 

potencial, los efectivos de poblaci6n electoral, el 

número de personas en edad de retiro profesional y 

otras diversas informaciones de interés y utilidad 

pr:lctica. 

Ahora bien, dado que la edad y el sexo son carac

terísticas de los. habitantes que tienen íntima rela-
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ci6n con acontecimientos sociales y econ6micos impor-

tantes en lu. vidél de los individuos como son la esca-

J.aridad y la actividud econ61:1ica, es muy pertinente 

hacer un an5lisis de ellas a fin de tener la baso de 

sus relaciones con otras caractcrísti.cas de lus pors2 

nas. 

La cumposici6n de la poblaci6n por sexo y edad de 

1 
la poblaci6n de Sinaloa de acuerdo a los datos censa-

les de 1970 y 1980 e~.; como se presenta en el Cuadro No. 1 

De acuerdo a esos datos, de la poblaci6n total de 

1970 el 51.0% corrcspondi6 a hombres y el 49.0% a mu-

jeres; para 1980 la proporci6n cambi6 un poco, el 50.6% 

correspondi6 a hombres y el 49.4% a las mujeres. 

De la combinaci6n del sexo y la edad, tabulada tal 

y como se presenta en el cuadro No. 1 se elabora el 

histograma "Pirámide de Edades", que refleja la estru_s 

tura de la población por estas dos características p~ 

ra los moraentos 1970 y 1900, y de cuyo análisis se de 

riva lo siguiente: (Gráfica No. 1). 

El comportamiento pasado de la mortalidad y la n~ 

talidad, traducida la primera en bajas tasas y la se-

gunda en tasas elevadas hacen que la pirámide sea de 

base ancha y cúspide achatada, lo que muestra la exis 

tencia de un amplio grupo de población en edades im-

productivas, cuya atenci6n requiere de inversiones s2 

ciales de baja productividad a corto plazo, pero de 



G R U P o s 

D E 

EDAD 

T o TAL 

O a 4 
5 a 9 

10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 y más . 
NO INDICADA 

H y M 

CUADRO No. 1 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR GRUPOS QUINQUENAJ~ES DE EDAD Y SEXO 

CENSO 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

A B s o L u T o s R E L A T I 

1 9 7 o 1 9 8 o 1 9 7 o J 9 

H M H M H M H 

646 620 933 917 51. o 49.0 50.6 - -- - - -- --
113 108 136 133 8.9 8.5 7.4 
107 102 152 149 8.5 8.0 8.2 

89 84 132 129 7.0 6.6 7.1 
68 68 107 108 5.4 5.4 5.8 
52 53 81 84 4.1 4.2 4.4 
42 42 62 64 3.3 3.3 3.4 
33 31 51 51 2.6 2.5 . 2. 8 
32 30 47 45 2.5 2.4 2.5 
25 23 39 36 2.0 1.8 2.1 
22 19 31 28 l. 7 l. 5 l. 7 
17 16 25 23 l. 3 l. 3 1.4 
14 12 20 18 1.1 0.9 1.1 
11 11 16 15 0.9 0.9 0.9 
21 21 32 33 l. 7 l. 7 l. 7 
- - 2 1 - .. - 0.1 

12'66 1850. 100.0 --

52. 

V o s 
1 

8 o 

M. 

49.4 --
7.2 
8.1 
7.0 
5.8 
4.5 
3.5 
2.8 
2.4 
l. 9 
l. 5 
l. 2 
0.9 
0.8 
l. 8 
o.o 

100.0 
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gran valor cstrat6gico como de educación y seguridad 

social. 

Por otra parte, la misma base ancha de la pir5mi-

yo seno existe una gran proporcic"5n de niñoc; y j6vencs, 

y lo achatado de la misma denota la existencia de po-

ca proporci6n de adultos y una cspuranza de vida al 

nacimiento relativamente baja. 

En efecto, el comportamiento de la natalidad, la 

mortalidad y la migración son elc.>mc-.:ntos combiné1dos que 

determinan la estructura por sexo y edad de una pobl~ 

ci6n y además tambi6n imprimen su influencia en la di 

námica futura. Por consiguiente, a partir de esta con 

sideraci6n, resulta obvio que una estructura dada ac-

taa como determinante de otros procesos sociales como 

los relacionados con la atenci6n escolar, la sib.laci6n 

del empleo, la provisión de alojamiento y la cstructu 

ra de la familia. Por lo tanto, dadas las irnplicaci~ 

nes de tipo sociodemográfico, económico y político, la 

estructura por sexo y edad de la poblaci6n se divide 

en gru[,X)s que se aproximan a determinadas categorfas de 

población asociados que se identifican con el nombre 

de grandes grupos de edad, por lo que, tornando como 

' base la informaci6n del cuadro· No. 1 se construye el 

cuadro siguiente agrupando la poblaci6n por grandes 

grupos de edad. 



GRUPOS 1 9 7 

DE 
EDAD ABSOLUTO 

TOTAL 1 266 

o- 4 221 

5-14 382 

0-14 603 -
15-19 136 

20-24 105 

15-44 499 

15-49 540 

15-64 621 -
65 y ;.nás 42 -
NO INDICADA 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

CENSO 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

o 1 9 8 o 

RELATIVO ABSOLUTO 
1 

RELATIVO 

100.00 1 850 100.'.lO 
----

17.5 269 14.5 

3 o .1 562 30.4 

47.6 831 44.9 -- ---
10.7 215 11. 6 

8.3 165 8.8 

39.4 775 41. 9 

42.7 834 45.1 

49.1 951 51.4 - --
3.3 65 3.5 - -

3 0.2 - -

C A .M 

ABSOLUTC 

¡ 

584 
-

48 

180 

228 

79 

60 

276 

294 

330 -
23 -

3 -

55. 

B I O S 

EN PUN'ros 
( % ) 

- 3.0 

0.3 

2.7 

0.9 

0.5 

2.5 

2.4 

2.3 

0.2 

0.2 
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Como podr~ notarse, estos grupos en que se divide 

la población en forma general, se aproximan a ciertos 

grupos de edad importantes. Así: los menores de 5 uños 

5-14 a la pobluci6n en c~dad escolar prinw.ria; el gru-

po 15-44 o el 15-49 incluye a las mujeres en edades 

f6rtiles o al potencial reproductivo de la poblaci6n 
1 

en un momento dado; los grupos 15-19 y 20-24 repr~-

sentan a la poblaci6n en edades te6ricas de educaci6n 

(segdn la UNESCO) de nivel medio y superior; el grupo 

15-64 corresponde a la poblaci6n en edad activa o en 

edades de trabajo y el grupo 65 años y más representa 

a la poblaci6n en edad de retiro de la actividad eco-

n6mica. 

Para el caso particular de Sinaloa, el efecto coro 

binado en la estructura por edad del descenso de los 

niveles de la mortalidad y el mantenimiento de una al 

ta natalidad se resume en un hecho básico: el rejuve-

necimiento de la poblaci6n. La amplia base de la pi-

rámide de edades - en 1970 el grupo 0-1.4 años repre

sentaba el 47.6% de la poblaci6n total - se ha dismi-

nuido un poco en el proceso de cambio dcmográf ico al 

punto de que en 1980 un 45.0% del total de la pobla-

ci6n del Estado lo constituían los menores de 15 afios. 

Por su parte, la poblaci6n en edades avanzadas, con 

65 años y más de edad, ha incrementado su participa-



57. 

r.i6n relativa dentro de la poblaci6n del Estado nl p~ 

sar al 3.4% en 1Y70 a un J.6% en 1980. 

La consccucnr..i.a de es tos c<:i.mb.i nn en la es true tura 

~or edad de ld ooblaci6n se refJciun en el llamado 

"Indice de DepcndcnciLl. Econúrn.Lcd" dl que 5,c; conoce 

también como "Holu.c.i.6n de Dcpcndc~nciu. 11 • El v.::tlor de 

esta rclaci6n so calcula con la :Ú<Jt'.i•.'Cllte formula: 

1 

I. o. E. = Poblac i6_0 __ 1Q-l 4J_ _ _:.f~.-Po1~1_0_~_:\:r?_r~_J_§_u rná.s) .100 

PoblaciGn (15-64) 

Aplic¿indo los dAtos del Estado en cuestión resulta: 

I.D.E. (1970) - 603 + 42 X 100 ::: 103.8 -6-21 ___ _ 

I.D.E. (1980) = 831 + 65 X 100 = 94.2 
951 

Los índices así obtenidos indican, el número de pcE_ 

senas, que desde el punto de vista estructural de la 

poblaci6n, dependen econ6micamente de las que se en-

cuentran en edades activas (grupos 15-64 años) . En es 

te caso las relaciones muestran que en 1970, 103.8 peE_ 

sonas dependían económicamente dP. cada 100 en edades 

activas y en 1980 la relaci6n pas6 a ser de 94.2 depe;!! 

dientes por cada 100 en edades activas. Este cambio 

en el Indice de Dependencia Econ6mica es consecuencia 

por una parte de la tendencia decreciente de la nata-
' 

lidad en el período 1970-1980, hecho que se tradujo en 

una reducción relativa del grupo 0-14 afias, que en el 



SB. 

periodo de referencia pac6 de 47.6% a 45.0%, y por 

otra parte, debido a que el srupo de 15-G4 años, sn-

frió un aumento rclati.vo dentro de la cstructur.:i po-

bl.:icional .:il deiar drJ ,c;cr licwr<rnH~11te mnnor. como lo 

era en 1970 cuando constituí.:i ol 49.0% de la pobla-

ci6n total y ropresant~r en 1980 el Sl.4i de la Pobla 

ci6n. Este Gltimo en forma alguna implica que el nrtme 
1 

ro de habitantes no haya crecido cuantiosamente, pues 

las 621 mil personas en estas edades en 1970 se con-

vierten en 951 mil en 1980; simplemente lo que se tra 

ta de destacar es que el crecimiento del grupo 15-64 

~fios ha sido mayor (2.4 puntos en porcicnto) que el 

de los grupos tales como el de 5-14 afias (0.3 puntos 

porciento) y GS y m5s afies (0.2 puntos en porcicnto). 

Otros cambios experimentados en grupos específicos 

de edad, que interesa resaltar, por su relaci6n con 

los objetivos del estudio son los siguientes: 

El grupo en edades de escolaridad primaria, 5-14 

años, constituye en 1980 el 30.4% de la poblaci6n to-

tal, superando en s6lo O. 3 puntos en porcentaje en 1970. 

El grupo 15-19 años, correspondiente a personas 

en edades de educaci6n media supera en 0.9 puntos el 

porcentaje de 1970. 
. 

El grupo de personas en edades de educuci6n supe-

rior, 20-2.4 años, incrementa su porcentaje en 0.6 pu.!! 

tos en reldci6n al que representaba en 1970. 
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Pura tener una i.dea de lo que s iqnifican estos ca~! 

bios en función <Jo las rn:tgni tll<lcs en j uc:go d(~bc tcne_E 

se presente que en los diez a~os del período analiza

da la población total se incrementó en 584 mi1 perso

nas. Por su parte, los escolares, colegiales y cstu

dürntes (grupos 5-14, lS-19 y 20-2 1 año~3) ,_[cw~rnduntca 

de c<lucaci6n primaria, media y superior que eran 623 

mil en 1970 (49.2~ de la pob1aci6n total) ascienden h 

942 mil en 1980 (50.9% de la Población Potal). 

Esto significa que el grupo de demandantes de edu 

caci6n se increment6 en 319 mil personas en el perío

do en cuestión y que tal aumento represent6 el 54.6% 

del incremento absoluto de la poblaci6n total. 

1.1.2 Composici6n de la Poblaci6n por Características Econ6 

micas. 

El estudio de las características económicas de 

una poblaci6n proporcionan la imagen del grado de desa 

rrollo econ6mico y social en su totalidad o de sus di 

versas regiones o &reas, en parti~ular. 

Esto es evidente, dado que el grado de participa

ci6n de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, la 

demanda de mano de obra en las distintas ramas de acti 

vidad económica y el nivel de calificación t~cnica ~ 

profesional de los o~upados, entre otros tópicos, po

nen de manifiesto la importancia de esta clase de ca-
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ractcrí.sticas. 

Para una mejor viabilidad en el estudio <le este 

aspecto, se con~ideran ciertos grupos básicos de pobl~ 

1'1r-i ...., .._ " ...... 
..,,_ • - I .... ...,,, 

mando como punto da partida p~ra clasificar a la pobl~ 

c.ión en econ(imicamc;nt(~ activa y cconómJcamcnte inacti-

va, con un limite inferior de edad, que en ose caso es 
1 

de 12 afias, para la inforrnaci6n consignada en los ceri-

sos de 1970 y 1980. 

CUl\DRO No. 2 

PODLACION TOTAL, SEGUN CONDICION DE AC~IVIDAD 

CENSOS 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

1 9 7· ·o 1 9 
CONCEPTO 

8 o 

ABSOtUTO RELATIVO .ABSOLUTO RELATIVO 

Poblaci6n total 1 266.5 100.00 1 849.9 100.00 

Población menor 
de 12 años 501.8 39.62 678.2 36.67 

Población de 12 
años y más 764.7 60.38 1 171.7 63.33 

Econ6micamente 
activa 343.9 27.15 568.4 30.72 

Econ6micamente ' 
inactiva 420.8 33.23 603.3 .32.61 
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A. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Este grupo b~sico de la poblaci6n es el que interviene 

en la producci6n de bienes y servicios de Índole econ6mica y 

lo constituyen dos subgrupos: los ocupados o empleados y los 

desocupados hasta determinado periodo de tiempo. Los prime

ros son las personas que en la fecha del censo declararon te 

ner una· ocupaci6n, oficio o profesi6n que desempeñaban a c~~ 

bio de un ingreso (pago en dinero o en especie). Los segun

dos son las personas que declararon tener o haber tenido una 

ocupaci6n que por diversas razones no desempeñaban en la fe

cha del censo o que indicaron estar buscando trabajo. 

As!, la PEA, representó en 1970 el 27.15% y el 30.72% 

en 1980 respecto de la poblaci6n total, cifras que represen

tan tasas de participaci6n econ6mica relativamente bajas, lo 

que a su vez se traduce en una relaci6n de dependencia econ~ 

mica aún significativas, no obstante de haberse logrado un 

incremento en la proporci6n de este sector de la poblaci6n 

en el per!odo de an~lisis (224.5 mil en cifras absolutas y 

3.57 puntos en porciehtos). 

Respecto a la poblaci6h de 12 años y más, tambi~n se 

di6. un incremento, cuya proporción pas6 de. 60.38% en 1970. a 

63.33%.en 1980. 

B. POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA. (PEI)'. 

Este grupo básico de la poblaci6n est~ consti'tu!do por. 
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las personas que en el período de referencia del censo no te 

nían empleo y lo forman los siguientes subgrupos: personas 

que se dedican a los quehaceres del hogar; los estudiantes, 

colegiales y escolares; los rentistas, jubilados y pensiona

dos; las personas que viven en instituciones de reclusión y 

otros inactivos tales como los incapacitados físicamente pa

ra trabajar, personas demasiado ancianas y los menores que 

no asisten a la escuela. 

La proporción de PEI, repre~cnt6 en 1970 el 33.23% y 

en 1980 32.61% respecto a la poblaci6n total; el decremento 

observado en el período (0.62 puntos en porciento) se debe a 

los aumentos observados tanto en la PEA, como en la pobla

ci6n de 12 años y _más. 

una vez identificados los grupos básicos y los subgru

pos de poblaci6n que los constituyen, a la PEA, se le clasi

fica para su análisis segan ocupación, posici6n en la ocupa

ci6n o en el trabajo y _rama de actividad econ6mica • 

. OCUPACION 

Para fines de observar los cambios principales en· .. •.la 

estructura de la PEA en relaci6n con la ocupaci6n, se ha OOI1!, 

truído el Cuadro No. 3 tomando en cuenta el siguiente crite

rio: dada la existencia de una gran diversidad de ocupaciones, 

~stas para efectos de su presentación tabular se agrupan en 

grandes grupos de ocupaci6n principal, mismos que se inclu

yen en el cuadro de referencia·. · 



CUADRO No. 3 

PEA DE 12 ~os y MAS, POR GRANDES 

GRUPOS DE OCUPACION PRINCIPAL 

~BNSOS 1970 y ¡;ao 

(Miles de Habitantes) 

1 9 7 o 1 

63. 

9 8 o 
.. ..._..,........_....,.. GRUPO DE OCUPACION 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELA'I'IVO 

TOTAL 346.4 100.00 568.4 100.00 

Profesionales y Téc-
nicos 17.2 4.97 41.1 7.23 . 
Funcionarios Superi2 
res y Personal Dire~ 
tivo Público y Priva 
do - 6.8 l. 96 6.5 1.14 . 

Personal Administra-
tivo 22.0 6.35 47.1 8.29 

Comerciantes, Vende-
dores y Similares 23.0 6.64 39.2 6.90 

Trabajadores en Ser-
vicios Diversos, y 
Conductores de Veht-
culos 34.0 9.82 63.5 11.17 

Trabajadores en Labo 
res Agropecuarias - 170.3 49.16 162.1 28.52 

Trabajadores no Agr1 
colas 51.7 14.92 95.2 16.75 

Nunca han trabajado - - 4.3 0.75 

1 Insuf. Especificada 21.4 .6.18 . . 109.4 19.25 
. . ' . . ' 
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Las ocupaciones, a partir de la informaci6n censal, mue!! 

tran entre 1970 y 1980 un comportamiento poco habitual; des

censos en la proporci6n de los grupos de funcionarios superi~ 

res y personal directivo pGblico y privado y trabajadores en 

labores agropecuarias; el descenso en este ültimo grupo qui

zá se deba a una probable subenumeraci6n de personas dedica

das a labores agropecuarias, ya que dicha disminuci6n es sig

nificativa 20.64 puntos en porciento. Por su parte el res~o 

de lo~ grupos ~xperirnentaron aumentos que van desde 0.26 pu!!, 

tos en porciento en el grupo comerciantes, vendedores y sim! 

lares, hasta 2.26 puntos en el de profesionales y t~cnicos. 

De todas formas el descenso y aumento observado en las 

proporciones de los grupos de ocupaci6n son consecuencia de 

la influencia de factores demográficos, y socioecon6micos: el 

cambio de la estructura de la poblaci6n, por una parte; el • 

crecimiento econ6rnico, la escolaridad y el monto de la pobla 

ci6n de 12 años y más, por otra. 

POSICION EN EL TRABAJO 

Esta caractertstica de los activos, se refiere al ran

go o categorta que la persona tiene en su trabajo. 

Para el análisis de los cambios ocurridos en la estruc 

tura de la posici6n en la ocupaci6n de la PEA se parte de las 

categorías básicas que indican las relaciones entre los par

ticipantes en los procesos productivos, las cuales se presen 

tan en el Cuadro No. '4 • · 

.• ,¡_ 
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CUADRO No. 4 

PEA DE 12 AílOS Y MAS, POR POSICION EN EL TRABAJO 

CENSOS 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

POSICION EN EL 1 9 7 o 1 9 8 o 

TRABAJO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

TOTAL 346.4 100.00 568.4 100.00 

Patr6n o Empre-
sario 30.6 8.83 31.3 5.51 

Empleado, Obre-
ro o Peón 202.0 58.32 245.8 43.25 

Trabajador por 
su cuenta 80.4 23.21 104.5 18 .·38 

Trabajador NO 
Remunerado 33.4 9.64 33.3 5.86 

Miembro de una 
Cooperativa de 
Producci6n - - 14.4 2.53 

Desocupados que 
no trabajaron - - 4.4 0.77 

No indicada - - 134.7 23.70 

'' 
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Las cifras relativas del cuadro anterior reflejan los 

cambios ocurri<lo!.:; en la estructura de la posici6n en el tra-

bajo e ilustran también los cambios ocurridos en la Gstructu 

ra econ6mica y en las relaciones que dentro de ésta se esta-

blecen. 

Esto es, los trabajadores no remunerados, su nrtmero c~ 

si no varía y su incidencia indudablemente es predominante 

en el sector agropecuario, y generalmente tiende a extenderr 
' 

se a los sectores econ6micos. Sin embargo, este grupo en 1970 

representaba el 9.64% y en 1980 dicha proporci6n respecto a 

la PEA disminuye a s6lo 5.86%. 

Ahora bien si a la PEA se le sustraen los trabajadores 

no remunerados surge una medici6n de las personas que parti-

cipan en el proceso productivo por alguna remuneración: la 

poblaci6n econ6micamente activa remunerada (PEAR). Partien-

do de este concepto de transformación de la estructura segan 

la posici6n ocupacional se describe de acuerdo a dos catego

rías de ocupaci6n básicas, las que son suficientes para ob

servar en forma global, el sentido que ha tomado la estructu 

raci6n de las relaciones entre los participantes en los procesos 

productivos, al cambiar la composici6n sectorial de la economía. 

Las dos categorías básicas a que se hace referencia son: la 

de asalariados (comprende empleados, obreros y peones) y la 

de empresarios e independientes (incluye patrones o emplea~ 

dores y trabajadores por su cuenta)& De esta manera, los 

asalariados en 1970 representaban 202 mil personas, un poco 

·-.; 

" 
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más de la mitad de la PEAR (313 mil, el 64.54%). En 1980 es

ta misma categorfa constituye 245.8 mil personas, menos del 

doble de la PEAR (535 mil), y representa tan s6lo el 46% de 

la misma. La categorfa de empresarios e independientes de 

ser tan s6lo 111 mil personas, un tercio de la PEAR en 1970, 

el 35.46% de ésta; pasa en 1980 a 135.8 mil personas, repre

sentando s61o un cuarto de la PEAR, o sea, un 25.38% de la 

misma. Los cambios experimentados en esta categoría no harl 

sido uniformes o en el mismo sentido ya que la categoría de 

Patr6n o Empleador acus6 decremento en su proporci6n, mien

tras que el de trabajador por su cuenta denota incremento en 

dicha proporci6n. 

Estructura de la PEA por Sectores y Rama de Actividad Econ6-

mica. 

Por Rama de Actividad Econ6rnica se entiende la labor 

del establecimiento, donde la persona tiene su empleo o tra

bajo principal en el período de referencia o, si trabaja por 

su cuenta: es·1a actividad correspondiente al tipo de servi

cio o bien que produce el establecimiento. 

Ahora bien, la incorporaci6n de la poblaci6n a las ac

tividades econ6micas depende de múltiples factores entre los 

que podrían mencionarse la organizaci6n social, la tecnolo

gía en uso, el crecimiento de la economía, el desarrollo del 

sistema educativo, la posici6n de la mujer en la sociedad, 

etc. Asismismo, factores de oferta y demanda conf i'guran la 

--------
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forma y los montos de incorporaci6n al trabajo de la pobla-

ci6n. 

Los cambios básicos en la estructura de la PEA han si-

no ya mencionados en rel0ci6n con la nr,upu.ci6n pr.i ncipal .y 

la categoría ocupacional, por consiguiente, para efectos de 

Análisis de la participaci6n de la poblaci6n en la actividad 

econ6mica se presenta el Cuadro No. 5. 

Los datos de este cuadro indican un cambio básico (dJ 

1970 a 1980) en la estructura de la PEA en relaci6n con las 

personas dedicadas a las actividades agropecuarias, o sea, 

que esta rama de actividad económica ha dejado de ser predo-

minante, hecho que refleja, en parte los cambios experimenta . -
dos en la estructura econ6mica del Estado; esto es, en 1970 

existía aún una marcada concentraci6n en las actividadesa<JX2 

pecuarias que absorvían el 51.30% del total de la PEA, y en 

1980 esta proporci6n decrece a s6lo el 27.53%. Le segu!an 

en orden de importancia en 1970 las ramas de servicios 

(17.52%), manufacturas (8.89%) y comercio (8.52%). Sin em-

bargo, no obstante que estas mismas ramas de actividad en ·ci 

fras absolutas para 1980 acusan incremento, las proporciones 

de manufacturas y servicios disminuyen, y este comportamien-

to se debe quizá a que el monto de actividades in.suficiente

mente especificadas se increment6 notablemente, ·rubro que de 
.. 

6.52% que present6 en 1970 p~s6 a 32.13% en 1980. 

De todas maneras, la tendencia observada muestra . el 

proceso que ha seguido el Estado en ·su ·crecimiento econ6mico, 



CUADRO No. 5 

PEA DE 12 AílOS Y MAS, POR SECTORES 

SECTOR Y RAMA 

Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

CENSO 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

1 9 7 o 1 9 

DE ACTIVIDAD ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO 

TOTAL 346.4 100.00 568.4 

SECTOR PRIMARIO: 179.4 51. 79 157.7 

Agricultura, Ga-
nadería, Sil vi-
cultura, Caza y 
pesca 177.7 51.30 156.5 

Industrias Ex-
tractivas l. 7 0.49 1.2 . 
SECTOR SECUNDARIO: 44.5 12.85 71.6 -- --
Industrias manufac -tureras 30.8 8.89 40.2 

Construcci6n 12.8 3.69 30.2 

'Electricidad, gas 
y agua 0.9 0.27 1.2 

SECTOR TERCIARIO: 99.9 28.84 156.5 

Comercio 29.5 8.52 51.9 

Transporte y Comu 
nicaciónes 9.7 2.80 24. 5 

Servicios 60.7 17.52 75.7 

DESOCUPADOS. NO TRA-
BAJAOON - - 4.4 
Actividades Insufi-
cienterrente especi-
f icadas 22.6 '6.52 182.6 -- --

8 o 

RELATIVO . 
100.00 

27.74 

27 .53 

0.21· 

12.60 

7.07 

5. 32 

0.21 

27.53 

9.13 

4.31 

13.32 . 
0.77 

32.13 
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en ~l se destaca el fortalecimiento de las actividades indus 

triales y el dinámico desarrollo del comercio y los servi

cios, además de la rama de la construcci6n, lo cual es prov.9_ 

cado por el traslado de la oente que laboraba en el campo ha 

cia estas actividades. 

C. ACTIVIDAD ECONOMICA SECTORIAL 

Respecto a la transferencia sectorial de mano de obr~, 

en la actualidad se está utilizando presentar a la PEA en 

tres sectores econ6micos, agrupando las ramas de actividad 

en tres grupos: Sector Primario, Sector Secundario y Sector 

Terciario, tal y como se presentan en el cuadro No. S. 

A fin de lograr una mayor confiabilidad en la compara

bilidad entre las informaciones censales de 1970 y 1980, da

dos los cambios en las clasificaciones adoptadas se elabora 

la tabla siguiente por sectores con cifras relativas, hacie~ 

do caso omiso del rengl6n de actividades in~uf icientemente 

especificadas. 

TRANSFERENCIA SECTORIAL 

( Porcientos. 

SECTOR 1970 1980 MOVILIDAD 

T O TAL 100.00 100.00 00.00 

I. Primario 55.41 41.35 - 14.06 

II. Secundario 13.74 18.77 + 5.03 

III'. Terciario . 30 .85 . 39. 88 + 9.03 
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Con la utilizaci6n de este agrupamiento, las cifras r~ 

lativas hacen m5s entendible la transici6n ocurrida entro 1970 

y 1980 y es posible detectar y cuantificar la movilidad sec-

t-nri ;i l de m;:rno de ohra. Esto es asi, pues en t6rminos gene-

rales, segGn los datos se ha realizado una transferencia de 

trabajadores en el Estado de la manera siguiente: 

El sector primario perdi6 el 14.06% de poblacl6n, la 

cual se tranfiri6 en 5.03% al sector Secundario y el 9.03~ t 

al terciario 

Sin embargo, no obstante que estos dos sectores han 

absorbido PEA del sector Primario, hay que tener presente 

que algunos autores afirman que en términos generales la dis 

minuci6n de la proporci6n de la poblaci6n dedicada a las ac-

tividades agropecuarias implica el grado de desarrollo¡ pe-

ro cierto es también que los incrementos que se dan en el sec-

tor Terciario principalmente, no reflejan el grado de desar.ro-

llo logrado por la economia~ 

Asimismo, profundizando aún más en el análisis, se ti~ 

ne por ejemplo que, el comercio en el fondo y en ocasiones no 

viene a ser otra cosa que desocupaci6n disfrazada, aún cuan-
- . 

do dentro del producto nacional los porcentajes que le corres 

ponden son mayores en relación a_los de la agricultura, ya 

que la fuerza de trabajo incorporada al sector servicios, se 
. 

traduce en una gran carga para la econom1a, toda vez que no 

contribuye a la creación de nueva riqueza. 
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1.2 Distribuci6n Espacial de la Poblaci6n 

Si bien es cierto que el concepto de poblaci6n es 

inseparable de la noci6n de espacio o territorio ocup~ 

do por ella, cierto es tambi~n que los habitantes de 

un pa1s no est<ín uniformemente distribuidos sobre su 

territorio y que factores hist6ricos, geográficos, eco 

n6micos y sociales ocasionan diferencias a través d~ 
' 

su influencia sobre los asentamientos humanos. 

Los fen6menos dernográf icos que se derivan de la 

distribuci6n espacial de la población son dos: la den-

sidad demográfica y la distribuci6n de la poblaci6n en 

Urbana y Rural. El primer fen6meno no es otra cosa que 

la relación entre el total de habitantes y el área de 

territorio ocupada por éstos, y el segundo corresponde 

a una clasif icaci6n de la poblaci6n que se realiza con 

diversos criterios, en el caso de México, el criterio 

tradicional ha sido de carácter cuantitativo, o sea, OO.!}_ 

siderar con más de un número mfnimo de habitantes po-

blaci6n Urbana y como Rural la restante. 

1.2.1 Densidad Demogr~fica* 

Con el fin de poder analizar los cambios demográf! 

cos que toman la forma de distribuci6n geográfica de la 

* Informaci6n en miles de habitantes 
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poblaci6n, se elaboró el Cuadro No. 6 con datos referí 

dos a 1970 y 1980 y de cuya observación se deriva lo si 

guiente: 

a) Respecto a la densidad de la poblaci6n para el to-

tal del Estado, las cifras reflejan que en 1970 és 

2 ta era de 21.80 habitantes por Km y en 1980 alean 

z6 31.84, lo que implica que en el transcurso de 
1 

un perfodo de 10 años la Entidad ha experimentado 

un crecimiento aproximado de 10 habitantes por Km 2• 

b) El análisis de este fen6meno en cuanto a munici-

pios se refiere, los datos de 1970 reflejan que a 

excepci6n de los municipios de Mazatlán y Culiacán, 

cuyas densidades son de 54.62 y 51.16 habitantes 

por Km
2

, los demás muni_cipios presentan densidades 

que van desde 4. 99 en el de Badiraguato, hasta 43.20 

en el de Guasave. · 

e) Las cifras de 1980 indican que los mismos dos mu-

nicipios (Mazatlán y Culiacán) acusan incrementos 

notables, traducidos en aumentos de 26.85 y 28.34 

habitantes por Km2 en el periodo de observaci6n. 

Asimismo, los municipios de Ahorne, Guasave y Salv~ 

dor Alvarado presentan aumentos significativos en . 
sus densidades, cuyos aumentos son 20.73, 20.62 y 

19. 29 habitante.s por Km2 , incrementos todos ellos 



CUADro No. 6 

l?OBI.Ji.C!ON 'l(YI'AL, SUPERFICIE 1'ERR.ITORIAL Y DENSIDAD DE POBI.Ji.CION 

CENSO 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

l?OBLACION TOI'AL POOCI.EN'ro DE LA DENSIDAD 
POBLACION. SUPERFICIE HABITANTES POR Krn2 

MUNICIPIO 
Km2 .. . . '. . ' 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 

TOI'AL 1 266.5 1 849.9 100.0 100.0 58 092.00 21.80 31.84 

AHOME 164.7 254.7 13.01 13. 77 4 342. 89 37.92 58 .65 
ANGOSTURA 29.3 44.5 2.31 2.40 1 447.63 20.24 30.74 
B.l"\DIRAGUA'ro 29.3 39.2 2.31 2.12 5 864.75 4.99 6.68 
CONCX>FDIA 21.0 23.8 1.66 1.29 1 524.34 13.78 15.61 
COSAIA 13.7 18.2 1.08 0.98 2 665.12 5.14 6.83 
CULIACAN 360.4 560.0 28.46 30.27 7 043.90 51.16 79.50 
CHO IX 26.9 32.5 2.12 l. 76 4 512.40 5.96 7.20 
EWI'A 17.6 24.8 1.39 1.34 1 518.15 11.59 16.34 
ESCUINAPA 30.8 37.7 2.43 2.04 1 633.22 18.86 23.08 
FUERI'E, EL 61.6 81.3 4.86 4:.39 3 843.02 16.02 21.16 
GUASAVE 149.7 221.1 11.82 11.95 3 464.41 43.20 63.82 
Mi\ZA.TLAN 167.6 250.0 13.23 13.51 3 068.48 54.62 81.47 
MX:ORITQ 49.0 59.7 3.87 3.23 2 405.59 20.37 24.82 
ROSARIO 39. 7 44.7 3.14 2.42 2 723.28 14.58 16.41 
SALVNXJR N .. NN.WXJ 29.0 52.1 2.29 2.82 1 197.50 24.22 43.51 
SAN IGNACIO 23.3 24.8 1.84 1.34 4 650.97 5.00 5.33 
SINALOA .. .. . ' . ' . . .52.9 .. ao.s. .. 4.18 . . 4.37 .. 6186.45 . 8.55 13.06 

74. 
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mayores al aumento experimentado en el total del 

Estado, que fue de s6lo 10 habitantes por Km 2• 

Los rasgos de.la forma en que la población se dis-

tribuye en la entidad conforme a las unidades de análi 

sis (municipios) se caracteriza por dos aspectos sobre 

salientes: una concentraci6n de la población en los mu 

nicipios de Culiacán y Mazatlán por movimientos de otras 
1 
' 

entidades del país, y por corrientes que fluyen delcam-

po a los centros urbanos de mayor importancia, que en 

este caso los constituyen el municipio que enmarca a 

la Ciudad de Culiacán como Capital del Estado y elPuef. 

to. de Mazatlán como centro turistico y de actividades 

econ6micas importantes. 

1.2.2 Poblaci6n Urbana y Rural 

· Otra de las formas de distribuci6n espacial de la 

poblaci6n son los asentamientos de habitantes en las 

localidades o centros poblados urbanos y rurales, para 

cuya clasificaci6n, en este caso, su utiliza el crite-

rio cuantitativo que consiste en considerar como pobl~ 

ci6h urbana aquella con 2500 y más habitantes y como 

rural los núcleos con menos habitantes de la cifra in-

dicada. 

En relación a la distribuci6n de la poblaci6n urb~ 

na y .rural en el Estado de Sinaloa, se ha elaborado el 

· .. ¡ 
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Cuadro No. 7 con datos censales desde 1950 y 1980, de 

cuya observaci6n de las cifrus relativas obte11idus se 

deduce lo siguiente: 

a) Respecto al periodo 1950-1980, se observa un creci 

miento inusitadamente acelerado, al pasar la pobl~ 

ción urbana de 177.5 mil habitantes en 1950 a 1049.6 

mil en 1980, incremento que representa un 591.32~. 

En consecuencia, el monto de la población urbana 

en 1980 alcanza una proporción de 56.74% de la po

blación total, lo que significa un aumento signif! 

cativo de 28.82 p11ntos en porciento. La concentra 

ción de la población en ndcleos urbanos, visto des 

de, el punto de vista de tasa de crecimiento, 6stas 

indican que en el período 1950-1970, la población 

urbana creci6 a una tasa media anual de alrededor 

de 6.0%, mientras que de 1970 a 1980, fue de sólo 

4.59%, acusando esta dltima una disminución respeQ 

· to a la observada en el decenio anterior que sólo 

alcanzó un nivel 6.90%. Es importante hacer notar 

que las tasas de crecimiento de la poblaci6n urba

na durante el período considerado son mayores a las 

correspondientes de la ·población total. 

b) En cuanto al comportamiento de la poblaci6n rural, 

los aumentos de la población Urbana tanto en cifras 

absolutas como en proporciones, se traduce en dis-



77. 

minuciones en la población rural, sin crnb.::irgo cabe 

destacar que la proporción de 6sta en 1900 (43.26%) 

es aGn significativa. En relación a sus tasas de 

crecimiento, en el período de 1950-1970 fue alred~ 

dar de l.Oi y en el tlecenio 1970-1980 alcanza un 

nivel mayor, 2.72%. 

La conccnl:raci6n de la población en centro~; urlxmos 

se debe en forma importante a la expansión de .Locu.Jid~ 

des ubicadas en los municipios de Ahorne, Culiac5n, Cu~ 

save y Mazatlrtn, las cuales además de ser los que acu-

san incrementos notables en su población, los cuatro re 

present;:in respecto a la población total un pe::;o de 66.5l'li 

en 1970 y de 69.50% en 1980. (véase Cuadro No. 6) 

POBLACION 
'Iül'AL 

1950- 635.7 

1960- 838.4 

1970- 1266.5 

1980- 1849.9 

CUADRO No. 7 

POBLACION URBANA Y RURAL 

(Miles de Habitantes) 

POBLACION 

URBANA RURAL 

ABSOLUI'O % k\BsÓÚJTO % 

177.5 27.92 458.2 72.08 

320.2 38.19 518.2 61.81 . 

657.8 51.94 608.7 48.06 

1049.6 56.74 800.3 .43.26 

INCREMEN'ID MEDIO 

ANUAL EN % 

TOTAL URBL"'.\Nl\ HU1W .• 

2.75 5.73 1.23 

4.07 6.90 1.61 

3.74 4.59 2. 72 
.. 

. ' 
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1.2.3 Concentración Demográfica 

Los <lasplazamicntos regionales de la poblaci6n en 

Sinaloa, se han visto acompafiados, en general, por una 

Gviu:_;~ntrnciGu Je la evlJlación 1,;;u uúcluu:::; urbanos. En 

un lapso de 30 años, de 19SO ct 1980, la población ru

ral se ha casi duplicado, al pasar de 458.2 mil a 800.3 

mil habitantes; en cambio, la pobluci6n urbana, ha ere 

cido casi 5 veces, pasando de 177.5 a 1049.6 mil ha

bitantes. Por otra parte, entre 1970 y 1980, la pobl~ 

ci6n urbana casi se ha duplicado, hecho que implica que 

durante aste decenio la concentración de la poblaci6n 

se ha acelerado en forma sirynif icativa al punto de CO_!! 

vertir un Estado que.era predominantemente rural con 

27.92% de poblaci6n rural en 1950 en una Entidad con 

poblaci6n mayoritariamente urbana, con un 56.74% de PQ 

blaci6n urbana en 1980. (cuadro No. 7) 

Respecto al período 1970-1980, para analizar la con 

centraci6n de la población en localidades urbanas, se 

ha elaborado el Cuadro No. 8, el cual permite observar 

el crecimiento r5pido de la poblaci6n urbana en dicho 

lapso. 

La observaci6n de las cifras de este cuadro permi

ten afirmar que en un período de 10 años la concentra

ci6n Je la poblaci6n urbana es notable y que este cre

cimiento se debe en forma importante a la expansión de 
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CUADRO No. 8 

NUMERO DE I!X'J\LIDADES Y PODIJ\CION 

POBLACION 
ILY'..ALIDlillES 

(MTLES) 1 ( % ) DE !A 
~~-J7-0--,.--l-98-0~-1--l-9_7_0 ______ 19_8_0 __ ~¡ ~l-97-0~---1-9-80~-' 

---------~ -----+---·- ---------+------ _______ ._ ______ ----

'!.' O 'l' A L 

RURl\I, 

1 a 
100 a 
500 a 

2000 a 

99 
499 

1999 
2499 

2500 a 4999 
5000 il 14999 

15000 a 29999 
30000 a 99999 

100000 y n1js 

J,7S4 

3 706 

2 298 
1 047 

231 
130 

48 

32 
6 
7 
1 
2 

4 956 

4 891 

3 265 
1 185 

417 
24 

G5 
34 
22 

2 
4 
3 

12GG.5 

657.8 

67 .1 
246.G 
159.2 
184.9 

G03.7 

105. 7 
40.3 

107.2 
68.0 

287 .5 

1849. 9 

800.3 

85.8 
279.2 
382.l 
53.2 

1049.G 

116.9 
158.6 
34.8 

112.1 
627.2 

100.0 

52.0 

5.3 
19.5 
12.6 
14.6 

48.0 

8.3 
3.2 
8.5 
5.3 

22.7. 

100.0 

43.3 

4.6 
15.1 
20.7 

2.9 

56.7 

6.3 
8.6 
1.9 
6.0 

33.9 

las localidades de 2500 y más habitantes, y entre ellas 

se destacan las de 30000 mil y más. El número de éstas 

pasó de 3 en 1970 a 7 An 1g80, y su poblaci6n de 355.5 

mil a 739.3 mil habitantes, o sea, que aument6 más del 

doble. Por otra parte, el total de localidades urbanas 

del Estado aurnent6 de 1970 a 1980 en 17 y esta poblaci6n 

concentraba en 48.0% en 1970 y en 1980 ésta alcanz6 ,la 

cifra de 56.7% del total de la poblaci6n. Asimismo, el 

ndmero de localidades urbanas medianas de 2500 a 29999 
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habitantes tambi6n se ha incrementado de 45 a 58; si 

bien la poblaci6n que estas concentran se ha modifica-

do poco del 20.0t en 1970 di!Jminuyc a 16.8~ en 1980. 

No obstante este proceso de conccntrQci6n, la po-

blaci6n de Sinaloa continúa, en 1~80, ofreciendo a la 

vez una gran d.is)?c~rsi6n con 4891 con mer:'"J'.l de 2500 ha-

bitantcs, de las cuales 4450 son de men0s de 500 hubi-

tantes. En estas localidades, de carrtcter netamente 1 

rural, lct poblaci6n Qbaoluta se ha increnenta~n Pntre 

1970 y 1980 de 313. 7 mil a s6lo 365.0 mil lwbitantcs y 

en las localidades con 500 a 2499 la población aumentó 

más notablemente al pasar de 344.1 mil a 435.3 mil. 

El crecimiento de la población rural, no obstante 
> 

la concentración de la población en localidades urbanas, 
. ;. 

debido en buena medida a los movimientos migratorios 

de las zonas rurales a las urbanas, se explica tan s6~ 

lo si se considera que estos fen6rnenos se dan en el mar 

co de un relativo crecimiento de la poblaci6n, tanto 

de la urbana como de la rural. 

2. Dinámica de la Poblaci6n 

La evoluci6n de la poblaci6n en el Estado de Sina 

loa, es muy probable que haya experimentado, al igual 

que otras regionAs del pafs, las influencias emanadas 

de los procesos de desarrollo de las fuerzas producti-

... , 
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vas y de la poblaci6n que se produjeron a nivel nacio-

nal, como consecuencia de estar M6xico articulado al 

sistema econé'.3mico de otros p;_:¡íses y ligi1do <l. la dintími_ 

ca del desenvolvimiento del desarrollo de las cconomias 

en crecimiento y expansi6n. Por consiguiente, con el 

propósito de obtener una perspectiva sobre los cambios 

que han ocurrido en el desarrollo dcmogr5f ico de Sina-

loa, es Gtil tener una visi6n, aunque somera, de algu-

nos punLos Je rupLura experimentados a nivel nacional, 

en lo que va del presente siglo. Para este fin se ha 

elaborado el Cuadro No. 9, cuya información permitir5 

ubicar en el tie~po los factores o hechos que se die-

ron en el fimbito nacional y que de alguna manera influ 

' . yeron en el comportamiento de la población del Est~do 

en cuestión. 

CUADRO No. 9 

EVOLUCION DE LA POBLt'\CION. PERIODO 1910-1980 

(Datos Censales) 

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIEN'ID 
(MILES) MEDIA ANUAL EN % 

1910 324 
0.51 

1921 341 
1.49 

1930 396 

493 
2.18 

1940 

636 
2.53 

1950 

1960 838 
2.74 

1970 1267 
4.07 

1980" 1850 
.3.74 
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Sin duda alguna, el movimiento armado de 1910 si~ 

nif ic6 una ruptura en la organizaci6n de la sociedad y 

constituyó un punto de partida de una nueva experiencia 

social y en el comportamiento de la población, cuyos 

efectos repercutieron en todo el territorio nacional. 

Durante el período Revolucionario de 1910 a 1920 no s6-

lo se detuvo el crecimiento de la población sino que e~ 

te declinó en su número a nivel nacional, debido tarnbi~ 

al elevado número de defunciones ocasionadas por la pre-

sencia de la "Influenza Espafiola" y el volumen de pobl~ 

ci6n que en ese período emigró temporal o definitivamen-

te a los Estados Unidos de Norteamérica. 

De acuerdo con la información censal, en el caso 
• de Sinaloa, el número de habitantes de 1910 a 1921 asc~di6 

sólo en 17 mil, cifra que representa una tasa de crecimien 

to media anual mínima de 0.51%. 

Al periodo de lucha armada y de máxima violencia 

revolucionaria le sigue un lapso de reformas e institu-

cionalizaci6n y se ensayan nuevos derroteros deevoluci6n 

econ6mica y social, cuyos efectos se traducen en que du-

rante el decenio de 1920 y 1930, la poblaci6n sinaloense 

comienza a experimentar un cambio dernogr~f ico moderado 

que se traduce en una tasa de crecimiento media anual de 

1.49%. Después de los estragos de la Revoluci6n, la po-

blaci6n acelera su ritmo de crecimiento que llega a ser 

de alrededor de 2.31% entre 1930 y 1950 llegando lapobla 
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ci6n en el último año de este período a sumar 636 mil h~ 

bitantes. Entre las causas que propician el eceleramie~ 

to de la población se pueden indicar la incipiente pero 

firme disminuci6n de la mortalidad. consecuencia del pro 

pio crecimiento de la econom1a del pa1s, la orientaci6n 

de la política gubernamental, el adelanto de la ciencia 

y la técnica médica y los primeros intentos de aprovechar 

las experiencias en materia de salud pdblica y saneamieh 

to provenientes del exterior. 

Es importante mencionar que es a partir de los años 

treinta cuando se intent6 encontrar nuevas formas de evo 

luci6n econ6mica y social, surgiendo una política de po-

blaci6n que se caracteriz6 por ser de tipo poblacionista, 
• 

su orientaci6n propugnaba por integrar al país por un·di 

námico crecimiento de la poblaci6n, fomentando los naci-

mientas y abatir la mortalidad. Se ~fectúan también es-

fuerzos por reintegrar y reincorporar a los mexicanos que 

habían salido del pais durante la 6poca revolucionaria y 
. . 

que continuaron haciéndolo en la etapa posrevolucionaria. 

Es a partir de 1940 cuando el país se enmarca en una 

etapa de desarrollo. Esto es, se inicia· un período de 

crecimiento econ6mico sustentado en cuestiones tales co-

mo una política de industrializaci6n, impulsada por ·la 

acci6n de otras políticas estatales que se conjugan con 

las actividades del sector privado tanto mexicano como 

extranjero. En el desarrollo de esta etapa de crecimien 

... . , 
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to econ6mico y estabilidad politica, el pais aumenta sus 

lazos de dependencia con economías mundiales y en forma 

predominante con los Estados Unidos de Norteam6rica. 

En este marco general de desenvolvimiento del pa1s, 

hace acto de presencia el impacto de una tecnología sani 

taria muy significativa, que se exporta del exterior y 

la creación de una infraestructura sanitaria y de costo 

social, que aunados contribuyen a una cierta elevaci6n! 

de los niveles de vida y de cultura <le lct f:Jüblacl6ll. 

Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, los años 

que siguen a 1950 el crecimiento medio de la poblaci6n 

se traduce en una tasa de 3%. Esto significa que lapo-

blaci6n ha experimentado una rápida aceleración en su rit 

• mo de crecimiento. En consecuencia los volúmenes de po-

blaci6n han crecido vertiginosamente. Sinaloa con 636 mil 

habitantes en 1950 pasa a convertirse en 1980 en un Esta 

do con poblaci6n de 1850 mil, o sea, que en s6lo 30 años 

los números se han casi triplicado. 

El crecimiento de la poblaci6n de Sinaloa que se pre-

senta en la gráfica No. 2 ha tenido, por un lado, impor-

tantes consecuencias demográficas y, por otro, importan-

tes implicaciones econ6micas y sociales, que en los apa~ 

tados correspondientes serán analizados más adelante. 

2.1 Las Variables Demográficas Fundamentales 

El fndice de crecimiento de una población es el re-
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soltado de la acci6n combinada de la natalidad y la 

mortalidad, así como del saldo de los movimientos mi-

gratorios. Por lo tanto, es -muy importante el an.Jlisis 

de estas variables demográficas, a fin de observar 

cGal ha sido su comportamiento a través del tiempo, 

mismo que muestra a su vez los innegables avances habi 

dos en su control. 

2.1.1 Natalidad 

La natalidad es uno de los componentes del creci-

miento de la poblaci6n y se considera en general, que 

el excedente de nacimientos sobre las defunciones es 

el elemento básico del incremento poblacional. Para el 

análisis en particular de esta variable se ha elabora-
J . 

do el Cuadro No. 10 que muestra cúal ha sido la tenden 

cia de la natalidad a partir del año de 1900, expresa-

do este fenómeno en tasas por mil habitantes. 

Como una observación previa y global es pertinen-

te indicar que las deficiencias de la informaci6n de 

principios de siglo hacen dudar respecto a los niveles 

de la natalidad, pues estudios distintos consignan ni

veles más altos de la natalidad en el país en esa ~po

ca, al rededor de 50 nacimientos por mil habitantes. 

Asimismo, la informaci6n de estadísticas vitales entre 

1910 y 1920 son poco confiables y la que se produce a 

partir de 1921 es muy irregular por lo menos hasta 1930. 



CUADRO 10 

COMPOR'rAMIENTO DE LA NA'rALIDAD y LA MORTALIDAD 

1900 - 1980 

(Tasas por mil habitantes) 

Af W NATAT,JDAD MOR'fALIDAD CRECIMIENTO 
NATURAL 

--

1900 29.98 22.66 7.32 

1910 25.22 20.77 4.45 
1'.)20 28.51 20.34 8.17 

1930 50.70 19.36 31. 34 

1940 39.98 16.97 23.01 

1950 48.58 11.13 37.45 

1960 49.12 8.63 40.49 

1970 50.95 6.68 44.27 

1975 53.65 5.43 48.22 
• 

1980 38.10 4.78 33.32 

a 7.. 

Los datos posteriores a 1930 ofrecen una confiabi 

lidad mayor. De todas maneras con base en las tasas 

observadas, enseguida se analiza cual ha sido la tra-

yectoria de la natalidad en Sinaloa. 

De una natalidad del orden de ~lrededor de 30 na-

cimientos por mil habitantes de 1900 a 1920 (nivel re-

lativamente bajo debido a las consideraciones antes i~ 

dicadas), se pasa a una natalidad del orden de 50 naci 

mientos por mil habitantes en 1930. La magnitud de e~ 

te aumento permanece_ constante para el periodo 1930-1970, 
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lo que se traduce en considerar una natalidad elevada, 

caracteristica demográfica de Sinaloa que hace ubicar-

lo entre los Estados con más altas tasas de natalidad 

en el pafs. 

A partir del decenio 1970-1980 de acuerdo a la ta 

sa observada, empieza un descenso suave y gradual de 

la natalidad. La magnitud de este descenso es, sin e~ 
1 bargo significativo. En este marco general de comport~ 

miento de la natalidad, cabe destacar que a partir de 

1930 hasta 1970, al no producirse cambios notables en 

la natalidad, la poblaci6n de Sinaloa durante ese perf~ 

do ha experimentado una rápida aceleraci6n en su ritmo 

de crecimiento que ha sido en promedio de 3% anual. A 
J 

partir de 1970, no obstante el decremento observado·en 

la tasa de natalidad, el crecimiento de la poblaci6n 

refleja una tasa de 3.74% media anual, semejante a la 

del periodo 1930-1950, periodo en que ~sta aparece sig-

zagueante (cuadro 10). La caracterizaci6n y análisis g~ 

neral de la natalidad anterior permiten obtener las si-

guientes conclusiones: 

a) La natalidad en el Estado debe calificarse de ele-

vada a partir de 1930, ya que su nivel es alrededor 

de 45 nacimientos por mil habitantes. Estos altos 

niveles de natalidad han estado condicionados más 

que por una alta fecundidad, por las relativos al

cances del progreso que han propiciado un cierto 

·~ 
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mejoramiento en los indices de bienestar social, rre-

<liante la reducci6n del analfabetismo, el mejora-

miento de la asistencia social y la mayor concentra 

~i6n de l~ poblaci6n on loc3lidades urbanas. 

b) Son las estructuras sociales y ccon6micas, facto-

res que determinan en gran medida el ndmero eleva-

do de nacimientos, entre tales factores se pueden 
1 

mencionar el religioso, el cultural, el régimen de 

seguridad social, la ocupaci6n, los niveles de in-

greso, y, corno factores demográficos la estructura 

por edades de la poblaci6n y la distribuci6n espa-

cial de la misma • 

• 
2.1.2 Mortalidad 

Antes de analizar este fen6meno, cabe indicar de ma 

nera general, que la mortalidad en Sinaloa ha sufrido 

transformaciones asociadas a los cambios sociales, al 

adelanto de la medicina y los servicios de salud públi 

ca y para poder observar el comportamiento de esta va-

riable se consideran las tasas de mortalidad de 1900 a 

1980, mismas que se presentan tambi~n en el cuadro No. 10. 

La característica sobresaliente en el comporta-

miento de la mortalidad es el descenso de su nivel que 

se produce a partir de 1930, ya que en la ~poca prere-

volucionaria y revolucionaria la tasa de mortalidad tie 

ne un nivel de alrededor de 21 defunciones por mil ha- . 
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bitantes, que revela un nivel elevado. (1900 a 1920) 

Durante el período inmediato siguiente, de 1921 a 

1940, se llevaron a cabo algunas acciones sanitarias 

cuyos efectos probablenente se reflejan en los niveles 

de las tasas de mortalidad que en 1930 y 1940 son, la 

primera ligeramente menor y la segunda méis baja (e..ri 3.37 

puntos) respecto a la de 1920. 

A partir de 1950 el descenso de la mortalidad s' 
' 

acelera, al grado que para ol año de 1960 la tasa de 

mortalidad ha descendido a menos de diez defunciones 

por mil habitantes. Es sin embargo en el período 1961 

a 1980 cuando este descenso se produce con mayor rapi-

dez, llegando en este último año a una tasa de mortali 
~ 

lidad de 4.78 muertes por mil habitantes. 

Ahora bien este elemento de rapidez observado en 

el cambio descendente de la mortalidad en el periodo de 

1930 a 1980 le da un toque de peculiaridad a la expe-

riencia demográfica del pais, que se refleja en el Es-

tado de Sinaloa; experiencia similar a la de otros pa! 

ses subdesarrollados durante más o menos el mismo lap-

so, como consecuencia de que intrínseco al desarrollo 

econ6mico y social se da el avance científico, el des-

cubrimiento de productos químicos, las vacunas, insec-

ticidas, y en general el progreso de la medicina y .la 

t~cnica m~dica, as! como la disponibilidad de mayqres 

recursos destinados al mejoramiento de los servicios 

··.; 
" 



m6dico-asistenciales; por lo que es 16gico esperar que 

la mortalidad hasta ahora observada continúe su tenden 

cia decreciente. 

La trayectoria general <le descenso de la mortali-

dad puede también seguirse a través del examen de mor-

talidad infantil. Pero dado que se tiene un vacío de 

información durante el periodo 1900 a 1919 (decenio re 

volucionario y posrevolucionario), s6lo enseguida se
1 

presentan las t.::ts.:is de mortalidad infantil a partir del 

año de 1920. 

TASA POR MIL 
A~O Nl\CIMIENTOS 

1920 156.0 

1930 93.3 

1940 104.8 

1950 61. 3 

1960 46.3 

1970 34.8 

1980 16.1 

De.acuerdo a esta informaci6n en el año de 1930 

ocurrieron 156 defunciones de menores de un año por 

mil nacidos vivos, mientras que entre 1930 y 1940 el 

valor de la tasa es alrededor de 100. Es a partir de 

1950 cuando el ritmo de descenso es más o menos conti-

nuo hasta el año 1980, alcanzando un nivel de 16.1 de-

funciones de infantes por mil nacimientos. De todas ma 

neras, esta última tasa, representa un tercio de la ta 
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sa de 1960 que ascendía a 46 por mil. 

Otro punto de intcr6s que vale la pena mencionar 

es el referente a la existencia de diferencias geográ-

ficas, las cuales, en general coinciden con diferencias 

Je carácter socioecon6rnicu 1:.mLre regiones que se L.i:ctdu 

cen a su vez en diferencias de mortalidad tanto gene-

ral como infantil: los de mayor desarrollo poseen los 

niveles de mortalidad inferiores. Ahora bien, con ba; 

se en lds tasas de natalidad y mortalidad analizadas, 

consignadas en el cuadro No. 10 se ha elaborado la gr~ 

fica No. 3, que muestra (gráficamente) cúal ha sido el 

comportamiento de estas dos variables, y de cuya rcla-

ci6n se ha obtenido por diferencia el crecimiento natu 

• ral o vegetativo de la poblaci6n para cada momento . 
(años) considerado. 

Dicha gráfica muestra, a grosso modo, el incremento 

vegetativo (nacimientos menos defunciones) de la pobl~ 

ci6n, entre los años de 1950-1975, que fue de entre 37 

y 48 sobrevivientes por cada mil habitantes, incremen-

to que excedi6 en 25 personas a las sobrevivientes en 

1940. 

2.1.3 Migraci6n 

La distribuci6n de la poblaci6n del Estado es re-

sultado inmediato, desde luego, de los rnovimientoa mi-

gratorios en el interior del país, por consiguiente p~ 
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ra hacer el análisis del fen6meno migratorio se han el~ 

horado los Cuadros No. 11 y 12 con inforrnaci6n de los 

censos de 1970 y 1980. 

De la observación de las cifras relativas del cua 

dro No. 11 se infiere que la población nativa residente 

de la entidad (nacidos en Sinaloa), en 1970, represen-

taba el 88.12% de lo. población total y que esta propo_E 

ci6n en 1980 rcprescnt6 el 88.33%; el incremento habf-

Jo t:!H el pcr:Luuu Je OO::>ervaci6n, ue 518 ilt.i.l hctbitantes, 

se debe al crecimiento natural (nacimientos menos de-

funciones). Por su parte, los nacidos en otras entida 

des, que corresponde a los residentes no nativos del 

Estado representaban en 1970 el 11.75% y la proporción . . 
de estos en 1980 acusa un decremento, aunque en cifras 

absolutas se observa un aumento de 34.4 mil personas 

llegadas a la entidad. Ahora bien si se considera que 

el rubro de "no indicado" el lugar de nacimiento en 1980 

corresponde a personas del país, la proporci6n de esta 

poblaci6n sería de 11.18%, lo que muestra que dichas 

proporciones en los dos años considerados son casi i~ 

les y esto significa que la corriente migratoria ha t~ 

nido casi la misma intensidad. De todas maneras dado 

el peso que tienen estas proporciones respecto a la P2 

blaci6n total, cabe señalar que Sinaloa se puede consi 

derar como una entidad de poca inmigraci6n. 

··.; ., 



CUADHO No. 11 

POBLl\CION TOTAL SEGUN LUGAR DE NACIMIEN'IO 

1970 y 1980 

(Miles de habitantes) 

LUGAR DE 1 9 7 o 1 9 

NACIMIEN'.ID l\I3SOLUID REIATIVO ABSOLlJiú 

TOTAL 1 266.5 100.00 1 849.9 

LA ENTIDAD 1 116.0 88.12 1 634.0 

CY1'RA ENTIDAD 148.8 11. 75 183.2 

ar.ro PAIS l. 7 0.13 9.0 

NO INDICADO 23.7 

94. 

8 o 
RELATIVO 

100.00 

88.33 

9.90 

0.49 

1.28 

En cuanto a la poblaci6n residente en Sinaloa, -n~ 

e ida en el extranjero, ésta acusa un incremento, tanto en 

cifras absolutas como relativas, al_ pasar de 1.7 mil a 

9.0 mil personas y de 0.13% a 0.49% en 1980. 

Por otra parte,segan los datos del Cuadro 12, en

tre 1970 y 1980, a nivel de entidad federativa se obser 

va que la poblaci6n migrante con 20 Estados representa

ba en 1970 el 95.61% de la poblaci6n que carnbi6 de resi 

dencia y que esta proporci6n en 1980 descendi6 a 82.77%. 

En este caso, no obstante de incluirle el rubro de no 

indicado (10.98%) se alcanza la cifra de 93.75%, la cual 

aún refleja decrementó en relaci6n con la <;le 1970º El 

resto de las entidades, once, sólo han contribuido a es 
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CUADRO No. 12 

POBLACION QUE Cl\MBIO DE RESIDENCIA 

POR ENTIDAD DE PROCEDENCIA 

(Miles de Habitantes) 

1 9 7 o 1 9 8 o 
PHOCEDENCIA ABSOLUTO RELI\''T'TVO ABSOLU'l'O RELATVO 

T O T l\ L 157.1 100.00 215.9 100.00 -- ---
SONORA 21. 7 13.81 36.8 

1 

1 7. 05 ' 
DURANGO 32.8 20.88 24.7 11. 44 
BAJA CALIFORNIA a.o 5.09 20.5 9.49 
JALISCO 14.4 9.17 17.0 7.87 
CHIHUAHUA 15.8 10.06 15.2 7.04 
NAYARIT 16.1 10.25 14.8 6.86 
DISTRITO FEDERAL 3.9 2.48 9.5 4.40 
MICIIOACAN 8.8 5.60 7.1 3.29 
GUANAJUA'l'O 7.2 4.58 6.3 2.92 
MEXICO 2.7 l. 72 5.2 2.41 
ZACATECAS 6.3 4.01 4.0 l. 85 
BAJA CALIFORNIA°,> S. 0.7 0.44 2.8 1.30 
COAHUILA 2.8 l. 78 2.7 1.25 
O AX A CA 1.5 0.96 2.5 1.16 
VERA CRUZ 1.5 0.96 2.2 1.02 
NUEVO LEON 0.9 0.57 l. 8 0.83 
GUERRERO 0.9 0.57 1.5 0.69 
TAMAULIPAS 1.3 0.83 1.5 0.69 
COLIMA 1.6 1.02 1.4 0.65 
SAN LUIS POTOSI 1.3 0.83 1.2 0.56 

S U M A 150.2 95 .·61 178.7 82.77 

DEMAS ENTIDADES 4.7 2.99 4.5 2.08 

EL EXTRANJERO 2.2 1.40 9.0 4.17 

NO INDICADO . 23. 7 10.·99 

....... 
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te fen6meno con un 2.99% en 1970 y 2.08% en 1980. Res-

pecto a la poblaci6n procedente del extranjero las pro-

porciones reflejan la misma situacidn que presentan las 

cifras correspondientes a lugar de nacimiento, o RAa, in 

crementos en 1980. 

Todo lo anteriormente descrito, indica que el fen6 

meno migratorio en el decenio de 1970-1980 no se ha al-
1 

terado en sus características fundamentales. Sin embar 

go, el análisis individual de las entidades reflejan lo 

siguiente: 

a) En 1970 y 1980, las entidades de Sonora, Durango, 

Baja California, Jalisco, Chihuahua y Nayarit son 

las que han contribuido con mayor cuantía de la po-
• 

blaci6n que ha emigrado a Sinaloa, cuyo peso repre-

senta en el primer año el 69.26% de la población t~ 

tal residente no nativa en Sinaloa, y en el segundo 

año ~sta representa el 59.75%. 

b) A un nivel más desglosado, dentro del grupo de las 

entidades mencionadas, cabe destacar el decremento 

experimentado en las proporciones en 1980, de Duran 

go, Jalisco, Chihuahua y Nayarit, mientras que las · 

de Sonora y Baja California aumentaron. 

Por último no debe olvidarse que los movimientos 

migratorios internos ofrecen rasgos de selectividad en 

cuanto a sus características demográficas y sociales. En 
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este sentido el impacto de estos movimientos producen i~ 

cuestionablerncnte cambios en la estructura sociodcmogrj

fica de las poblaciones de salida y de llegada, causados 

no s6lo por 0l volumen d0 miqrantes sino tJmhi6n por los 

rasgos de selectividad de dichos movimientos. Entre es

tos rasgos se pueden scfialar la mayor rnigraci6n femenina 

a localidades urbanas, la edad de los migrates y la re

gi6n elegida para migrar. 



III. SITUACION EDUCATIVA DEL ESTADO 

l.· Indicadores Sociales 

Las características educativas como alfabetismo, 

nivel de instrucci6n y asistencia escolar, son importa~ 

tes desde el punto de vista del an~lisis de los facto-

res culturales y sociales que intervienen en el proceso 

del desarrollo económico y social. Por ejemplo: el nf-

vel de instrucción de una población está intimamcnte li 

gado a las condiciones generales de vida de sus integr~ 

tes, de tal manera que cuando más alto sea dicho nivel 

se puede esperar un mejor grado de organización social 

y política, mayor nivel económico, y consecuentemente .. 
mayores ingresos. 

En este sentido, si bien es cierto que el grado 

educativo marcha paralelo al desarrollo econ6mico, cieE 

to es tambi~n que el ingreso es función del desarrollo 

y la educaci6n una resultante del ingreso, lo que quie-

re decir que s6lo mediante la elevaci6n de los niveles 

de ingreso es viable esperar un mejoramiento de la edu-

caci6n y como corolario, una mayor productividad; pues 

es bien sabido que el proceso educativo modifica cuali-

tativamente a la poblaci6n, mejorando su preparaci6n t~ 

nica para el desempeño de actividades econ6micas más ca 

lificadas y mejor remuneradas. 
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1.1 Alfabetismo 

Para el caso del perfil educativo en el Estado de 

Sinaloa, los datos del cuadro No. 13 muestran que los 

~asgas ~eneral~~ del nivel educdLlvo de la ~oLlaci6n, 

si bien han sufrido co.mbios r.::tclico.lcs y 0u perfil se 

ha diversificado grandemente, indican todavía la per-

sistencia de un bajo nivel educativo general. El por-

centaje de Población Alfabeta puede considerarse como 

un indicador de los avances logrados y de las def icien 

cias pendientes. 

El cuadro de referencia presenta la informaci6n de 

la población de 10 años y más, según condición de alf~ 

betismo en sus dos ascepciones (personas alf abetas y 

analfabetas) y por sexo, los datos contenidos en él
0

IJe.E 

mite obtener las tasas (en porciento) de alfabetismo y 

analfabetismo correspondientes; considerándose las pr! 

meras corno uno de los indicadores de nivel de vida rn~s 

frecuentemente utilizados para medir grados de desarr~ 

llo socioecon6mico, y que también constituye de manera 

general una medida de la capacidad de desarrollo tecno 

16gico y cultural de una poblaci6n. 

El análisis de los datos refleja que la tasa de 

alfabetos de 1980 (88.12%) respecto a la de 1970 (78.74%) 

experimentó un aumento de 9.389; en tasa y que esta mi.§_ 
. . 

ma proporción se da como decremento en la tasa de anal 
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CUADRO No. 13 

POBLACION DE 10 AROS Y MAS, SEGUN CONDICION DE ALFABETISMO 

CENSO 1970 y 1980 

(Miles de Habitantes) 

1 9 7 o l 9 8 o 
CONCEPTO 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 
. 

POBLACION DE 10 

Af.lOS Y MAS 836.3 100.00 1 278.4 100.00 

HOMBRES 426.2 50.96 644.2 50.,39 
MUJERES 410.1 49.04 634.2 49.61 

.. . . . . 
ALFABETAS 658.S 78.74 1 126.5 88.12 

HOMBRES 334.4 39.99 566.2 44.29 
MUJERES 324.1 38.75 560.3 43.83 

.. 

ANALFABETAS 177.8 21.26 151.9 11.88 

HOMBRES 91.8 10.98 78.0 6.10 
MUJERES 86.0 10.28 73.9 5.78 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 

. . 
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fabetismo. Asimismo, es importante señalar el in eraren 

to notable del número de personas alfabetas en el pe-

r1odo observado, o sea, que en un lapso de 10 años en 

cifras absolutas el monto de ~stas aurnent6 en 468 mil 

personas, lo que representa un 71.07%. La importancia 

de este incremento es relevante, ya que la poblaci6n 

de 10 años y más creci6 de 1970 a 1980 en s6lo 52.86% 

mientras que el número de alfabetos creci6 en una prol 

porci6n mayor en el mismo período considerado. Esto i~ 

dica que el incremento de alfabetos es mayor al corre~ 

pendiente a la poblaci6n de 10 y más años, lo que sig

nifica que en el Estado se ha producido un aceleramien 

to notable en el proceso de alf abetizaci6n de la pobl~ 

ci6n. .. 

1.2 Nivel de Instrucci6n 

Para la medici6n del nivel de instrucci6n de la 

poblaci6n se considera como tal: el nrtmero de años de 
·iiJ 

estudio terminados y aprobados por cada persona en cual 

quier instituci6n de enseñanza regular, dentro del sis 

tema educativo establecido .. · 

As1, para el análisis de dicho nivel en el Cuadro 

No .. 14 se presentan los datos correspondientes a esta 

caracter!stica para los años de 1970 y 1980. 

A partir de los datos de los dos últimos censos, 

es posible comparar la estructura educacional de la ·p2 

~ 



CUADRO No. 14 

POBLACION DE 6 .AflOS Y MAS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

CENSO 1970 y 1980 

(Miles de Habitan tes) 

CONCEPTO 1 9 7 o 1 9 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO 

POBLACION DE 6 
Anos Y MAS 999.2 100.00 1 520.6 

. . .. 
SIN INSTRUCCION 319.2 31. 94 165.8 

CON ALGUN CURSO 
DE ADIESTRAMIEN 

1 TO SIN PRIMARIA 0.1 . o. 01 o.a 

CON ALGUN GRADO . . .. . . . . 

DE PRIMARIA 605.2 60.57 841.0 

ler. Año 94.l 9.42 104.8 
2do. Año 122.2 12.23 139.8 
3ro. Año 127.8 12.79 164.9 
4to. Año 86.4º 8. 6º5 127.0 
Sto. Año 53.2 5.32 93.8 
6to. Año 121.5 12.16 210.7 

CON ALGUNA INS-
TRUCCION POST- . . . . /. . 

PRIMARIA 74.6º 1.:.§2. 291.6 . 
. . . . . . . . 

NO INDICADA .Q..:.! 0.01 221.4 
. . . . .. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

lOl., 

8 o 
RELATIVO 

1 

100.00 
----

10.90 

o.os 
• 

55.31 

6.89 
9.19 

10.85 
8.35 
6.17 

13.86 

. . 
19.18 

. . . . 
14.56 

. . . .... 
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blaci6n de 5 años y más, considerando que los 6 prime

ros años de estudios terminados corresponden al nivel 

de instrucci6n primaria, o nivel básico y los años res 

t-;:int-i:>c; di:> i:>st:mUos si:i refieren n las personas que tie-

nen alguna instrucci6n post-primariu que requiere más 

de 6 años de estudio terminados y aprobados. 

La poblaci6n de 6 años y más considerada, se ha 

incrementado en cifras absolutas en 521.4 mil personas, 

lo que representa un 52.18%; aumento que debe conside

rarse significativo. 

La proporci6n de la poblaci6n sin instrucción al

guna se reduce, de 31.94% en 1970 a s6lo 10.90% en 1980; 

la poblaci6n con algün grado de instrucci6n hasta com

pletar la primaria desciende a 55.31%. Este decremen

to en la proporci6n, se debe indudablemente al peso que 

ejerce el rubro de no indicado, el cual en 1970 era in 

significante y que en 1980 representa el 14.56%, que 

se refleja en las disminuciones de las proporciones de 

lo. y 2o. años en 1980, respecto a 1970. 

Respecto a la poblaci6h con algún grado de instru~ 

ci6n el análisis de los datos por grado conduce a que 

en 1970 el 34.44% de la poblaci6n de 6 años y m~s te

n:r.a· uri nivel de instrucci6n hasta 3er. años y .en 1980 
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esta proprci6n representa tan s6lo el 26.93%, cifra que 

indudablemente se ve afectada por la proporci6n del men 

cionado rubro de No indicada. Por su parte, la pobl~ 

r,i6n restante con nivel ile instrucci6n de 40. a. 60 •. i:rr.s 
do representa en 1970 el 26.13% y en 1980 el 28.38%; 

proporciones que para ambos momentos permanecen más o 

menos estables, aunque en los grados parciales en ci

' fras absolutas se dan incrementos. Asimismo, de mane~ 

ra particular cabe mencionar que la poblaci6n con el 

ciclo primario terminado representa un incremento rela 

tivo de 73.34% el período de observación, mientras que 

enlas proporciones este aumento se traduce s6lo en 1.70 

puntos en porciento. 

En cuanto a la poblaci6n con algün grado de instnic 

ci6n por encima del primario, la proporci6n en 1970 es 

de 7.47% y de 19.18% en 1980¡ situaci6n que refleja un 

gran.incremento en el decenio de referencia. Esta rtl-

tima categoria, en forma gruesa, está integrada por la 

poblaci6n con algún grado de instrucci6n en la educa

ci6n media y super.ior. 

Finalmente, el rubro de peronas con algün curso 

de adiestramiento s~n primaria, aunque las cifras abs.2, 

lutas son poco representativas, en dato relativo acusa 

un incremento significativo al pasar de 0.01% a 0.05%. 
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1.3 Asistencia Escolar 

Para el análisis de esta variable educativa de la 

población, se ha elaborado e1 Cuadro No. 15 con infor-

~aci6n referer.te a la población de 6 u 14 años de cdud 

que asiste a escuelas primarias. Esto en virtud de s6 

lo disponer de datos comparables para este nivel en los 

censos de 1970 y 1980. 

CONCEPTO 
-

Poblaci6n de 6 
a 14 años 

ASISTEN 

ler. Grado 

2do. Grado 

3er. Grado 

4to. Grado 

Sto. Grado 

6to. Grado 

NO ASISTEN 

NO INDICADO 

CUADRO No. 15 

POBLACION DE 6 A 14 ~os DE EDAD 

SEGUN CONDICION DE ASISTENCIA Y 

GRADO AL QUE ASISTE A PRIMARIA 

1 9 7 o 1 9 

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO 

336.3 100.00 500.8 

217.8 64.76 314.4 

55.8 16.59 65.7 
. 46.3 13.77 57.4 

39.8 11. 83 56.0 

31. 7 9.43 51.4 

24.5 ·1. 28 44.4 

19.7 5.86 39.S 

118.S 35.24 132.0 
. . 

- - 54.4 

8 o . 
RELATIVO 

100.00 

62.78 

13.12 

11.46 

11.18 

10.26 

R.87 

7.89 

26.36 
.. 

10.'86 
.. 
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De la observación de los datos de este cuadro se 

desprende que de 1970 a 1980 la población de 6 a 14 años 

se incrementó en 164.5 mil personas; aumento que repr~ 

:;cr.t.:. el ·'18.9.~ en u:n l.:ip:::c1 de 10 ~ñas. !?or !JU p:?.!"'tc la 

población asistente aument6 en el mismo período en 96.6 

mil niños, cifra que representa el 44.35%. Sin embargo 

este f en6meno desde el punto de vista de tasas de asis 
1 

tencia la de 1980 presenta una disminución de 1.98 puh 

tos, en relación con la de 1970; hecho que indudable-

mente se debe al peso del rubro de no indicado (10.86%) 

que aparece en la informaci6n censal de 1980. 

En relaci6n con la inasistencia, los datos indi-

can que en el período en cuestión, el nrtrnero de inasis 

tentes en cifras absolutas creci6 en 13.5 mil, situa-

ci6n consecuente con el incremento experimentado en la 

población de 6 a 14 años¡ no obstante, la tasa de in-

asistencia decreci6 en 8.88 puntos. 

Esto es, mientras que en 1970 estaban fuera del 

nivel primario 118.5 mil niños que deb1an estar en ál; 

en 1980 eran 132.0 mil los excluidos del mismo. 

Ahora bien, con el fin de poder apreciar realmen-

te los cambios en la asistencia escolar de este nivel 

educativo, es necesario hacer el siguiente plantamien-

to: 

Si a la poblaci6n registrada en 1980 como "asis~ 

tente", se le agrega el renglón de "no indicado", se 

'"i 

" 
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obtiene para el rubro de "asisten" la cantidad de 368.8 

mil personas, dato que representa una tasa de 73.64% de 

asistencia, la que al relacionarse con la de 1970 re

sulta un incremento en tasa de 8. 88 puntos, cifr;:i que 

resulta igual al decremento entre las tasas de inasis

tencia (35.24% - 26.36% = 8.88%). Lo anterior, en 16-

gica, denota un desarrollo positivo en la asistencia 

escolar primaria, ya que al observar los movimientos 

por grados, todos ellos, en cifras absolutas reflejan 

incrementos en el periodo de observaci6n. 

2. Indicadores Educativos 

Los rasgos generales del nivel educativo de una 

poblaci6n, interesan desde el punto de vista del estu

dio de los factores culturales que intervienen relaci~ 

nades con los hechos sociales y econ6micos. Por consi 

guiente, para poder apreciar los cambios experimentados 

en el perfil educativo, se utilizan indicadores como 

los referidos a la matricula y rendimiento escolares, 

asi como informaci6n sobre el comportamiento de la po

blaci6n dentro del sistema educativo, que se traduce 

en los fen6menos de deserci6n y .ausentismo de la pobl~ 

ci6n escolar, hechos que están estrechamente relacion~ 

dos con el nivel de vida de las gentes; de tal manera 

que cuanto más altos son los niveles, se espera un ma

yor grado de organizaci6n social Y.Pol!tica, mayor de~ 
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sarrollo económico y mayores ingresos, Asimismo, las CO_!! 

~iciones de higiene y salud, la estructura ocupacional, 

el urbanismo y otrcs fen6mcnos sociales y demográficos, 

son hechos con distinta fisonomfa ~n poblaciones con 

diverso nivel educativo dentro de un mismo pais o en-

tre pa!ses. 

Por otra parte, los indicadores educacionales son 
1 

insumos básicos en la f ormulaci6n de planes y progra-

mas de educaci6n, que estén ecordes con las necesidades 

y aspiraciones de cada pais o regiones del mismo. En 

particular, estos indicadores muestran la medida en que 

la población se instruye, las necesidades de extender 

la instrucción y permiten tambi~n apuntar las previsi~ 

nes para un futuro inmediato. 

2.1 Matr:ícula Escolar 

Para el análisis de este fenómeno se considera la 

inf ormaci6n que proporeionan las estad:ísticas continuas 

de educación y, para tal~s efectos en el Cuadro 16, se 
• ' ~-A , 

presentan los datos de nWnero de escuelas, personas ma 

triculadas y monto de profesores; referidos estos da-

tos al sistema educativo del Estado. La información 

se refiere a dos momentos, los años lectivos de 1970-71 

y 1980-8.1 con el fin de poder derivar los cambios exp~ 

rimentados durante ese decenio, en cuanto a los elemen 

tos que integran el sistema educativo • 

. .. ~ 
" 
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CUADRO No. 16 

EL SISTEMA EDUCATIVO POR NIVELES, 1970-1980 

NIVEL Y CONCEPTO A R o INCREMENTO ! 

1970-1971 1980-1981 EN % 

PRIMARIO 

ESCUELAS 1 572 2 937 86.83 
MATRICULA 270 356 439 982 62.74 
PROFESORES 5 867 11 371 93.Bl 

MEDIO 

ESCUELAS 157 514 227.39 .. 
MATRICULA 39 687 175 059 341.10 
PROFESORES 2 934 9 597 227.10 

SUPERIOR 

ESCUELAS 9 33 266.67 
MATRICULA 2 476 36 892 1 389.98 
PROFESORES 303 1 983 554.45 

TOTAL SISTEMA 

ESCUELAS 1 738 3 484 100.46 
MATRICULA 312 519 651 933 108.61 
PROFESORES 9 104 22 951 152.10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Los datos del total del sistema expresan que áste 

experiment6 una expansi6n en el número de unidades es-

colares, matrícula y profesores. En estos aspectos las 

escuelas y la matrícula se incrementaron en más del00%, 

mientras que los profesores aumentaron en m~s de 150%. 

Sin embargo, esta situaci6n no necesariamente refleja 

una elevaci6n satisfactoria del nivel educacional gen~ 

ral, ya que considerando la pir~rnide educativa de siL 
naloa refleja las siguientes cifras relativas con base 

en las cifras absolutas del cuadro No. 16 

CONCEPTO 1970-71 1980-B.1. 

TOTAL SISTEMA 100.00% 100.00% 

Primario: 
Escuelas 90.45% B4.30% 
Matricula 86.51% 67.49% 
Profesores 64.44% 49.54% 

Medio: 
Escuelas 9.03% 14.75% 
Matricula 12.70% 26.85% 
Profesores 32.23% 41.82% 

Superior: 
Escuelas 0.52% 0.95% 
Matricula 0.79% 5.66% 
Profesores 3.J3% .8.64% .. 

Esta estructura porcental de la educaci6n en sus 

tres niveles, muestra en primer t~rmino cierta estre-
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chez en su cúspide en ambas fechas y, en segundo térmi 

no se observa en los conceptos considerados, que en el 

nivel primario para 1980 éstos disminuyeron en su pro

porci6n en términos relativos, mientras. que en el ni

vel medio y superior las proporciones aumentaron, sien 

do los aumentos m~s significativos en el nivel medio. 

Por otra parte remitiéndose a las cifras del cuadro No. 

16, el análisis de ellas reflejan los siguiente, dura!n 

te el periodo de observaci6n. 

En los aspectos considerados, la enseñanza prima

ria se expandi6 menos en términos relativos, en cuanto 

a escuelas, matricula y profesores, o sea, 86.83, 62.74 

y .93.81% respectivamente, situaci6n que se hace co~ 

te con la baja en las proporciones reflejadas en la 

pirámide porcentual antes analizada. 

En los niveles siguientes, en relaci6n con el nrt

mero de escuelas, éstas se incrementaron en la enseñan 

za media en un 227.39% y en el nivel superior el incr~ 

mento fue mayor, 266.67%. Respecto a la rnatr!cula, el 

incremento observado en el nivel medio fue bastante sig 

nificativo, de 341.10% mientras que el aumento experi

mentado en la educaci6n superior debe calificarse de 

expectacular, ya que éste signific6 un 1 389.98%, en 

este concepto, los incrementos dados en profesores pr~ 

sentan una situaci6n semejante a la de la matricula, o 

sea, 227.10% para el nivel medio y 554.45% para el su-
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perior. Sin embargo, no obstante los incrementos altos 

observados en los niveles medio y superior, en el to-

tal del sistena, corno ya se indic6 anteriormente, los 

incrementos en los tres conceptos objeto de análisis, 

se dieron sólo a un nivel de 100% y 150%. 

Este breve análisis que s6lo se refiere a algunos 

aspectos de la red escolar de Sinaloa en sus tres ni-

veles, revela la necesidad urgente de una planeaci6n ! 

cuidadosa, prudente, realista e integral para la bue-

na orientaci6n del problema. 

Ahora bien, sabiendo que el perfil educativo de 

la poblaci6n resulta determinado en forma decisiva por 

el sistema educativo y la poblaci6n que por él transi-

ta en el tiempo, es pertinente, con el fin de captar . 
los cambios en la poblaci6n transeunte por el sistema 

educativo de Sinaloa, comparar las poblaciones en dos 

momentos, en este caso, 1970 con 1980 que permitirán 

observar la dinámica de absorci6n de la poblaci6n en 

edades de educaci6n en su etapa más reciente. Para ta-

les fines se ha elaborado el CUadro No. 17 que presenta des-

glosado el sistema en sus tres niveles más generales (se 

excluye enseñanza pre-escolar) a fin de examinar las 

tendencias propias de cada uno de ellos, en relaci6n a 

los elementos que se consideran: Poblaci6n en edades 

te6r icas de educaci6n según la. UNESCO (a) ; matricula (b) 

y tasa (b/a) y desperdicio escolar (c) y tasa (c/b). 
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CUADRO No. 17 

TRANSITO DE LA POBLACION POR EL SISTEMA EDUCATIVO 

1970 - 1980 

A ~ o INCREMENTO NIVEL Y CONCEPTO 
1970 1980 EN % 

PRIMARIO 

a. Población 6-14 años 336 281 500 769 48.91 
! b. Matrícula 270 356 439 982 62.74 

e Desperdicio escolar 65 925 60 787 - 7.79 

b/a % 80.40 87.86 - 9.28 
c/b % 19.60 12.14 - 38.06 

MEDIO 

a. Población 15-19 años 135 931 215 011 58.18 
b. Matrícula 39 687 175 059 341.10 
c. Desperdicio escolar 13 374 40 088 199.74 

b/a % 29.20 81. 42 178.84 
c/b % 33.69 22.89 - 32.06 

SUPERIOR 

a. Población 20-24 años 104 779 165 518 57.97 
b. Matrícula 2 476 36 892 l. 389.98 
c. Desperdicio escolar 775 6 382 723.48 

b/a % 2.36 2.23 - 5.51 
c/b % 31.30 27.11 - 13.39 

TOTAL SISTEMA 

a. Poblaci6n 6-24 años 576 991 881 298 52.74 
b. Matricula 312 519 651 933 108.61 
c. Desperdicio escolar 80 074 107 257 33.95 

b/a % 54 .• 16 . 73. 97 36.58 
c/b % 25.62 16.45 - 35.79 
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Para el sistema como un todo y para cada nivel se 

observa que el crecimiento de la matricula es mayor que 

el de la población, lo que se traduce en un incremento 

de la satisfacción de la demanda potencial de un 54.16% 

a 73.97% en conjunto. 

En el nivel primario, el increrílento de la satisfac 

ción fue de 80.40% a 87.36% y no obstante su mínimo au 

mento, 6ste es determinante para el sistema en su con~ 

juntu; :Ji b.ien el c.r:ei.;.imlento más acelerado de la matr1 

cula se da, en cifras absolutas, en el nivel medio y 

superior, 341.10% y 1389.98% las tasas de matrícula res 

pectivas, para el nivel medio ésta pas6 de 29.20% a 81.42% 

mientras que la del nivel superior disminuy6 de 2.36% 

a 2.23%. 

Lo anterior si bien denota algGn desarrollo posi

tivo muestra también las lagunas existentes. 

En el nivel primario, teniendo en cuenta la edad 

de 6 a 14 años, edades en que ésta tiene derecho a cur 

sar la e'ducaci6n primaria y que es el único nivel obli 

gatorio en el país. En 1970 estaban fuera de este ni

vel primario 65 925 niños que debían estar en ~l; en 

1980 eran 60 787 los excluidos del mismo, sin embargo, 

la proporci6n de desperdicio escolar bajó al pasar de 

19.60% a 12.14%. En el nivel medio y superior el des

perdicio· escolar, en cifras absolutas, ha aumentado al 

pasar de 13, 374 a 40 ~ 088 en el primero y de 775 a 6 382 
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personas en el segundo, aunque en tasas se hayan dado 

disminuciones. 

La proporci6n del desperdicio escolar tambi~n ha 

variado para el si.stema P.n su conjunto, pues para el 

mismo período; este desperdicio escolar en relaci6n 

con la matricula total ha disminuido de un 25.62% a 16.45% 

entre 1970 y 1980. 
1 

Esta es s6lo una de las lagunas. Otra está dada 

por el desperdicio escolar, constituido por los repro-

hados y desertores, aspectos que se analizan más ade-

lante. 

2.2 Rendimiento Escolar 

Este indicador permite en realidad, medir el gta-

do de aprovechamiento de la población escolar quederna!! 

da instrucción en los diferentes niveles de educaci6n. 

Para sucuantificaci6n se requiere informaci6n corno la 

que se presenta enseguida para los años de 1970 y 1980. 

NIVEL PRIMARIO: 1970 1980 

a) Matricula Total 274 813 452 563 

b) Existencia a fin de Curso 247 204 425 874 

c) Permanencia (b/a) 90.0 % 94.1 % 

d) Deserción 27 609 26 689 

e) Aprobados 209 974 386 818 

f) Rendimiento (e/b) · 84. 9· % 90.8 % 



NIVEL POST-PRIMARIO 

a) Matrícula Total 

b) Existencia a fin de Curso 

e) Permanencia (b/a) 

d) Deserción 

e) Aprobados 

f:) Rendimiento (e/b) 

1970 

42 163 

36 186 

85.8 % 

5 977 

34 979 

96.7 % 

1980 

211 951 

198 432 

91.3 % 

18 519 

150 177 

77.6 % 
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1 

La informaci6n asi presentada permite observar lo 

siguiente: 

En el nivel primario, considerando los datos de 

1970 y 1980, se nota en primer lugar que la permanen-

cia de alumnos, en cifras absolutas y relativas se ele 

v6, lo que ha propiciado a su vez, una disrninuci6n en 

la deserci6n escolar general; en segundo térnino, se 

infiere que el rendimiento o aprovechamiento es mayor 

en 19 8 O. Estos dos hechos permiten afirmar que durante el 

decenio considerado, los logros obtenidos en retenci6n 

escolar, se ha traducido en un mejor aprovechamiento 

escolar, esto debido indudablemente a ciertas adecua-

cienes hechas al sistema educativo primario de Sinaloa, 

de acuerdo 16gicamente a los cambios logrados en la es 

tructura del sistema educativo nacional. 

El análisis dei comportamiento de este f en6meno en 

el nivel pos-primario indica que la matricula en los ni 

veles que incluye (medio y superior) se ha incrementado 
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notablemente. Asimismo, es importante destacar que la 

permanencia de alumnos aurnent6 en 1980 respecto a 1970. 

Sin embargo, la deserci6n se·ha visto aumentada, no ob~ 

tante si se considera el mencionado incremento habido 

en la matrícula. Finalmente, el rendimiento expcrime!! 

t6 un decremento al pasar de 96.7% en 1970 a sólo 77~6% 

en 1980, este último quizá debido al incremento en la 

deserci6n. 

Como corolario, es pertinente hacer notar que en 

un período de diez años, los cambios experimentados tan 

to en la matrícula corno en la permanencia, reflejan una 

gran expansión del sistema educativo del nivel pos-pri 

mario en términos cuantitativos; aunque como ya se ha 

dejado dicho, esta situación no debe considerarse como 

satisfactoria, dadas las caracteristicas socioecon6mi

cas del Estado, así como las aspiraciones de superaci6n 

de la poblaci6n Sinaloense. 

2.3 Deserción y Ausentismo Escolar 

Para el análisis del fen6meno de la deserci6n es

colar se requiere observar el comportamiento de la po

blaci6n escolar por generaciones. Por lo tanto, con 

la información estadística que se utiliza para tales 

fines, se obtiene un indicador muy importante para 

cuantificar la eficiencia de un sistema educativo; pue~ 

to que al e'studiar el f en6meno del desperdicio escolar 
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están implícitos dentro de él todos los elementos de la 

corriente escolar, tales como: alumnos de nuevo ingre-

so; la deserci6n tata] efectuada en cada año lectivo, 

lR deserci6n en Pl tr&nsito de cRda grado; los alumnos 

reanudadores de estudios; los alumnos no presentados a 

examen; los reprobados y repetidores. 

Sin embargo, obvio es suponer que en este caso, 
• 1 los datos considerados, tampoco refle]an los factores' 

más importantes que motivan la deserci6n, corno son los 

econ6micos, demográficos y los propiamente escolares, 

mismos que es preciso tener en cuenta para efectuar un 

diagnóstico más completo del fenómeno en cuesti6n. Con 

secuentemente, dadas las limitaciones del caso aquí s~ 

lo se analiza la información correspondiente al nivel 

primario. 

Por lo que se refiere a la educaci6n primaria; par-

tiendo de que ~sta se cumple con el sexto grado, en los 

Cuadros 18 y 19, se presenta la informaci6n correspon

diente a la generaci6n de los años lectivos 1970-71 y 

1975-76, con la cual se describe el comportamiento ta~ 

to de la permanencia como de la deserci6n escolares. 

En el total de escuelas del sistema primario, que 

existie~on al inicio de cursos de 1970, deciandaron ins 

cripci6n al primer grado 74 869 niños, mismos que ini-

ciaron la generaci6n que se analiza; para el siguiente 

año lectiv6, en 1971 se in~cribieron en se~undo grado 
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CUADRO No. 18 

CIFRAS ABSOLUTAS 

1 
GRADO ESCOLAR y 
A'l\10 CYH,P,CTIVO PERMANENCIA DF:SERCION 

Primero 1970-71 74 869 Iniciaci6n 
Segundo 1 1971-72 55 055 19 814 
Tercero 1972-73 50 150 24 719 
Cuarto 1973-74 43 893 30 976 
Quinto 1974-75 37 329 37 530 
Sexto 1975-76 34 507 40 352 

Egresados de Sexto 32 426 42 433 

CUADRO No. 19 

CIFRAS RELATIVAS 

GRADO ESCOLAR Y 
A:ílO COLECTIVO PERMANENCIA DESERCION 

Primero 1970-71 100.00 Iniciaci6n 
Segundo 1971-72 73. 54 26. 46" 
Tercero 1972-73 66.98 33.02 
Cuarto 1973-74 58. 63 41. 37 
Quinto 1974-75 49.86 50.13 
Sexto 1975-76 46.10 53.90 

Egresados de Sexto 43.31 56.69 

55 055 alumnos, lo que quiere decir que 19 814 niños 

desertaron, que en cifras relativas fue el 26.46%; en 

el año de 1972 se matricularon en tercero 50 150 sien 

do el 33. 02%, aumentando la deserci6n a 24 719; en 1973 
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para el cuarto grado se inscribieron 43 893, con lo 

cual la deserci6n asciende a 41.37%; para 1974 en qui~ 

to grado aparecen 37 329 alumnos inscritos, alcanzando 

l;:i nPserci6n nna cifr;:i dP. 37 '110, el so.11i en el tílti 

mo afio de la gcncraci6n (1975-76) s6lo se matricularon 

en sexto grado 34 507 alumnos, lo que hace que la dese_!: 

ci6n se eleve a 40 352 alumnos que significan el 53.90% 

de la matrícula inicial. 

En resumen, la productividad de la educaci6n pri

maria de esta generaci6n en el Estado fue de 43 alum

nos egresados de cada 100 que se matricularon en primer 

año en su inicio, lo que hace que la deserción total 

se eleve a 42 433 alumnos, que significan el 56.69% de 

la matrícula inicial. 

En lo relativo al ausentismo escolar, cabe indicar, 

que las cifras estadísticas que reflejan más o menos 

este fenómeno son los correspondientes a asistencia me

dia de·alumnos durante el año lectivo, pero lo importa!!, 

te a este respecto es señalar que son factores de tipo 

econ6mico y social, principalmente, los que· determinan 

su magnitud; entre los primeros se puede mencionar el 

hecho que ciertas actividade.s econ~micas estac.ionarias 

como son las siembras, cosechas y otras, hacen que los 

padres lleven a sus hijos a que les auxilien en las ac

tividades agr1colas~ dentro de los segundos es muy,pos1 

ble que las festividades de tipo religioso, tradiciona-
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les y con más arraigo en el medio rural, hagan que los 

niños dejen de asistir a la escuela. 

-~ 

' 
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IV. LA INFLUENCIA DE LA EDUCACION EN EL PROCESO DEL DESARRO 

LLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO 

l. El Problema Económico y Social del Crecimiento Demogr! 

fico 

El crecimiento acelerado de la población, es con

secuencia, del hecho de que los adelantos de la cien

cia se han aplicado a la medicina y a la higiene y de
1 

varios adelantos tecnol6gicos de gran influencia sobre 

la producci6n de bienes que han actuado vigorozamente 

en el presente siglo, a través de la fuente baja de la 

mortalidad, en los países que por razones históricas 

habían quedado fuera de los grandes adelantos alcanza

dos en los niveles de vida de las masas, en las nacio

nes de alto desarrollo. Es entonces el alto crecimien 

to poblacional, fundamentalmente resultado histórico 

de esos progresos científicos y tecnológicos los que 

han hecho decrecer notablemente la mortalidad de las 

clases popular y media, con todas sus consecuencias. 

El desequilibrio entre la lentitud y las pequefias 

dimensiones de los cambios en las estructuras econ6mi

cas y sociales que permiten las aplicaciones de la ci~ 

cia y la tecnología para multiplicar y diversificar la 

producci6n de bienes y servicios, por un lado, y el fue_;: 

te descenso de la mortalidad por la rápida extensi6n de 

las aplicaciones de· los progresos cientif icos de la me 
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dicina y de la higiene, por el otro, hicieron surgir 

el problema del crecimiento acelerado de la población, 

identificado como "explosi6n-demográfica". Por lo tan 

to, "en la b~s~ucda de la solución para superar ~i sub 

desarrollo, la llamada explosi6n dernogr&f ica se debe 

considerar como un obstáculo al desarrollo económico y 

social". J:Jj El pensamiento mexicano sobre la relación 
1 

entre el crecimiento econ6mico y social, desde el pun'-

to de vista general, se ha caracterizado por las sigui8_!! 

tes consideraciones básicas: el reconocimiento más o 

menos generaliz~do y en ocasiones aceptado, aunque con 

cierta renuncia, de que el acelerado crecimiento de la 

poblaci6n a nivel nacional y regional empieza a plantear 

obtáculos específicos al proceso de crecimiento ecob6-

mico. 

Por otra parte, el convencimiento de que una uti-

lización más racional de los recursos productivos de 

que efectivamente se dispone y, principalmente, de los 

recursos potenciales permitirán sostener el ritmo de 

crecimiento de la poblaci6n por acelerado · que fuese, 

pero generalmente no se evaldan las posibilidades rea-

les de esa utilización racional y no se tiene motivo 

Loyo, Gi-lberto. Población y Desarroll.o Económico, SELA, 
México, 1963. (Colección, SELA,14). 
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en condicionar los problemas reales planteados por el 

crecimiento dcmográf ico a situaciones ide~lcs de apro

vechamiento de los recursos. Asimismo, el acuerdo ca

si general e!l al sentido de que el avance mismo del pr2 

ceso de desarrollo, sobre todo en algunas de sus mani

festaciones: como el aumento de la población de las 

personas que residen en n6cleos urbanos, la elevación 

de los niveles educativos y culturales, las mayores 

oportunidades de ascenso en la escala social, dará lu

gar a una reducci6n automática de los niveles de nata

lidad y por consiguiente de la tasa de crecimiento po

blacional, es un criterio que se toma sin considerar 

detalladamente el complejo de factores que intervienen 

en el proceso de reducci6n de la natalidad y las part! 

cularidades en cuanto a valores familiares, influencia 

de la religi6n y otros aspectos. Además, la oposici6n 

generalizada, por diversas razones, a cualquier medida 

enfocada a reducir en forma planeada y firme las tasas 

de natalidad y s616 atribuir al mero auxilio m~dico-hi 

giénico a las parejas que voluntariamente decidan pra~ 

ticar el control familiar, constituye un hecho impor

tante que debe tenerse muy .en cuenta. 

Otra corriente del pensamiento plantea que el rno

ti vo básico dPl retraso econ6mico es la arcáica estruc 

tura social y, que por tanto, para superarla es necesa 

ria la transformaci6n de ~sta y que una vez efectuada, 
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el extraordinario potencial de la tecnología moderna 

será aplicado a la tierra y la fábrica, y entonces el 

aumento resultante de la producci6n fácilmente ex?ede-

rá al de la poblaci6n. 
~ 

Incluso llegan a decir que en 

condiciones adecuadas en cuanto a la estructura socio-

econ6mica, el rápido aumento de la poblaci6n airve de 

acicate a la productividad y a la larga conduce a ma-

yor riqueza. 

Otra opini6n que goza de gran aceptaci6n, es la 

relativa a que el desarrollo conduce a la urbanización 

y aducen que automáticamente se reduce la natalidad; y 

que, por lo tanto, no es necesario que los gobiernos 

hagan algo, sino esperar a que se produzca el equili-

brio entre la tasa de natalidad y de mortalidad. 

Estas opiniones concuerdan en que los programas 

organizados de control de la natalidad son inútiles o 

perjudiciales. Sin embargo, resulta interesante indi-

car que el desarrollo demográfico no se reduce al ere-

cimiento de la poblaci6n. Sino que algunos indicadores 

de nivel de vida (alfabetismo, ocupaci6n, . natalidad, 

mortalidad, etc) han traído consigo la integración de 

una comunidad m~s vigorosa que reclama más oportunida-

des d~ progreso y que está dispuesta a realizar mayo-

res esfuerzos por alcanzar nuevos niveles de bienestar. 

Este hecho, aunado al creciente desarrollo indus-
.. 

trial ha producido úna gran concentraci6n urbana que es 
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también indicadora de mejoramiento de nivel de vida. 

Esto es, en las grandes urbes se tienen mejores oport~ 

nidades de educaci6n y donde se disfruta de servicios 

m~s eficientes y completos. 

Todas las consideraciones hasta ahora expuestas, 

conducen a señalar que la particular intensidad del in 

cremento denográf ico de México y el observado en el Es 

tado de Sinaloa, otorgan especial vigencia a la discu~ 

si6n de los beneficios y desventajas de tales increme~ 

tos para efectos del desarrollo y las consideraciones 

te6ricas que permiten analizar el significado del a~ 

to de la poblaci6n en el contexto del crecimiento eco-

n6mico. Por tal raz6n conviene examinar aunque somera 

mente, esta cuesti6n. 

En primer lugar, es 16gico y natural que una ele-

vada tasa de crecimiento de la poblaci6n aumenta pro-

porcionalmente los requerimientos de inversi6n necesa-

rias para mantener un cierto nivel de vida, y más que 

proporcionalmente los requisitos adecuados para una ele 

vaci6n en la producci6n por habitante •. 

En segundo lugar, la aceleraci6n del incremento 
, , 

demográfico eleva la proporci6n de la poblaci6n que no 
. . . 

está en la edad de trabajar, y obliga a la comunidad a 

destinar una mayor pr9porci6n de sus recursos a inver-

siones cuya productividad no es directa o tiene efec

tos retardados como en educaci6n, salud y vivienda. Es 
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te aspecto se liga con el anterior si se tiene en cuen 

ta que para elevar el coeficiente de ahorro, o dismi-

nuir la relaci6n ca pi tal-producto, es necesario nejorar 

las posibilidades de incremento de la renta per-cápita. 

Pero en buena parte la absorci6n de capital y tecnolo-

gía requiere ante todo un nivel aceptable de educaci6n 

y este se hace muy difícil en poblaciones donde cerca 

del 45% de la población total tiene menos de 15 - 1 anos .• 

En tercer lugar, la explosi6n demográfica acentfia la 

gravedad de los problemas estructurales propios de una 

economía subdesarrollada, como la presi6n agraria, las 

corrientes migratorias internas (rural-urbana) y la de~ 

ocupación en las grandes urbes. Asimismo, el crecimien-

to acelerado de la poblaci6n puede ejercer -de hecho lo 

hace- dos tipos de presiones sobre los mecanismos de in 

f laci6n estructural característicos de economías en p~ 

ceso de desarrollo. Primera, porque las generaciones 

de jóvenes dependientes económicamente crezcan más rá

pidamente que la de los productores. Este efecto "edad" 

estará reforzado por la tasa de reproducci6n más . •al ta 

en las clases más desposeidas, que son las que menos 

ahorran (paradoja irreversible: entre más pobres, más 

fecunqos). Segunda, existe un fen6meno análogo que a~ 

rece en el frente tributario, el ndmero de contribuye~ 

tes aumenta menos que el de personas que necesitan es-

cuelas, servicios d~ salud pdblica y asistencia social. 
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En cuarto y último lugar, y como consecuencia del pun

to anterior, surge la necesidad de incrementar la tasa 

de industrializaci6n, a fin de absorver la migraci6n in 

terna, el aumento veoetativo de la poblaci6n urbana y 

el remanente de poblaci6n desocupada. Esta situación 

se hace más critica cuando la industria tiende a con

vertirse en una actividad altamente automatizada. En 

tales circunstancias una alta tasa de crecimiento demb 

gráfico pueJe hacerse particularmente gravosa, a pesar 

de que se controle por medio de programas de planif ic_§! 

ci6n familiar u otros, ya que éstos no son operativos 

antes de 10 6 15 años. 

Finalmente, en cuanto al crecimiento de la pobla

ción del Estado de Sinaloa, de acuerdo al análisis ae

cho en el apartado "Variables Demográficas Fundamenta

les" se puede sintetizar diciendo que se ha caracteri

zado en las últimas décadas, por los siguientes aspec

tos: 

a) Disminuci6n de las tasas de mortalidad tanto gene

ral como infantil y la permanencia de altas tasas 

de natalidad~ ,. 

b) Relativo desplazamiento migratorio interno de las 

entidades federativas y del campo a las ciudades. 

c) La estructura de la poblaci6n corresponde a la de 

una poblaci6n joven, con un 45.0% de poblaci6n de 
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O a 14 años. 

d) Durante el período 1950-1980 las tasas de creci

miento medias anuales van desde 2.75% a 3.74%~ lo 

que se traduce en un crecimiento natural de más de 

30 mil personas. 

e) Pequeña signif icaci6n de las migraciones interna

cionales. 

1.1 Análisis Cuantitativo de la Poblaci6n y su Impacto en 

los Problemas de la Educaci6n. 

Dado lo innegable de la estrecha relaci6n que exis 

te' entre la expansi6n de poblaci6n y su sistema educa

tivo, es necesario tratar este asunto bajo dos aspectos 

interdependientes y complementarios: el relativo a la 

expansi6n cuantitativa, unimencional de la poblaci6n ex 

presada en su crecimiento global y el de los cambios in 

ternos, o sea, las transformaciones en su estructura que 

se llevan a efecto durante el proceso de crecimiento. 

El primer aspecto ejerce una presión sobre el sis 

tema educativo, que se manifiesta en la necesidad de. 

una ampliación del mismo¡ el segundo impone cambios p~ 

fundos en la política educativa, principalmente, en el 

caso de Sinaloa, Estado que se encuentra en la fase de 

proceso de desarrollo econ6mico. Desde este punto de 

vista y como respuesta a la presi6n del crecimiento de 



la población y del proceso de desarrollo, el servicio 

escolar deberá extenderse con el fin de atender las e.xi 

gencias mínimas de las transformaciones de la estructu 

ra económica y demográfica. 

Por lo tanto, no importa s6lo planear el combate 

contra el .:mal f abetism.o, sino restructurar todo el sis-

tema educativo en sus tres niveles principales: prima-

rio, medio y superior. Por lo que no es exagerar, e~ 

afirmar que el problema de la relación entre los cam-

bios de la población y las alteraciones que estos pro-

vocan en el sistema educativo, constituye la problemá-

tica de más alta prioridad. 

En consecuencia, dadas las características regio-

nales del Estado de Sinaloa, esta problemática debe :;er 

examinada con sumo inter~s a fin de obtener conclusio-

nes y directrices capaces de contribuir a la orienta

ci6n de sus políticas tanto demográfica como educativa 

para los próximos años, tales políticas, sin duda alg~ 

na, implicar~n a veces opciones dolorosas por su pro-

fundidad y por eso mismo merecen la mayor ref lexi6n 

por parte de los planificadores y de los gobernantes 

responsables de dar las medidas ben~f icas y realistas 

que deban adoptarse. 

LOS CAMBIOS DE LA POBLACION 

De acuerdo con los censos generales de poblaci6n 
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correspondientes a lo que va del presente siglo, Sina

loa contaba con los siguientes habitantes. 

ANO 

1910 

1921 

1930 

!!ABIT.1\NTES 

{miles) 

324 

341 

396 

1940 493 

1950 636 

1960 838 

1970 1267 

1980 1850 

INCREMENTO 

(miles) 

72 

1357 

Las cifras que por sí solas reflejan cambios sig

nificativos en su expresic5n global y momentánea, se '1uel 

ven todavía más elocuentes si se consideran como pun

tos en una curva de evoluci6n (v~ase Gráfica No. 2). 

En su conjunto, la intensidad de crecimiento de 

la población de Sinaloa se inicia a partir de 1940 en 

virtud de que entre 1910 y 1930 el aumento poblacional 

sólo representa 72 mil habitantes (22%). En cambio en 

el período 1940-1980 el incremento fue 1357 mil perso

nas (275%). Para definir la intensidad del crecimien

to, cabe indicar que en un lapso de 20 años (entre 1910 

y 1930) el incremento.medio anual fue de 3600 personas, 

mientras que en el período de 1940-1980 (40 años) el 

incremento medio anual de habitantes represent6 · 4523 
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habitantes. Además basta decir que en los Gltimos 40 

años la poblaci6n áe Sinaloa casi se cuadruplic6. 

Si se considera la tasa de crecimiento media anual 

(véase cuadro No. 9) se comprueba oue de 1910 a 1930, 

6sta fue de nenas de 1.5% y en el período de 1940 a 

1980 ésta va de 2.5% a 3.7%. 

El aspecto regional, visto a través de su creci

miento global, refleja irregular distribuci6n geográ~i 

ca de la poblaci6n, o sea, algunos municipios (Ahorne, 

Culiacán, Guasa ve y Mazatlán) han aumentado su p:>sici6n 

de concentradores de poblaci6n del Estado, en tanto 

que otros la han visto disminuida (véase cuadro No.6). 

Por otra parte este hecho adquiere mayor importancia 

cuando se observa que entre 1970 y 1980 se dio un au

mento en el número de localidades urbanas (17) y con

secuentemente la proporción de la población urbana de 

52% en 1970 pas6 a representar el 57% en 1980. (v~ase 

cuadros No. 7 y 8). 

Esta irregularidad en la distribuci6n y crecimien 

to de la poblaci6n de Sinaloa, refleja las mismas ca

racteristicas del desarrollo econ6mico del pais a ni

vel regional, el cu.al se lleva a cabo en forma muy di:.. 

versa en cuanto a ritmo y estructura en las diferentes 

regiones (entidades). 

Los indices de densidad demográfica de la pobla

ci6n sinaloense acentdan más esas caracteristicas, ya 
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que la media del Estado es superior a la de 12 munici

pios y muy inferior a la de los 5 restantes. ( v6ar;e cua 

dro No. 6) Es innegable el esfuerzo notorio que han rea 

lizado tanto al Gobierno Federal como el Estatal, en

focado a las áreas urbanas y rurales de la Entidad, por 

extender el servicio escolar a sus tres niveles princ! 

pales. No obstante la expansi6n irregular de ese ser

vicio, se debe en parte a las fluctuaciones presupuesT 

tarias que no siempre se orientan hacia el equilibrio 

deseable respecto a la distribuci6n de aulas (localiz~ 

ci6n de escuelas) y nGmero de matrículas en los dife

rentes niveles de educaci6n. Por consiguiente, se pue 

de afirmar, entonces, que no se puede disociar la pol! 

tica demográfica de la política educativa, si se de~ea 

evitar graves riesgos que afecten la política de des 

arrollo econ6mico equilibrado. Esto es, si las trans

formaciones de la poblaci6n, en lo que respecta a su 

crecimiento, se consideran de manera aislada, sin en

tender sus efectos en el sistema educativo, conducirán 

incuestionablernente al distorcionamiento social, fen6-

meno que podrá evitarse si se está dispuesto a reali

zar los sacrificios que impone proporcionar mayor y me· 

jor educaci6n a las generaciones j6venes. 



135. 

1.2 El Crecimiento de la Poblaci6n, su Repercusi6n sobre 

los Niveles de E<lucaci6n 

Este apartado tiene la finalidad de presentar, en 

t6rminos generales, los efectos que el crecimiento de 

la poblaci6n tiene en los niveles de educaci6n, para 

poder inferir algunas ideas que merecen especial aten-

ci6n en el desarrollo del campo educativo. 
1 

Por lo tanto al plantearse el problema de los cam 

bias de la poblaci6n, de la educaci6n y otras necesid~ 

des sociales inherentes, merecen destacarse tres ras-

gos fundamentales de la situación dcmográf ica y social 

del Estado, de especial importancia. 

En primer lugar la diversidad de condiciones demo 

gráficas entre municipios en cuanto a tamaño de la po-

blaci6n (en 1980, desde 18 mil habitantes en el de Co-

salá, hasta 560 mil en el de Culiacán) y en relación a 

densidad demográfica (desde 5.33 habitantes por Km2 en 

el de San Ignacio, hasta 79.50 en el de Culiacán). Véa 

se cuadro No. 6. En segundo lugar, la ausencia de un 

esfuerzo sostenido para definir un cuadro sistematol6-

gico de lo demográfico frente a lo económico y social. 

En tercer lugar, el estado de relativa ambigüedad que 

ha creado la presencia de corrientes ideológicas confu 

samente contrapuestas, tales como la pol€mica entre 

"reformadores agrarios" y los defensores de una pol!ti 

ca de acelerada concentraci6h urbana. 
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Estas consideraciones son en cierta medida, los 

puntos de partida de lo que aquf so expone, aunque co-

mo es obvio, no abarcan todos los aspectos do la rcla-

ci6n p0blacl6n-~ducaci6n, ni menos aún son suficientes 

para derivar de ellos conclusiones amplias y precisas 

para el caso de Sinaloa. 

Como ya se ha determinado, dado el rápido deseen-
1 

so de la mortalidad y el mantenimiento de altas tas~s 

de natalidad, la poblaci6n de Sinaloa en su conjunto, 

está creciendo aún a una tasa mayor al tres por ciento 

media anual. Estcl particular intensidad del crecimien 

to demográfico, indudablemente, tiene efectos en el 

contexto del desarrollo educativo, ya que el potencial 

humano con que cuenta el Estado depende del monto y·e~ 

tructura de la poblaci6n. Esto último equivale a de-

cir que los integrantes de la poblaci6n poseen caract~ 

risticas demográficas econ6micas y sociales (sexo, edad, 

estado civil, ocupaci6n, etc.) que permiten clasificar 

los en grupos más o menos homog~neos, y que son las va 

riables biol6gicas natalidad, mortalidad y las sociales 

como la migraci6n las que determinan, segan su compor

tamiento, la estructura o composici6n de la población. 

En consecuencia, los cambios operados en el monto 

global de los recursos humanos, traen consigo, modifi-

caciones, la edad y el sexo de los habitantes se ve·i~ 

fluenciado por dichos cambios cuantitativos de la po-
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blaci6n y según sea el conocimiento que se tenga de la~ 

composici6n por edad y sexo, es posible determinar ca-

racteristicas como las siguientes: si se trata de una 

poblaci6n ioven o vieia; el monto de poblaci6n en eda-

des escolares; el potencial de mano de obra, entre otros 

aspectos. 

Por otra parte, el sexo y la edad de los habitan-

tes están estrechamente relacionados con hechos socia~ 

les y econ6micos como son: la escolaridad, el e~ta<lo 

civil, la ocupaci6n, la movilidad geográfica, etc. 

En re sumen, se puede afirmar que los factores que 

determinan los cambios en el monto de la población son 

la natalidad, mortalidad y los movimientos migratorios, 

de cuyo comportamiento, se derivan a su vez, los cam-

bios en su estructura. 

Con el fin de observar los cambios estructurales 

de la poblaci6n en Sinaloa en el último decenio y po-

der tipificarla, enseguida se presentan los datos cen-

sales de 1970 y 1980, por grandes grupos de edad. 

GRUPO 
DE EDAD 

TO TA L 

De O a 14 
De 15 a 64 
De 65 y más 

. POBLACION TOTAL 

(miles de habitantes) 

1 9 7 o 
ABSOLUTO % 

1 266 100.0 

años 603 47.5 
años 621 49.l 

42 3.4 
No Indicada· .. . . .. . . .. . . - -··.· 

1 9 

ABSOLUTO 

1 850 

831 
951 

65 . . 
3 

a o .. 
% 

100.0 

45.0 
51. 4 
3.6 
o.o 
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De la observaci6n de estos datos se desprende lo sigui~ 

te: 

a) La población de Sinaloa debe calificarse como jo-

ven, pues no obstan~e la disminución ae la propor-

ci6n del grupo de edad 0-14 afias en el Gltimo año, 

este grupo representa en ambos momentos más del 40% 

de la población total, consecuencia de un alto ere 
1 

cimiento natural (nacimiento menos defunciones). 

b) El efecto combinado en la estructura por edad del 

descenso de los niveles de la mortalidad y del man 

tenimiento de una alta natalidad se reduce en un 

hecho básico: el rejuvenecimiento de la poblaci6n, 

en consecuencia el grupo de 15-64 años se ha ~m-

pliado, de representar el 49.1% en 1970, represen-

ta en 1980 un 51.4%. 

e) La proporci6n de la poblaci6n de 65 y más años no 

alcanza el 4%, lo que significa una poblaci6n no 

envejecida con una esperanza de vida al nacer aún 

baja, alrededor de 62 años. Sin embargo, la part! 

cipaci6n de este grupo de edades avanzadas ha ª'llm?!! . 

tado en 1980, a1 pasar de 3.4% a 3.6%. 

Es pertinente anotar que estas tres característi

cas de la población de Sinaloa se reflejan al observar 

el histograma Pirámide de Edades (gráfica No. 1), la 
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cual presenta una base ancha, ampliada en su parte me-

dia y su cúspide achatada; consecuencia de la estructu 

ra de la población por edades. 

Corresponde ::.hora ver cúales hiJ.n r::'ido lo::; cambios 

en la población considerando las edades te6ricas de ed~ 

caci6n, según la UNESCO y los efectos de estos cambios 

en los niveles de la educaci6n. Para este fin, con d~ 
1 

tos extraídos del cuadro No. 17 se estructur6 la sigui~ 

te informaci6n. 

A íl o TASA DE CRECI-
N I V E L ,.aEL\1T0 MEDIA 

1970 1980 llliUAL EN % 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR . 
PRIMARIO (6 a 14 años) 336 281 500 769 3.93 

MEDIO (15 a 19 año.s} 135 931 215 011 4.51 

SUPERIOR (20 a 24 años) 104 779 165 518 4.49 

TOTAL (6 a 24 años) 576 991 881 298 4.17 

MATRICULA ESCOLAR 

PRIMARIO 270 356 439 982 4.78 

MEDIO 39 687 175 059 12.61 

SUPERIOR 2 476 36 892 17.48 

TOTAL. . - . . . . . . . . 312.519 . . . 651 933. 7.04. . . 
... . . . . 

Los datos reflejan que en el periodo 1970-1980, 

las tasas de cremiento media anuales de los tres gru-

pos te6ricos de.edad escolar, son mayores que la tasa 
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global del Estado (3.74%). Además, las tasas de los 

grupos 15-19 y 20-24 afias son adn más significativas. 

No obstante, la correspondiente a la población total 

Pn Pdades de educaci6n (6-24 años), es rn~nor que las 

dos anteriores. 

En cuanto a la matricula escolar, la tasa de ere-

cimiento del nivel primario presenta un incremento ma-
1 

yor a la correspondiente a la de la población de 6-14' 

años. En cambio, las tasas de crecimiento de la matrí 

cula del nivel medio y superior son bastante altas en 

relación a las observadas en los grupos de edad es-

colar correspondientes. Este simple análisis conduce 

a las siguientes conclusiones generales: 

a) Durante el período 1970-1980, la poblaci6n en eda-

des escolares creci6 más rápidamente que la pobla-

ci6n total como resultado del mantenimiento de al-

tas tasas de natalidad frente a una mortalidad de-

creciente. Este hecho'ha ejercido presi6n sobre los 

recursos disponibles del Estado porque no s6lo se 

ha visto en la necesidad de atender la demanda de 

educaci6n de la poblaci6n marginada, sino también 

la de la nueva poblaci6n creciente que se incorpo

ra al sistema demandando educaci6n. 

b) En el periodo considerado, la escolaridad indica 

progresivos aumentos debido a que la matricula to-
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tal del sistema ha crecido a un ritmo de casi el 

doble de la poblaci6n en edades escolares. Este as

pecto, visto por niveles de educaci6n refleja que 

en el primario el ritmo de crecimiento de la matrí

cula ha sido superior al e>..-pcrlincntado en el grupo de 

poblaci6n de 6-14 años. No obstante, esta relaci6n 

se ve afectada por el número de desertores, reprob~ 

dos-repitentes (según análisis hecho en los apart~

dos al "Rendimiento Escolar" y "Deserción Escolar") 

y de quienes ingresan a una edad mayor a la normal 

corro consecuencia de la expansi6n educativa primaria 

en áreas de más bajos ingresos. En caso de los nive 

les medio y superior el ritmo de crecimiento de la 

matrícula escolar superan significativamente a ~os 

crecimientos de los grupos de edad respectiva; o sea, 

en el primero la matr:í.cula crec.i6 a un ritmo dos ve 

ces mayor que el de la poblaci6n, y en el segundo 

tres veces mayor. 

Como complemento a estas conclusiones, es perti

nente apuntar respecto a la educaci6n primaria dos as

pectos importantes. 

Primero, en los paises latinoamericanos la educa

ci6n primaria es obligatoria. La edad de ingreso ose! 

la entre los 6 a 7 años, y la duración de la enseñanza 

es, generalmente, de 6 años. Por lo tanto, se conside 

ra como poblaci6n en edad escolar primaria aquella 

... : 
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comprendida entre los 6 y 12 afias de edad. Sin embar

go, pensando en el futuro, debe considerarse que este 

minirno educacional obligatorio se verá ampliado en la 

medida que avance el desarrollo socioecon6mico y cultu 

ral de cada sociedad¡ algunos países han aumenta<lo de 

6 a 8 años la educación primaria obligatoria. A medi

da que una sociedad se hace más compleja, exige de su 

pÓblaci6n niveles educacionales más elevados para saT 

tisf acer la necesidad de nutrir sus cuadros prof esion~ 

les y técnicos. 

El segundo aspecto se refiere a que el ingreso de 

niños en edad mayor a la normal actúa, al menos tempo

ralmente, en forma negativa sobre las tasas de reten-

ción. Esta población, generalmente, se retira des-

pu~s del segundo o tercer grado (desertores), ingresa~ 

do más tarde a la categoría de analfabeto por desuso. 

A este respecto cabe esperar que a medida que exista 

una correspondencia entre la edad de los alumnos y el 

grado que cursan, las tasas de retención señalen pro

gresos m§.s significativos que los observados en los til 

timos años. Esta relación ha mejorado en la d~cada de 

1970-1980, en el caso de Sinaloa, pero aún queda mucho 

por h?cer, no obstante que la retención escolar urbana 

es siempre m~s alta que la rural. La migraci6n rural

urbana contribuye a aumentar el acceso a las facilida

des educacionales, ·puesto que las grandes ciudades ofre 
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cen una concentraci6n de la población que propicia el 

aprovechamiento de la infraestructura educativa caro son 

los establecimientos y el profesorado. Si bien es cier 

~n que dicha migraci6n produce un incremento de la ta-

sa global de retención, tal resultado no será signifi-

cativo si paralelamente no se toman medidas para mejo-

rar las condiciones existentes en las áreas rurales. 
1 

Finalmente, sin lugar a dudas, el Estado de Sina-

loa en las próximas décadas tendrá que enfrentarse a 

un aumento de la demanda y costo de los servicios edu-

cativos ya que se necesitará, 16gicamente, invertir mas 

en escuelas, equipo escolar y formación de profesores, 

etc., a fin de atender a la poblaci6n siempre crecien-. 

te. No sólo se necesitarán maestros para atender a "las 

nuevas generaciones sino también para reemplazar las 

vacantes que se produzcan por jubilaciones y muertes. 

1.3 Relaciones entre la Educaci6n y la Estructura Econ6mica 

Antes de abordar el aspecto de las relaciones en-

tre la educaci6n y la estructura econ6mica es convenien-

te dejar asentadas dos cuestiones importantes, a saber: 

La primera se refiere a que para efectos de este 

apartado el t~rmino "educaci6n" se considera principa.! 
. . 

mente como una instrucci6n sistemática y no corno el de• 

sarrollo del carácter o facultades mentales y al consi-

derársele en tal sentido debe tenerse en cuenta que la 
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educaci6n as! concebida tiene dos significados: uno p~ 

ra designar un proceso y el otro para el resultado de 

dicho proceso, o sea, que por una parte el concepto im 

plica la recepci6n de la enseñanza por niños y jóvenes 

y en ciertos casos también por adultos, y por otra, pu~ 

de también referirse a la enseñanza recibida. En este 

último sentido la educaci6n ya no es un proceso sino un 

logro, el cual se puede medir directamente por el núrn~ 

ro de años de enseñanza recibidos (nivel de instrucción) 

o indirectamente, gracias al resultado de un examen del 

alfabetismo. Esto es, la educación tanto como proceso 

o como logro, viene determinada no s6lo por circunsta~ 

cias demográficas, sino también por las econ6micas y 

sociales, s6lo en muy raras ocasiones es posible ais-
. 

lar la importancia de los factores implicados a menudo 

interrelacionados, ya que el elemento educación es un 

factor en el proceso de desarrollo econ6mico de un país 

o regi6n del mismo¡ es una parte del complejo de moder 

nizaci6n y constituye un fen6meno de dimenciones múlti 

ples. 

La segunda cuesti6n consiste en que actualmente 

en M~xico, la t~cnica de la planificaci6n aplicada a 

la problemática de·la política educativa, para mante

ner el ritmo de desarrollo econ6mico y social, se ha 

planteado a trav~s de la denominaci6n de "Reforma Edu

cativa", aduciendo que reformar la educaci6n no.signi-
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fica cambiarlo todo, sino revisarlo y reflexionarlo. 

_!!/ Por lo que la reforma educativa implica un conju~ 

to de cambios que deben tener lugar en los sistemas 

educativos, tanto en su organizaci6n como en su cante-

nido y sus rn6todos, a fin de superar sus fallas y omi-

sienes y elevar sus rendimientos. Significa por tanto 

el planteamiento de nuevas perspectivas para la educa-

ci6n, con el prop6sito de adecuarlas permanentemente 

y hacerld dVanzar dl ritmo de los cambios que van ocu-

rriendo en la sociedad. 

Lo anterior no debe incluir s6lo el sistema esco-

lar, sino todas aquellas modalidades que de alguna ma-

nera contribuyen a la formaci6n de la personalidad y a 

la tra~smisi6n del conocimiento, particularmente los 

medios extraescolares de enseñanza. 

Una vez apuntadas estas dos cuestiones relativas 

a la educaci6n, para poder destacar las relaciones en-

tre lo educativo y lo económico es necesario indicar 

que dentro de los concensos que la reforma educativa 

contempla como más importantes y que se sabe son el r~ 

sultado de los cambios de carácter estructural, en lo 

económico, en lo social y en lo cultural son los siguien 

18/ Aportaciones al Estudio de los Problemas de la Educación, 
Momento Final, S.E.P., ~c::o, ·vol. 1 .. 
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tes: 

a) En las dltimas cuatro décadas en el paf s se ha dado 

un considerable crecimiento ccon6mico, particularme~ 

te industrial, por otro lado, el acelerado avance 

tecnol6gico y científico a escala mundial, ha reper-

cutido y seguirá influyendo en el desarrollo econ6mi 

co y social -ya sea en forma favorable o desfavo?:able-

lo cierto es que tales avances tecno16gicos harán 

que la fuerza de trabajo en su estructura, sufrirán 

modificaciones sustanciales; la poblaci6n dedicada a 

las actividades primarias llegará a representar una 

proporci6n relativamente menor, aunque en t~rminos 

absolutos seguirá constituyendo un sector de magnit~ 

des considerables, el que superada la fase rudimenta 

ria de la técnica agropecuaria estará en condiciones 

de producir con mayor eficiencia. 

Estos cambios en el orden económico y el aprovecha-

miento de los avances tecnol6gicos y cient.íficos, tra~ 

rán aparejadas algunas transformaciones fundamentales 

en el orden social, por lo que se refiere a la estra 

tif icaci6n de la sociedad, con un acrecentamiento del 

grupo indentif icado como la clase media y .una conso

lidaci6n y fortalecimiento de la clase obrera, secto 

res en los que realmeríte se cifra la capacidad de CO,!! 

sumo interno y la multiplicidad de las demandas de 

... ¡ 

" 
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bienes y servicios. 

b) En el mismo lapso indicado se ha registrado un creci 

miento demográfico de magnitudes ~ales que algunos 

no dudan en calificarlo de "explosivo", el cual segul:_ 

rá teniendo inmediatas consecuencias en el orden edu 

cativo; aumentos en las demandas populares de educa-

ci6n y consecuentemente, aumento de las responsabi+i 
' 

dades nacionales y regionales en este campo. 

c) Frente al desarrollo industrial y urbano, el sector 

campesino, principalmente el grupo formado por las 

comunidades ejidales, se ha venido manteniendo reza-

gado especialmente en lo relativo a su capacidad de 

ingreso y sus niveles de vida. Esto significa que 

amplios sectores de la poblaci6n rural no participan 

de los beneficios del progreso, lo que da lugar en-

tre otros fen6rnenos, a la creciente migraci6n del C3!!! 

po a las ciudades en busca de ingresos más altos, m~ 

jores.oportunidades de trabajo y en general de una 

vida más satisfactoria. En realidad estos elementos 

constituyen los grupos marginados de las grandes ciu 

dades y centros urbanos. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que las rel~ 

ciones entre factores demográficos y la educaci6n son re 

cíprocas: los cambios demográficos influyen sobre.la edu 
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caci6n y el factor cnsefianza tiene sus efectos sobre ~a 

estructura y desarrollo de la población. La dificultad 

en el estuclio de estas relaciones reside en que la estru~ 

tura y la tendencia de la poblaci6n están sometidas a múl 

tiples factores económicos y sociales, entre los cuales 

la educación -pasada o actual- es solamente uno de ellos. 

Por otra parte, si se considera de manera general, 

que el desarrollo económico es el resultado del uso de da 

pital, materiales sobrantes y de reserva, por un número 

constante de personas -trabajo-; para acelerar la produ~ 

ci6n de bienes y servicios adicionales, en busca de nive 

les de vida más altos, los problemas del desarrollo son, 

por-consiguiente, no s6lo el equilibrio de los recursos 

naturales frente al trabajo y el capital; sino más bien 

influyen en mayor medida los problemas de capital, de p~ 

ríodos de tiempo y, especialmente las relaciones de las 

variables que determinan los cambios del número de habi

tantes y su estructura, todos estos elementos mutuamente 

sensibles; en el uso de los recursos naturales. A este 

respecto caba señalar que las experiencias obtenidas por 

diversos países en proceso de desarrollo han puesto de 

manifiesto, en forma .totalmente convincente, que cual

quier plan que haga caso omiso de las relaciones estruc

tura econ6mica-poblaci6n, sin tener en cuenta a esta ~1-

tirna como variable básica todo programa de desarrollo, es 

casi seguro que fracase. · 
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Con el objeto de poder esquematizar la estructura 

económica del Estado de Sinaloa, aparte de la enorme he-

terogeneidad existente en sus condiciones sociales y sa-

hi8ndo nP rlntem8.no f}ue no se puede prPtendcr un conoci-

miento exhaustivo de la entidad debido a la limitaci6n y 

dudosa exactitud de la inform,:ici6n disponible y en virtud 

de que los datos utilizados en este trabajo son m&s ilus-
1 

trativos que diagn6sticos; sólo revelan las partes manf-

fiestas y claras de las características y problemas de 

Sinaloa. Sin embargo, a pesar de las diferencias posi-

bles con la realidad, el conocimiento que se adquiere con 

ellos, ayudan a hacer frente a los problemas típicos del 

Estado. 

Por lo tanto, en forma sintética y mediante ciertos 

indicadores en seguida se presenta la estructura econ6mi 

ca y social de la Entidad. 

Esta área geogr5f ica del pa1s (entidad federativa) 

está incapacitada por limitaciones tecnol6gicas, con muy 

poca industria y comercio, excepto el tipo familiar y de 

organización comercial, la economía sinaloense se puede. 

calificar como predominantemente agrícola, además las 

costumbres sociales restrictivas y el sistema de tenen-

cia de la tierra han culminado en lo siguiente: 

a) Baja productividad en, prácticamente todas las ramas 

de actividad econ6mica. 
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b) Escasa capacidad de ocupaci6n en la industria y el 

comercio, debido al limitado alcance de la prc<lucci6n 

agrícola. 

e) ~ubrepubldcl6n en el sector ~gropecu0rio porque a 

la tierra se le exige mantener una poblaci6n crecien-

te sobre unds explolacioncs agrario.s fragmentadas. 

Esto es, el 41.35% de la población económico.mente ª2 
1 

tiva, en 1980, se dedica a actividades del sector ' 

primario. 

d) Parte del sistema agrícola de Sinaloa, puede califi-

carse de subsistencia. 

e) Relativamente baja densidad demográfica en 1980, 

31.84 habitantes por Km2• 

f) Rápido aumento de la poblaci6n debido a la elevada 

tasa de natalidad y la decreciente tasa de mortalidad. 

1,a poblaci6n en 1960 era 838 mil habitantes y en 1980 

se ha más que duplicado, al alcanzar la cifra de 1 850 

mil personas. 

g) Pesada carga de los dependientes econ6micamente, o 

sea, de las personas en edades activas (15-64 afies) 

dependen en 1970 y 1980, 104 y 94 personas respecti-

vamente. 

h) Relativamente elevado grado de analfabetismo y falta 

de calificaci6n tácnica de la poblaci6n activa. En los 

... ; 
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años de 1970 y 1980, las personas com[)rendidas en las 

edades de 10 años y más eran el 78 y 88%, respectiv~ 

mente . Los profesionales y t6cnicos en 1970 repre-

sentaban el 5% de la poblaci6n ocupada y en 1980esta 

proporci6n fue de 7%. 

Del Marco ccon6rnico, social y demográfico que se ha 

esbozado, se deduce que los problemas cardinales del des 
¡-

arrollo económico en Sinaloa son los siguientes: 

a) Crear oportunidades de empleo fuera de la agricultu-

ra para la mano de obra sobrante. 

b) Aumentar la producci6n más rapidamente, a una tasa ma 

-yor que la del crecimiento de la poblaci6n. 

e) Mejorar el sistema de tenencia de la tierra para fa-

cilitar la existencia de propiedades agrícolas más 

grandes. 

d) Mejorar los métodos de cultivos, mediante la introdu~ 

ci6n de simples pero mejores útiles mecánicos. 

g) Introducir mejores métodos de distribuci6n de los p~ 

duetos agrícolas. 

Ahora bien, con el fin de ilustrar los factores eco 

n6micos y demográficos como elementos en la provisión de 

servicios educativos en una comunidad en que la escaces 

de recursos econ6micos, que se podrían aplicar a la edu-
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caci6n, es un obstáculo mucho más serio en las sociedades 

no industrializadas, pues en este caso se trata de una re 

gi6n en proceso de desarrollo cuya base econ6mica es aún 

qignificativamente dependiente de la aqricultura y por 

lo tanto constituye aún también una área predominante r.!:!_ 

ral (en 1980 43% de la poblaci6n total habita on locali-

dades rurales) y en donde la poblaci6n se encuentra es

parcida en 4956 localidades ubicadas en 58 092.00 Km2, ! 

resultando una densidad de 31.84 habitantes por Km2 , por 

consiguiente, el problema de proporcionar escuelas está 

relacionado con la falta de urbanización o de concentra-

ci6n de los habitantes y, este problema es aún mayor en 

el caso de los servicios educacionales más allá de los es 

tudios primarios, o sea, que la distribuci6n espacial.de 

la población opera contra la provisión adecuada de los ser 

vicios educativos. 

Sin embargo, la educación tiene otras connotaciones 

sociales importantes, además de su utilidad como aceler~ 

dor del desarrollo económico. Suele afirmarse que los 

países en proceso de desarrollo, disfrutan de muchas veE_ 

tajas en sus esfuerzos por modernizarse y desarrollarse, 

ya que en especial, pueden utilizar el conocimiento cien 

tífico y las inovaciones tecnológicas que no existían en 

las naciones hoy desarrolladas en las etapas iniciales de 

su proceso de modernizaci6n. Estas ventajas son induda-

blemente reales. Lo que generalmente no se especifica es 

.. .,; 
" 
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que en los países en desarrollo hay que alfabetizar a la 

poblaci6n y enseñarle las t6cnicas necesarias, antes de 

que puedan utilizar las técnicas y equipos introducidos 

del exterior o desarrollados en el interior. Desde lue-

go, cuales quiera que sean los otros prerrequisitos, la 

modernización y el desarrollo económico pueden llevarse ~ 

jor a cabo, s6lo mediante un aumento en la eficacia de 
1 

la utilización de los recursos humanos. La importancia 

de la educaci6n y el papel de los educandos es por consi 

guiente evidente. 

En Sinaloa, como parte integrante de un pafs en de~ 

sarrollo, debe consic.J.erarse a la cducaci6n como una trans 

formación prodigiosa de la persona a través del aprendi-

zaje, ya que en el proceso educativo se crean evidenter0011-

te presiones o expectaciones, que tienen un impacto con-

siderable tanto sobre las aspiraciones econ6micas (ocupa 

ci6n) del individuo, como sobre la movilidad interna de 

los educandos. Dejando aparte otras cuestiones como los 

métodos de enseñanza y el contenido de los programas de 

educaci6n, una característica sobresaliente del desarro-

llo educativo del Estado de Sinaloa es que su m~xima ex-

pansi6n se ha producido en los niveles medio y _superior, 

sin dejar de apuntar las deficiencias de que ~dn adolece 

el sistema en su conjunto, lo que determina en última in! 

tancia la pauta de crecimiento diferente en los niveles 

educativos. 
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En relaci6n con los deseos de modernizar y acelerar 

el desarrollo econ6mico en la Entidad, existen en reali-

dad, un cierto número de factores complicados y cucstio-

nes complejas referentes a la ineficaz utilizaci6n de 

los recursos humanos. Pero debe recalcalse que la expa_!! 

si6n de la educación debe llevar aparejada la idea de que 

dicha expansión para incluir a un ndmero cada vez mayor 

de personas preparadas, es, en sí misma, una parte intr1n ..,... 

seca de la modernización. Sin embargo cualquiera que 

sean sus otras utilidades en relación con el desarrollo 

econ6mico, la cducaci6n es a su vez también un estímulo 

potente desde el punto de vista social y demográfico. 

. Finalmente queda por señalar que no obstante el ere 

cimiento económico que se ha dado en el país, conside;a

do como un todo, se mantienen aún y se han acentuado los 

desequilibrios regionales, así como las diferencias exis 

tentes entre los diversos estratos de la poblaci6n en 

cuanto a nivel de vida. 

Asimismo, todas las cuestiones a que se ha hecho re

ferencia plantean por un lado, problemas de gran cuant!a 

y significaci6n como asuntos de formaci6n humana y de trans 

formaci6n social, por otro llevan implícito la influencia . . 

que ha tenido, tiene y tendrá la educaci6n en los cambios 

de la estructura tanto econ6mica como socio-cultural. Sin 

embargo, no debe olvidarse que la educación en todos ·sus 

grados es manif estaci6n de una estructura social y de una 
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formaci6n económica específica y concretamente hist6rica, 

tajada por los antagonismos de clases y por lo tanto no 

es más que el instrumento del poder ideológico que el g~ 

hierno imoone en lo académico y en las nhras materiales. 

Por tal motivo y como consecuencia el Estado Mexicano es 

tá conciente actualmente de que la educación debe servir 

al desarrollo integral del país, considerando a éste co-
1 

mo la elevación de los niveles de vida de la colectivf-

.dad nacional; consecuentemente las modificaciones a la 

educación se proyectan con las siguientes características 

a fin de hacer más efectiva su influencia en el progreso 

de la naci6n. 

a) La acci6n educativa en Sinaloa, representa en sí una 

• preocupación, obligación y responsabilidad ineludi-

ble, un aprecio que se plantea a todos los sectores 

sociales comprometidos formalmente en las tareas con 

cretas del progreso del Estado, exige además, una ex 

pansi6n de la educaci6n que comprenda a todos los ni 

veles y especialidades del sistema educativo formal 

y a todos los medios extraescolares disponibles, ha-

ciendo llegar los servicios educativos a todos los 

estratos sociales de la poblaci6n y en todos los con 

fines de su territorio. Asimismo, debe ser prop6si-

to en la nueva concepción de la educaci6n, atender 

preferentemente a los sectores que hasta hoy no han 
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sido cabalmente atendidos, esto significa tener esp.:: 

cial interés por los sectores marginados-destinarles 

mayores recursos-, o dicho de otra manera, dar más a 

r:r1iiPn monos tiene. 

En conclusión, cualquier reforma educa ti va, integral 

y planeada, implica un profundo cambio en la conccpci6n 

del problema educativo y acrecienta su influencia en otrps 

aspecto de la vida de un pueblo. Esto es, al considerar 

los aspectos cuantitativos de la educaci6n, se evalúan 

los problemas que obligan al cambio de politica, se obsCE 

van también los aspectos económicos y demográficos y aún 

más, si se considera que los requisitos para acelerar el 

desarrollo económico y social son capital y una fuerza 

de trabajo capacitada se ve que el capital no puede em

plearse de un modo efectivo si los servicios de enseñan

za no producen un número suficiente de individuos con la 

debida preparaci6n para hacer frente a los múltiples pr~ 

blemas que plantea la industrializaci6n, así como las fluc 

tuaciones respectivas resultantes de los cambios ocurri

dos en la estructura de la ocupaci6n y el ingreso. Por 

lo tanto los niveles alcanzados tanto en la educaci6'n g~ 

neral como en la formación profesional especializada tie 

nen una intima relaci6n con diversos aspectos de la es

tructura econ6mica y seg6n sea el grado de interrelaci6n 

de estos dos complejos de fen6menos, resultará un mayor 

grado de desarrollo económi?O y social. 
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1.4 La Importancia de la Formación de Cuadros Profesionales 

y la Capacitación de Mano de Obra Calificada para Acele

rar el Desarrollo Económico y Social. 

Para poder fundamentar la importancia y necesidad 

UL'CJente U.e yue t:l E::; é:.ddo ue Sinctloct t.:ueute cuu t:Uddros -

profesionales y mano de obra calificada, en los diferen

tes sectores de la actividad económica (agropecuaria, i~ 

dustrial y servicios) y sobre todo a nivel medio técnico, 

para lograr una mayor productividad y ast, obtener un de 

sarrollo satisfactorio,· por lo que es pertinente esbozar 

previamente lo siguiente: 

Es evidente que para el logro de tal objetivo, la 

pr~mera condición es la utilización plena de sus propios 

recursos tanto humanos como materiales, y la segunda.ad~ 

cuar el sistema educativo a las exigencias planteadas 

por el crecimiento demogr~f ico en los próximos años y a 

los aspectos derivados de la propia dinámica del sistema 

educativo y económico. 

Indudablemente, los recursos humanos son la poten

cialidad productiva y la mayor riqueza de una población, 

ya que aparte de los recursos naturales y financieros, -

son ellos la base de todo objetivo económcio social, no 

como un recurso mas, sino como la causa y razón de ser -

de la actividad económica. El valor del recurso humano se 

elevará cuanto mejores sean los estímulos a su desarrollo 

y mayor protección se le dé a sus condiciones físicas --
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e intelectuales. En consecuencia, sus caracterfsticas 

cuantitativas y cualitativas están determinadas por fac

tores de índole socioccon6mico, que influyen en su adap

tación al proceso productivo y entre ellos se pueden in

dicar los siguientes: 

a) De aspecto demográfico. Determinar el monto, estrus:, 

tura y distribución geográfica de la poblaci6n ent~e 

los sectores de la actividad econ6mica, reflejando en 

cierta medida el nivel de desarrollo econ6mico y so 

cial existente en un momento determinado. 

b) De aspecto educativo. Conform~n la calidad del ele

mento trabajo e incluyen la educaci6n formal -la im

partida por el sistema educativo- e informal, que.en 

términos generales propicia el aprendizaje y la capa 

citaci6n extraescolar (entrenamiento sobre activida

des o trabajos especfficos y la autoeducaci6n). 

e) De aspecto de bienestar social. Las mejoras en nutrí 

ci6n, salud y vivienda. 

d) Otros Aspectos. Entre estos se pueden mencionar los 

aspectos financieros, las tradiciones y costumbres de 

los grupos sociales; los·primeros expresan los incen 

tivos monetarios a la producción de bienes y servicios 

y las escalas de sa1arios, y los segundos implican los 

convencionalismos sociales. 
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La intervención e influencia de los factores indica 

dos, varía en el tiempo, así como también cambia el desa 

rrollo de los recursos humanos según sea su grado y ma~ 

~itud de p~rticiraci6n. 

Todo lo antes expuesto no implica de manera alguna, 

que la importancia del capital y los recursos naturales 

se menosprecien; sino que más bien lo que se trata de re 
i 

saltar es el hecho de que el ser humano constituye el me 

dio y el fin de los esfuerzos productivos, por lo que en 

realidad, la falta de evaluaci6n de este recurso, revela 

el drama del desarrollo, que se traduce principalracnte 

en un conocimiento incompleto del mismo y una ausencia de 

estructura capaces de absorver los recursos potenciales 

conocidos. Por otra parte, lo cierto es que existe una 

deficiencia y mala distribuci6n de los escasos recursos 

de profesionales y salta a la vista la concentración de 

tales recursos en las áreas m~s favorecidas, alcanzándo-

se algunas veces alto grado de subutilizaci6n. Además, 

no debe olvidarse la existencia de la llama "capitaliza-

ci6n de profesionales de nivel superior", que no es otra 

cosa que la atracción tan fuerte que ejercen los grandes 

centros urbanos en detrimento de las ciudades pequeñas y 

las áreas rurales. 

En relaci6n con este último aspecto, es importante 

destacar que la mala distribuci6n de dichos recursos, no 

se aprecia únicamente en su aspecto geográfico, sino que 
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se manifiesta también en su aspecto propiamente profesi~ 

nal, o sea, la inadecuada distribuci6n de profesionales 

(mano de obra calificada) y las exigencias del desarrollo, 

lo que propicia a la vez, una muy clara desproporci6n e~ 

tre una profesi6n principal y las denominadas subsidia

rias o adyacentes; un ejemplo cl~sico es el que se da en 

tre las ramas de la medicina y la enfermer!a. 

De manera complementaria cabe sefialar el hecho de! 

que en gran parte, la mala distribución enunciada en sus 

dos aspectos, está condicionada por la carencia de recuE 

sos financieros en las áreas menos favorecidas para ob

sorver mano de obra calificada y que tal imposibilidad 

proviene de la falta de recursos tccno16gicos. 

De tal situación se deriva que las zonas urbanas.más 

ricas se han constituido en polos de atracci6n de mano de 

obra calificada en detrimento de las zonas más pobres. A 

la luz de las consideraciones anteriores, cabe ahora refe 

rirse, de manera particular a la situaci6n del Estado ob

jeto de estudio. 

El problema educativo segrtn el an~lisis hecho en ca 

pítulos anteriores es aún significativo, pues el 12% de 

la población de 10 años y más en 1980, tiene la carncte

ristica. de analfabeta, además otro caso notable lo cons

tituye el hecho de que mucha población abandona la escue

la primaria apenas con primero, segundo y tercer grado 

terminados y aprobados, lo que hace que con el tiempo se 
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conviertan en analfabetos potenciales por desuso, consti 

tuyéndose en personas que poca ayuda pueden prestar a los 

ideales de superaci6n de la Entidad. 

Por otra parte, las cifrns cstR~fstlcas qnhrP el ni 

vel de educaci6n sefialan por un lado para 1980, que el 

16.08% y 26.93% de la poblaci6n de 6 años y más s6lo te 

nían nivel de instrucción hasta 2º y 3° años, respectiv~ 
1 

mente. Por otro, la poblaci6n carente de instrucci6n a1 

canza la cifra de 165.8 mil personas que representan el 

11.00% de dicho sector de poblaci6n clasificada. 

Asimismo, se encontr6 que la educación media y sup~ 

rior, no obstante los incrementos observados en la matrí 

cula escolar entre 1970 y 1980, 6stas tasas son aún in-

satisfactorias ya que en el último afio, la educaci6n me-

dia s6lo es aprovechada por una pequeña parte de la po-

blaci6n, 27 jóvenes de cada 100 en edades escolares de 

este nivel, y la ensefianza superior sólo es accesible a 

una porci6n aún más reducida de la poblaci6n, 6 personas 

de cada 100 en edades escolares de este nivel, y además 

únicamente existen 33 escuelas superiores, consecuente-

mente hay falta de profesionales de alto nivel; lo que 

sigue siendo uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo y expansi6n econ6mica del Estado. · 

Por consiguiente, en la formaci6n profesional para 

satisfacer las exigencias de los programas de desarrollo 

econ6mico de la Entidad, es preciso establecer un orden 

... ; 
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de prioridades, el cual deberá tener como base una esti-

maci6n rigurosa de los requerimientos de mano de obra por 

cada programa de desarrollo a distintos niveles de capa-

.::i t;:ici6n. 

Por ende, dado que las disponibilidades de cuadros 

profesionales y de trabajadores calificados constituye 

un factor clave para el aceleramiento del desarrollo, se 
' 

rá necesario evaluar cuidadosamente las necesidades a me 

diana y largo plazos y desarrollar grandes esfuerzos pa-

ra obtener los recursos necesarios que permitan tanto la 

formaci6n y promoci6n de tales elementos, en el entendí-

do que ello constituye una tarea difícil y compleja en 

la que deberán tenerse presente criterios corno los que 

en seguida se indican: 

a) El establecimiento de nuevas instituciones, así corno 

la difusi6n y mejora de las ya existentes para la fo! 

maci6n de profesionales a nivel intermedio y superior. 

b) Mejorar el nivel de capacitaci6n de los trabajadores 

industriales. 

e) Introducir programas de forrnaci6n de aprendices para 

la preparaci6n de j6venes a un nivel inferior al del 

trabajador altamente calificado, además de implantar 

cursos de formaci6n profesional acelerado, para la 

preparaci6n de adultos corno trabajadores especializ~ 

''•. 

----· 
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dos. 

Como consecuencia de lo anterior se desprende que 

los mayores esfuerzos para mejorar el sistema educativo 

Pn Jos pr6ximos afios dcbcr§n concentrarse en: apliaci6n 

de las oportunidades educativas; mejoramiento de la efi-

ciecia del sistema educativo en todos los niveles y; los 

cambios necesarios en la estructura del sistema educati-

vo. 

De lo anterior se deduce, que no cabe duda que en 

el caso de Sinaloa, tendr5n que llevarse a cabo grandes 

esfuerzos para mejorar su sistema educativo, amen de 

las condiciones de vida de la poblaci6n, si se toma en 

cuenta que la calidad de mano de obra presente y futura 

depende del grado de aprovechamiento que la poblaci6n en 

edades escolares haga del sistema educativo en operaci6n. 

Aquí es muy pertinente indicar lo importante que es 

también, de manera especial, desarrollar los servicios 

de formaci6n de personal adecuado para satisfacer las ne 

cesidades de la agricultura, toda vez que Sinaloa es una 

regi6n en proceso de desarrollo que no ha logrado aún la 

superaci6n de su dependencia del sector agrícola, y que · ... ~ 

del 40% de la poblaci6n depende todav!a de las activida-

des agropecuarias; asi el nivel educativo de estos trab~ 

jadores es bajo y las metas por alcanzar son altas, mis

mas que exigen mejorar la productividad de este · sector 
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en los próximos años. 

La presentación general de la situaci6n de la mano 

de obra, muestra suficicntementA que el suministro, dis

tribución y características del personal calificado para 

el desarrollo ccon6mico en este Estado es deficiente y 

que no ser~ posible que se alcancen metas altas de creci 

miento económico, si no se hace hincapié en mejorar el 

sistema educativo. La educación considerada desde el p~ 

to de vista de la producción, constituye la inversión m'.is 

lucrativa y es preciso que tanto los planificadores como 

los gobernantes tomen debida nota de ello, multiplicando 

sus esfuerzos para alcanzar en el menor tiempo posible 

un progreso positivo en el sistema educativo. 

Para concluir, s6lo queda p~r indicar que en un sis 

tema escolar en su conjunto, los niveles de enseñanza 

destinados a la formaci6n de cuadros profesionales supe

riores e intermedios que se derivan de todas las ramas 

del conocimiento humano, tienen una importancia muy sig

nificativa si se juzga desde el punto de vista del proc~ 

so de desarrollo, lo cual se debe no s6lo a que la acci6n 

educativa, particular.mente en estos niveles, crea un el! 

roa psicol6gico favorable a la innovaci6n y al cambio, si 

no tambi~n que mediante ella se procuran los recursos hu 

manos de mejor calif icaci6n que hacen posible la evolu

ci6n y conducción adecuada del proceso mismo del desarro 

llo econ6mico y social. 
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Para el caso del Estado de Sinaloa, el desarrollo g~ 

neral de la Entidad, demanda una fuerza de trabajo más nu 

merosa y mejor calificada, o sea, se requieren cada vez 

~5~ un raayor namcro de t~cnicos y profesionales con Jis-

tintos niveles de preparaci6n, provistos de m~s s6lidos 

conocimientos sobre las bases generales de la ciencia y 

la tecnología modernas. Por otra parte la misma comple-
1 

jidad creciente de las operaciones científicas y tecnoi6 

gicas en las actividades de la producci6n de bienes y 

servicios, hacen cada vez más necesaria la presencia del 

personal preparado ~on un grado mayor de especializaci6n . 

. Esta aparente disyuntiva plantea problemas de gran 

envergadura a la ense~anza, muy especialmente a la supe

rior, cuya solución es ciertamente complicada. Por io 

tanto, se debe estar conciente que al afrontar los fen6-

menos del crecimiento y orientaci6n de la acci6n educati 

va en los niveles medio y superior, surgen problemas de 

orden financiero, académico, requerimientos materiales y 

necesidades de personal para tareas propias de las insti 

tuciones correspondientes. S6lo de esta manera, se po-

drá cumplir con los objetivos de la educaci6n superior 

que de manera muy sintética a continuaci6n se enuncian. 

a) Satisfacer el derecho que tiene todo c~udadano sina

loense a buscar libremente la verdad en todos los 

campos del saber humano, ·a través de la investigaci6n 
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constante y creativa, sin prejuicios ni restriccio 

nes. 

b) Descubrir, desarrollar, criticar, preservar, difun

dir y transmitir el conocimiento, la cultura y los 

valores humanos que aseguren su propia sobreviven

c ia y la de la sociedad en la cual convive, con el 

prop6sito de mejorar sus condiciones de vida. 

c) Asegurar a la Entidad la satisfacci6n de los reque

rimientos de los recursos humanos en los niveles de 

la educaci6n superior, en cantidad y calidad en las 

diferentes áreas del conocimiento y actividades, con 

· una distribuci6n adecuada al desarrollo integral y 

progreso del Estado. 

D.e los anteriores objetivos se infiere que la prepa 

raci6n de cuadros profesionales, tanto intermedios como 

superiores, y mano de obra calificada, es una acci6n de

terminante para lograr la mejora en el nivel de la produ~ 

ci6n y productividad, y que tal acción debe armonizarse 

con el programa educativo general del Estado y acorde 

con los objetivos del sistema educativo nacional. Asimi~· 

mo, en particular los programas de enseñanza superior d~ 

ben ser reorganizados a fin de poder satisfacer las exi

gencias de mano de obra calificada que garantice la ex

pansi6h del empleo como requisito para acelerar el des

arrollo económico. 
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Además, en cuanto a nivel de los trabajadores, es 

indispensable una extensión y mejoramiento de la educa

ción elemental y obligatoria como acicate para posibili-

t.~r l~ .:.1dqui.::;ición dG llf.i:i. C.1o~Lei:-ü1_;_ilrJ.ud cal.i..L..i.cctcÍÜil por 

parte de los trabajadores que tienen minimizada dicha ca 

racterística. 

Finalmente, no obstante la relevancia que tiene la 

formación profesional, es evidente que en la planifica

ción del desarrollo, sobre todo regional no se ha tenido 

muy en cuenta, hasta ahora, las exigencias de mano de 

obra y las inversiones adecuadas destinadas a la educa

ción y formaci6n de profesionales que se requieren real

mente, para que los programas de desarrollo económico y 

social sean efectivamente operantes, hecho que ha tenido 

una serie de consecuencias desfavorables sobre todo en 

la productividad y el empleo. 

2. Perspectivas Demográficas y de la Educación del Estado. 

El propósito de este último apartado es dar una per~ 

pectiva sobre los cambios de la población y de la educa

ción en el Estado, bajo la consideraci6n de que no son 

pocos, sino muchos los problemas que estos dos fen6menos 

encierran, algunos de ellos son nuevos, otros han existi 

do desde tiempo atrás y que incluso en algunos algo se 

ha avanzado en su soluci6n. Sin embargo, el ánimo con 

el que se consideran y presentan aquí tienen una visi6n 

optimista con el deseo de que·tengan ~olución. 
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La primera visi6n que resulta de este estudio produ-

ce com() consecuencia, que los problemas de la población -

(crecimiento, concentraci6n urbana) y la educaci6n (matri-

cula escolar, falta de retención como consecuencia de la -

desersi6n escolar, y el ausentisrno) en el Estado se han 

afrontado con la esperanza de que en el futuro terminen co 

mo fruto de progreso. Pero en general, se ha observado 

que tales problemas se han afrontado actuando con medidas 

de corto plazo, más que con soluciones radicales y perma-

nentes. Los grandes problemas de la población y la educa

ción en consecuencia se han dejado casi intactos y delega

dos sin soluciones, a los siguientes en funciones, a los -

que vienen después para que los resuelvan. 

Estos problemas en Sinaloa han estado aflorando cada 

vez más con mayor insistencia, por lo que, ya no es posible 

considerarlos como fenómenos temporales, transitorios o p~ 

co significativos. Son fruto del sistema que se vive. Sin 

embargo, no se trata de apuntar ahora todos y cada uno de 

esos problemas, ni siquiera los principales puntos de vista 

que sobre la realidad de Sinaloa se sostienen, sino sólo -

basta decir que todos ellos son graves en todos los órdenes: 

económico, social, tecnológico, cultural, educativo, etc. -

Esto es evidente, ya que el Estado, las discuciones de los 

más diversos grupos de profesionales, las conclusiones de -

estudiosos de los problemas humanos, la prensa, el hombre públieo ·y pri 
' -
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vado han atestiguado que en la Entidad prevalece la in-

justicia económica, la marginaci6n social, el monopolio 

del poder, la manipulaci6n de la conciencia política, la 

enaienaci6n y la mediocridad. Adem~s, una minoría <lis-

fruta de todo y los núcleos <.le poblaci6n media luchan por 

mantener su bienestar, mientras miles de sinaloenses no 

satisfa.cen, o lo hacen en forma muy precaria e insuficien 
• 1 

te, sus necesidades básicas de alimentaci6n, salud, edu-

caci6n, ocupación y vivienda. 

Sin embargo, no obstante reconocida la existencia 

de interacciones e interdependencias entre las estructu-

ra y dinámica de la poblaci6n y las estructuras econ6mi-

cas; sociales y políticas, los significados concretos de 

tales relaciones son de difícil determinaci6n en cada 

circunstancia que se dan. Así por ejemplo la reproduc

ci6n y sobrevivencia de la poblaci6n afectan directa o 

indirectamente, en forma inmediata o con cierto retardo, 

el proceso de desarrollo económico y social, por lo que 

resulta eri ocasiones difícil y delicado emitir un juicio 

sobre el carácter, dimensi6n e intensidad de los efectos 

o calificar a los mismos. -Lo que si es posible afirmar 

en relación a la existencia de influencias econ6micas, 

sociales y culturales sobre el comportamiento del creci

miento de la poblaci6n, que la forma concreta de esta in 

fluencia es también difícil de ser clarificada y valori-

zada, en cada cir6unstancia y momento hist6rico, ya que 

el grado misno de complejidad de los sistemas sociales hacen más --

corrplicadas las mutuas intervenciones e interdependencias. 
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En efecto, una visión cr!ticn de la realidad sinalo 

ense sobre los procesos dernogrfificos, econ6micos y socia-

les por lo que cstfi atravesando el Estado en los nltimos 

40 años, sin desconocer que las raíces del presente se e! 

tienden m§s at~5s, exigen estudios m§s minuciosos de los 

movimientos seguidos en el desenvolvimiento económico y -

de la población, relacionado, desde luego, los volfirnenes 

y ritmos de cambios de ambos fenómenos. 

Debe quedar muy claro, que de lo anterior no se des 

prende que el ritmo de crecimiento de la economía hubiera 

sido mayor si la población hubiera crecido a un ritmo me

nos acelerado, pues corno es sabido a corto y mediano pla

zos~ la economia depende mfis de otros factores (establee! 

miento de industrias, comercio exterior, exportaciones, -

inversión dirigida, traducido todo ello en una ampliación 

de la capacidad productiva de los sectores de la economía) 

que del crecimiento demográfico; ya que si bien es cierto 

que a corto plazo el crecimiento de la población puede -

significar una ampliación de ciertos mercados y, a media

no y más largo plazo, disponibilidad de una mayor mano de 

obra, cierto es también, que es probable que un ritmo de 

crecimiento poblacional menor hubiera implicado cambios -

significativos en el crecimiento económico, aliviando así 

la presión sobre los recursos y sobre la economía, lo que 

se hubiera traducido, sin duda, en un mayor producto por 

habitante. Por otro lado, no debe desconocerse que los --
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fen6menos <lernográf icos reaccionan de diferente manera an 

te los cambios que ocurren en las esferas econ6mica y so 

cial, m~xime si se considera que los niveles de sobrevi

vcncia de la poblaci6n indudablemente l1a sido uno de los 

~r~~L0s dal mcjcr~mianto genera] ~e los niveles de vida 

de la misma. Esto es, los gastos gubernamentales en el 

campo de la salud, aun::ldos a los real izados por otras in~ 

tituciones han jugado un papel muy lrnportu.ntc en el au

mento de dichos niveles de vida. Esta mayor sobrovivenl 

cia de la poblaci6n como se sabe, es tambi6n efecto de 

la transferencia tccnol6gica exterior, en los campos de 

la medicina y la seguridad social. De todas formas am

bos factores, niveles de vida y transferencia tecnol6gi

ca, ·se han reforzado mutuamente en el proceso del deseen 

so de la mortalidad. En cambio, la persistencia de una 

elevada natalidad, no obstante los cambios ocurridos en 

los niveles de vida, complica la complejidad y multipli

cidad de los factores que afectan el comportamiento de 

esta variable demográfica. 

En relaci6n con este t6pico cabe plantear la siguie~ 

te interrogante: ¿Son los patrones culturales los que ti~ 

nen mayor resistencia al cambio y sus efectos· son más de

terminantes? o ¿Son las condiciones de bienestar, la dis 

tribuci6n del ingreso y el acceso a mejores niveles de 

vida las condiciones decisivas en el rnuntcnimiento de 

una elevada natalidad?. La respuesta a lo anterior im-
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plica pensar si la Entidad de Sinaloa es la unidad ade-

cuada para tal diagn6stico y explicación de los niveles 

de la natalidad, ademfis habría que definir c6ales son los 

sus interacciones con otros grupos. 

En relación con la migración interna, en especial 

la corriente rural-urbana, se puede afirmar que la eleva 
i 

da tasa de crecimiento de la poblaci6n urbana es un fad-

tor que ejerce cierta presión sobre el recurso tierra y 

que constituye un elemento explicativo de tales corrien-

tes y el cual se encuentra relacionado a su vez con otros 

factores econ6micos, sociales y políticos que entran ta_!!! 

bi6n en juego, tales como la distribuci6n de los recur-

sos productivos y de oportunidades, la baja productividad 

del sector agrario, los cambios tecnológicos y la organ! 

zaci6n social. 

Por otra parte, la concentraci6n de los rnigrantes 

en unos pocos centros urbanos significa la disponibil! 

dad de fuerza de trabajo abundante para el propio proce-

so de industrialización y crecimiento económico, pero~ 

bién propicia la formaci6n de grupos marginados en los 

grandes núcleos urbanos. 

Por lo que se refiere a la demanda de mano de obra, 

corno se ha visto, los procesos productivos utilizados has 

ta la fecha en la economía sinaloense muestran, por lo 

menos hasta 1980, una tendencia, generalizada en todos los 
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sectores de actividad, hacia un menor grado de absorci6n 

de mano de obra, tendencia que reviste una importancia 

especial en el sector agropecuario, dadas las implicaci~ 

nes de las condiciones de este sector sobre las situacio 

nP.s económica y social gP.n~rt1lPs dP.1 P.st0do, ya qne con

creta (en 1980) m§s del 40i de la población total econó

micamente activa. Adem&s cabe record<lr que la poblaci6n, 

corisidcrada como oferta de trabajo, se caracteriza, de~

afortunadamcntc por poseer un bajo nivel educativo, de 

lo que puede derivarse que el grado de capacitaci6n de 

la mano de obra para el desempefio de actividades relacio 

nadas con las técnicas modernas es muy limitada. Esto 

conduce a considerar a la fuerza de trarojo como poseedo

ra de un nivel bajo de calificación. 

De todo lo anterior se puede deducir, al menos en 

lo relativo a las implicaciones del crecimiento de la P.9. 

blaci6n sobre las variables econ6micas y sociales, que 

el marco de las estructuras existentes, el acelerado ri! 

rno de crecimiento demográfico ~jercen fuertes presiones 

sobre las disponibilidades de recursos con que cuenta el 

Estado de Sinaloa, al grado de que se vuelve más dificil 

la satisfacción de las considerables demandas sociales 

existentes y la realizaci6n misma de la tarea del desarro 

llo económico y social. 

Por lo tanto, ante esa situación surge la necesidad 

de contar con uria amplia visi6n sistemática de la socie-
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dad sinaloense, en la que la dinámica poblacional deje 

de ser un simple dato externo y sea considerado como un 

punto de partida para orga11izar a la sociedad en sus far 

mas tecnológicas de producci6n, de cducaci6n y de organl:. 

zación sociaL y política, incLuidas las relaciones de pr~ 

ducci6n. 

Asimismo, queda entendido que 10~1 cambios en las ten 

dencias demográficas afectan la estruciura econ6rnica y 

social, sobre todo, a mediano y largo plazo, pero esto 

no debe implicar que las políticas que se apliquen en un 

momento determinado, a corto plazo, no contemplen las co~ 

secuenci<:1s de más largo plazo, o de J as tendF:mcias prev_:!: 

sibles, si se supone que se esperan tambi@n alcanzar re

sultados de largo alcance en los objetivos ccon6micos y 

sociales que se fijan, ya que el desarrollo de las sacie 

dades es una cuesti6n de metas de largo plazo que debe 

afrontarse con una visi6n futura global de largo alcance 

también. 

El estudio realizado sobre Sinaloa, permite mostrar, 

que si bien ha habido cierto grado de desarrollo econ6mi 

co y social, éste es artn insatisfactorio, incompleto y 

desigual y que los fen6menos demográficos han reacciona

do de muy diversa manera a los cambios ocurridos en las 

esfer~s econ6mica y social. 

Ahora bien, la problemática que gira en torno al plé!!!, 

tearniento del dilema real o ficticio, entre el crecimien 
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to de la poblaci6n y el desarrollo de la educaci6n se ba 

sa en dos cuestiones, una valorativu y otra objetiva, p~ 

ro sobre las cuales es posible no estar de acuerdo; la 

orimera es que el crecimiento ooblacional de 3.7% medio 

anual observado de 1970 a 1980 se considera excesivo en 

las circunstanci.::.is uctualc;s, dadas lus fuertes presiones 

que tal ritmo de crecimiento ejerce sobre los recursos 

disponibles y las disponibilidades del sistema cducati~o 

operante, para heccr frente a la demanda derivadas del 

mismo; la segunda cucsti6n es que el sistema ccon6mico y 

social no ha logrado satisfacer las necesidades básicas 

de nartes imnortantPs <lA la ooblaci6n v aue está resul-""' ... .. ..... ..... 

tando cada día más dificil abatir el rezago acumulado de 

necesidades insatisfechas y dar satisfacción a las nuevas 

demandas que plantea la creciente población. 

Asimismo, la posibilidad de escapar de este dilema, 

sería actuar en ambas esferas, tanto sobre la dinámica 

de poblaci6n como sobre los f en6menos ccon6micos y soci~ 

les~ Proponer la intervención sobre la dinámica demogr! 

fica, no significa que ésta necesariamente se realice s2 

bre políticas y medidas concretas de acción, pues ello 

implicaría, hacer de la expansión de la población el ele 

mento principal de la crisis por la que atraviesa Sina

loa y el país. Por otra parte, aunque la acci6n de las 

autoridades estatales sobre los f en6menos econ6micos y 

sociales todavía es cuestionable, la mayoría de la gente 
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acepte algGn grado de intervención en estas esferas. Sin 

embargo, cabe señalar que en este campo la planificación 

econ6mica y- social, sobre todo _regional, ha fallado con 

frecuencia al no tomar en cuenta, como elemento básico a 

la poblaci6n, su <lin&mica y sus características, sableo-

do incluno qm~ n corto y mediano plazos son la economía 

y la sociedad las que deben partir de las condiciones 

que imponen la estructura y dinámica de la poblaci6n. 

Todas las consideraciones hasta ahora expues~as, se 

ubican dentro del contexto de una nueva dimensi6n intro-

ducida en el debate sobre la poblaci6n y educaci6n: los 

ejercicios de prospectiva de la sociedad de Sinaloa en 

el futuro. En efecto, el poner en marcha mecanismos de 

acci6n y orientación, reconociendo la complejidad e ínter 
' . -

dependencia de los fen6menos que afectan el desenvolvimi 

ento de la sociedad, aunado a los deseos de intervenir y 

modelar los procesos socio-econ6micos, hacen conveniente 

la indagaci6n del futuro en un horizonte por lo menos a 

mediano plazo. Esto permitirá, entre otras cosas, la elec 

ci6n del futuro en función desde luego, de las propias 

valoraciones sociales e individuales. 

En t~rminos concretos, el asunto de las "Perspecti-

vas demográficas y de la educaci6n", se reduce a plantear 

el futuro de la poblaci6n sinaloense en relaci6n con la 

educaci6n. 

Para tales efectos, se requiere disponer de· un pro-
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grama sistemático de proyecciones dernográf icas como he-

rrarnienta indispensable para la planificación del desarr~ 

llo económico y social en general. Las proyecciones de 

población son requeridas para la construcción de modelos 

generales de desarrollo y para la formulación de progra-

mas equilibrios de acción económica y social destinados 

a hacer el uso más efectivo de los recursos humanos y 

materiales en la atención de las necesidades presentes y 

futuras de la poblaci6n. 

Tales trabajos son indispensables también para esti 

mar el futuro crecimiento de la población y la capacidad 

productiva de la fuerza de trabajo y las necesidades y 

posibilidades de producción de alimentos y otros servi-

cios. Son necesarios además para la planificación de Pr.2. 

gramas de Educación, vivienda, salud y otros servicios 

sociales. 

Todos los países que han levantado censos, cuantan 

con los medios para efectuar proyecciones de población 

por el rn~todo llamado de "componentes" el cual adern.!is de 

tener la ventaja de proveer algunas indicaciones sobre 

la estructura futura por edad y sexo, corno dato básico 

para cualquier planificaci6n econ6mica y social, permite . . 

determinar previamente las hip6tesis sobre la natalidad 

y mortalidad futuras como provisiones del comportamiento 

de estas variables, a nivel nacional. En el caso de las 

proyecciones para una parte del pais se presenta· un pro-

···l 



blerna difícil, el relativo a la estimaci6n de la migra-

ci6n interna. Los cambios importantes que se producen en 

la poblaci6n de zonas particulares, por efecto del rnovi-

miento migratorio, están estrechamente vinculados con 

otros factores de tipo socio-econ6mico. 

Sin embargo, para las previsiones y los planes de de-

sarrollo de la educaci6n en relaci6n con la expansi6n de-

mográf ica, social y económica, irnpl ican la necesidad d
1
e 

contar con estimaciones de la poblaci6n futura en edad es 

colar que existirán a una fecha determinada. Por lo tan 

to, para satisfacer esa necesidad de información para el 

caso de Sinaloa se ha tomado la proyecci6n de poblaci6n 

elaborada por el Sistema de Proyecciones de Poblaci6n del 

INEGI de la S.P.P. la que considerando la hipótesis de una 

fecundidad constante de 1970 y una mortalidad decreciente 

proyectan la poblaci6n hasta el afio 2000, sin considerar 

la migración, y cuyos resultados se presentan en el Cua-

dro No. 20. Con la información de este cuadro se han ela 

borado los Cuadros No. 21 y 22 con el prop6sito de obser 

var la expansi~n de la poblaci6n al año de 1990. 

Del análisis de las cifras de ambos cu.;i,dros se des-

prende lo siguiente: 

a) Para el año de 1990, se estima que la poblaci6ntotal 

de la Entidad se incrementará en 1 342 mil habitan-

tes, o sea, un 72.54%; mientras que el aumento de la 
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CUADRO No. 20 

POBLACION PROYECTADA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, AL 

GRUPOS 
DE 

EDAD 

TOTAL 

o - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15·- 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 y más 

JO DE .J u1'H() 

1980 - 2000 

(Miles de Habitantes) 

1980(a) 1985 1990 

2 048.8 2 561. o 3 192.4 

439.8 545.3 671. 8 

340.3 438.5 543.8 

246.9 339.6 437.6 

210.1 246.6 339.1 

173.7 209.1 245.3 

139.4 172.3 207.3 

108.9 137.9 170.4 

87.3 107.4 136.0 

70.0 85.6 105.4 

58.0 68.2 83.4 

47.6 56.0 66.0 

36.4 45.5 53.5 

. 29. 5 34.1 42.5 

21.6 26.8 30.9 

16.2 18.6 23.1 

23 .1 .. . . 29.6 .36.3 

1 
' 

1995 2000 

3 982. 5 4 987.6 

839.3 1 065.4 

669.8 836.9 

54 2. 7 668.5 

437.0 541.9 

337.4 .434.7 

24 3. 3 334.7 

205.1 240.7 

168.1 202.4 

133.4 164.9 

102.7 130.0 

80.7 99.3 

63.0 77.0 

50.1 58.9 

38.6 45.4 

26.6 33 .. 2 

. . 44.7. 53.7. 
. . 

FUENTE: SISTEMA DE PROYECCIONES DE POBLACION, INEGI, S.P.P. 

NOTA: 

AGOSTO 1978. 

(a) CORREGIDA LA OMISION Y TRASLADADA AL JO DE 

JUNIO 



CUADRO No. 21 

POBLACION POR GHi\NDES GHUPOS DE EDAD 

1980 y 1990 

(Miles de Habitantes) 

GRUPOS DE EDAD 
CENSO INCREMENTO 
1980 1990* 

--------f\BSOLUTO llBLA'l'IVO 

'l' O T A L 1 850 3 192 1 342 72.54 

o - 14 831 1 653 822 98.91 

15 - 64 951 l 449 498 52.36 

65 y más 68 90 22 32.35 

* PROYECTADA 

CUADRO No. 22 

POBLACION EN EDADES DE EDUCACION, POR NIVELES 

1980 y 1990 

(Miles de Habitantes) 

GRUPOS DE EDAD CENSO INCREMENTO 
Y NIVEL 1980 1990* 

- . 

ABSOLUTO RELATIVO 

PRIMARIO 
(6 - 14) 501 973 472 94.21 

MEDIO 
(15 - 19) 215 339 124 .-57.67 

SUPERIOR ' 
{20 - 24) 165 245 80 i-. 48.48 

TOTAL 
(6 - 24) ... . . 881'. ·.1 557 · .. . . ... 676 .. 

76.73 . .. 

* PROYECTADA 

: 
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poblaci6n total en edades escolares será mayor, 1 557 mil 

personas cifra que representa un 76.73%. 

b) El grupo de edad de O a 14 años aumentará en un 98.91% 

y e.i. y-rupu en eda.J. e::><.:üldr pci.11taria, .Luclui<lo c:::n é::>-

te aumentará en un 94.21%. 

c) El grupo de 15 a 64 años, que contiene a la poblaci6n 

en edades activas y los grupos 15-19 y 20-24 años µe 

los grupos 2n edades de educación media y superior 

respectivamente, se incrementará en un 52.36%, míen-

tras que el grupo de edad de educaci6n media crecerá 

en una cifra mayor, el 57.67% y el de edad de educa-

.ci6n superior lo hará en una proporci6n ligeramente 

menor, en s6lo 48.48%. 

d) El incremento de 32.35% de la poblaci6n en edades de 

65 y más años, significa que la poblaci6n de Sinaloa 

a la fecha de referencia acusará un relativo grado de 

de envejecimiento y un aumento también relativo en la 

esperanza de vida. 

Queda ahora por ver cúal es el impacto o presi6n que 

ejercerá sobre los niveles de educaci6h el incremento de 

mográf ico previsto. 

A este respecto cabe señalar que, ~un~u~ una proyec 
' -

ci6n demográfica por si sola no puede proporcionar todos 

los datos requeridos para hacer un análisis de las nece-

sidades en materia de educaci6n, sus resultados son sin 
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embargo, indispensables para determinar los montos de P2 

blaci6n en edades escolares futuras, tal y como se ha he 

cho aquí (Cuadro No. 22), los cuales utilizados con la 

matrícula escolar permiten hacer una ev3luaci6n con refe 

rencia a los objetivos y propósitos determinados en lo 

relativo a la instrucci6n de la población. 

Por consiguiente, en la formu1aci6n de planes de C!! 

sefianza es indispensable tomar en cuenta no sólo las c!-

f ras y características de la actual poblaci6n en edad es 

colar, sino también las de la poblaci6n futura. Además, 

con el comportamiento histórico que se tenga del compor-

1amiento de la matrícula escolar en los tres niveles bási 

cos es posible estimar a fechas futuras cúal será la po-

sible matrícula escolar, ya que precisamente de relacio-

nar el número de matrículas y la poblaci6n en edades es-

colares, se deriva la llamada "tasa de matrícula esoolar"; 

tal relaci6n se representa en porciento. 

Tomando en cuenta esta última consideración para el 

caso de Sinaloa se efectúa el siguiente planteamiento, 

aplicando la f6rmula general de: 

TASA MATRICULA ESCOLAR = MATRICULA 
POBLACION EN .lOO 
EDAD ESCOLAR 
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MATRICULA ESCOLAR EN 1970 

(Matrícula y Poblaci6n en Miles) 

PRIMARIA 270 X 100 Tasa = 80.35% 336 

MEDIA 40 X 100 Tasa 29.41% 136 = 

SUPERIOR 2 X 100 Tasa 2.36% 105 = 

T O T A L JlJ X 100 Tasa 54.16% = 577 

MATRICULA ESCOLAR EN 1980 

PRIMARIA 440 X 100 501 Tasa = 87.86%. 

MEDIA 175 X 100 215 Tasa = 81.42% 

SUPERIOR 37 X 100 166 Tasa = 22.28% 

T o TAL 652 X 100 881 Tasa = 73.97% 

Las tasas de matrícula escolar así obtenidas, expr~ 

san el nllinero de alumnos que se matricularán por cada 100 

de ello~, comprendidos en las edades escolares específi

cas, de acuerdo al nivel de que se trate. · 

Para la estimación de la matrícula escolar a 1990 

se procede a estimar las tasas de matricula escolar pro-
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bable de acuerdo a los observado en fechas anteriores y 

despu~s se determina el nOmero de personas que demanda-

rán matrícula. Esto es, en base a las experiencias ob-

servadas respecto al com?ortamiento en 1970 v 1980 de 

la matricula escolar, sin dejar de considerar las futu-

ras modificaciones al sistema educativo y los objetivos 

que se persiguen, de acuerdo a lo planificado, se han 

considerado las siguientes tasas para 1990. 

Para el nivel primario una tasa de 90%; para el ni-

ve! medio de 82% y para el nivel superior de 30%. Con 

las cuales resulta lo siguiente. 

PRIMARIA 876 
973 

MEDIA 278 
339 

SUPERIOR 74 
245 

T O T A L 1228 
1557 

Tasa = 90% 

Tasa = 82% 

Tasa = 30% 

Tasa = 79% 

De las estimaciones de la posible matricula en los 

tres niveles de educación, se deduce que en 1990, en el 

total del sistema educativo quedarán fuera de ~ste 329 

personas, cifra mayor a la que existía en 1980, o sea, 

230 mil. De manera particular, los datos de matricula 

por niveles implican que para el primero 97 mil niños 

significan el desperdicio escolar, contra 61 mil que era 
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en 1980. Para el nivel medio dicho desperdicio será de 

61 mil personas, contra 40 en 1980 y en el nivel supe

rior esta cifra será de 171 jóvenes contra 129 mil en 

1980. 

Estas estimaciones de la matrícula escolar, signifi 

can que para satisfacer la demanda de educación, el Esta 

do tendrá que aumentar los recursos en escuelas, profes~ 

rado y equipamento, y que no obstante esto, los desperdi 

cios escolares resultantes son mayores a los existentes 

en 1980; situaci6n que se debe al incremento de la pobl~ 

ci6n en edades escolares que resulta de considerar la 

proyecci6n de la población de Sinaloa, bajo las hip6ste

sis ya mencionadas. 

De lo anterior se desprende que es recomendable la 

necesidad de realizar estudios demográficos que faciliten 

la evaluaci6n del sistema escolar existente que permitan 

determinar las mejoras que podrían introducirse mediante 

medidas como disposiciones que favorecieran una tasa más 

alta de asistencia y retención escolares, la creaci6n de 

escuelas de diferentes grados y tipos (primaria y secun

daria, escuelas de enseñanza acad~mica y comercial, escu~ 

las para retardados mentales y anormales, etc), la forma 

ción de maestros especializados, etc. 

En la planificación de la educación y particularme~ 

te en la reorganización de los programas de enseñanza, es 

necesario evaluar el grado de instrucción de la población. 
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Tales estudios podrían poner de manifiesto la necesidad 

de introducir mejoras y servirán asimismo de base para 

los pron6sticos de las caractet1sticas de educaci6n de 

la pob1Aci6n ~dulta Pn fech~s fl1tu~as, elemento 1ue se 

considera muy pertinente para la planif icaci6n de pro

gramas de enseñanza. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

l. El Estado de Sinaloa atraviesa por un ciclo de evoluci6n 

demográfica que ha conllevado a problemas en los campos 

econ6mico y educativo, que se plantean como una carrera 

entre la poblaci6n y los recursos necesarios para satis-

facer las necesidades primordiales de ~sta. 

2. Los problemas demográficos más importantes de la Entidad 

se pueden agrupar en dos clases: los que se derivan de 

los movimientos de la poblaci6n y los resultantes de fac-

tores hist6ricos, culturales y políticos que han determi-

nado.su proceso de evoluci6n y sus características, los 

cuales tienen íntima relación con la estructura económlca 

y social y el grado de desarrollo del sistema educativo. 

3. Del año de 1940 a 1980 la poblaci6n del Estado se ha in-

crementado a una tasa media anual que va de 2.5% a 3.7%, 

en consecuencia del namero de habitantes en el curso de 

40 años casi se cuadrupic6. 

4. La concentraci6n demográfica, vista a través de su creci

miento global, refleja irregular distribuci6n espacial, 

los municipios de Ahorne, Culiacán, Guasave y Mazatlán pa-
. . 

ra 1980 han aumentado su posici6n de concentradores de ·p2 

blaci6n del Estado, en tanto que otros la han visto dism_! 
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nuida. 

5. El Estado de Sinaloa tiene una superficie territorial de 

58092.00 Km 2 , consecuentemente al relacionar el número de 

i1abi tan te::; <...:uu ld ::;upt=.L [ lcie, .re::;ul ta. una densid<:ld dcmogr~ 

2 fica de 21.80 y 31.84 habitantes por Km para 1970 y 1980, 

respectivamente. 

6. De lá poblaci6n total residente en el Estado, en 1980, el 

88.33% son residentes nativos (nacidos en la Entidad) y 

el 9.90% son residentes no nativos (nacidos en otra Enti-

dad), así mismo los residentes extranjeros representan s~ 

lo el 0.49%. Estas cifras relativas no han sufrido modi-

ficaciones sustanciales respecto a los de 1970 cuyos da-

tos son: residentes nativos 88.12%, residentes no nativos 

11.75% y residentes extranjeros 0.13%. 

7. Del análisis de la distribución espacial de la población 

de Sinaloa se encontr6 que desde el punto de vista politi 

co administrativo la Entidad cuenta con 17 municipios que 

albergan 4 956 localidades, las que segrtn los resultados 

del censo de 1980, 4 891 son localidades rurales (habita

dos hasta por 2 499 habitantes) cuyo monto de población es 

de 800 mil, por consiguiente las 65 restantes est~n habi

tadas por poblaciones de 2 500 y más personas y correspo~ 

den a las localidades urbanas, cuyo monto de poblaci6n es 

1050 mil personas. El hecho de existir un monto de loca-
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lidades rurales tan alto, muestra que en la entidad exis-

te una grave y significativa dispersi6n de la población. 

8. El crecimiento de la poblaci6n observado en los últimos 

decenios, es el resultado de altas tasas de natalidad cons 

tantes y una mortalidad decreciente y rápida, por lo que 

el aumento de la poblaci6n se debe f undamentalrnente al mo 

vimiento natural (saldo de nacimientos menos defunciones). 
1 

Tal situaci6n coloca a Sinaloa ante una difícil disyunti-

va: seguir creciendo vegetativamente o buscar nuevos enfo 

ques para su crecimiento dinámico en el aspecto econ6mico. 

9. La mano de obra en el año de 1970 estaba constituida por 

346.4 mil personas de 12 afios y más econ6micamente acti-

vas; en 1980 el monto de ~stas alcanz6 la cifra de 568.4 

mil, lo que significa un aumento de 222.0 mil personas ac 

tivas respecto a 1970, o sea, un aumento de 64%. 

10. Para 1980 la distribuci6n de la poblaci6n econ6micarnente 

activa era como sigue: 

Se dedicaban a actividades del sector primario (agricult~ 

ra, ganaderia, silvicultura, caza y pesca; e industrias 

extractivas) el 41.35% del total. A las actividades del 

sector secundario (industrias manufactureras, construcci6n 

y electricidad, gas y agua) se dedicaban el 18.77% y al 

sector terciario (comercio, transporte y comunicaciones y 

servicios) estaba dedicado el. 39.88%. 
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11. La composici6n de la poblaci6n econ6rnicamente activa, por 

posici6n en el trabajo reflej6 para 1980 la siguiente es

tructura: el 5.51% estaba representado por patrones o ern-

prcs~rios; ol 13.25~ cr~n cmplc~dos obreros o peones: Al 

18.38% trabajaban por su cuenta y el 5.86 correspondi6 a 

trabajadores familiares no remunerados. 

12. De acuerdo a la ocupaci6n principal de los activos en 198p, 

s6lo el 7,23i ne la poblaci6n econ6micamente activa eran 

profesionales y técnicos, mientras que la proporci6n de 

personas dedicadas a labores agropecuarias represent6 el 

28.52% y para los trabajadores en labores no agrícolas 

les correspondi6 el 16.75%. Para el resto de las ocupa

ciones las proporciones fueron de 1.14% para funcionarios 

superiores y personal directivo público y privado; 8.29% 

para personal administrativo; 6.90% para comerciantes, 

vendedores y similares y el 11.17% para trabajadores en 

servicios diversos y conductores de vehículos. 

13. El efecto del crecimiento demográfico sobre los niveles 

de educaci6n en general, debe considerarse negativo, en 

cuanto que una tasa elevada de crecimiento se traduce en 

aumentos en los montos de personas en edades escolares, 

lo que implica a su vez un aumento en la demanda de matr! 

cula escolar en loG trc~ niveles de educaci6n y exige ma

yores inversiones para poder brindar mejor servicio al in 

cremento de dicha demanda. 
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14. La magnitud de los problemas con los que deberán enfren-

tarse las instituciones educativas de Sinaloa, tenderán a 

aumentar, debido en gran parte a situaciones corno estas: 

do r~pidamente, y unu incapacic~d <le las instituciones edu 

cativas para producir personal calificado y adecuado en núrrero que 

lo requieran los objetivos que se fijen en los vlanes de desarrollo 
eoonánioo. 

15. Sinaloa es una Entidad en proceso de desarrollo que no ha 

logrado aún superar su dependencia del sector agropecua-

rio, los niveles de educaci6n de su poblaci6n muestran 

claramente su posici6n de desventaja frente a las áreas 

desarrolladas del país y como consecuencia del crecimien-

to demográfico, la prestación de los servicios educativos 

se ve frenado por la falta de disponibilidades financieras 

del gobierno y por la lucha de gran parte de la poblaci6n 

por mantener su nivel de subsistencia. 

16. A nivel mundial se han observado hechos relevantes como 

los progresos cient:í.ficos y tecnol6gicos; el crecimiento 

demográfico acelerado, que se efectúa a tasas sin prec~ 

dentes, las cuales son muy altas en los paises atrasados 

o en proceso de desarrollo; las ideas y actitudes naciona 

listas que se vigorizan en los paises pobres y se amplían 

y fortalecen en las grandes masas populares, como conse-

cuencia de las aspiraciones de mejorar sus niveles de vi-

da y de educaci6n para poder lograr el acceso a la vida 
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política en sus propias naciones y disfrutar así de los 

beneficios y comodidades que proporciona la vida moderna. 

17. No obstante una época de grandes y rápidos adelantos cien 

t1ficos, tecnológico::; y Ut:! .i.wporLant.es cu.mbio:::; :::;oci:i.lcs, 

económicos y políticos, el Estado de Sinaloa u.cusa un gr~ 

do de desarrollo pequeño y lento, consecuente en parte 

por el relativo pero fuerte crecimiento de su población 
1 

que ha traído corno resultado grandes inquietudes popula-· 

res y ansias de las masas por mejorar sus condiciones de 

bienestar; mejor educaci6n, ocupaci6n, buena vivienda, me 

jores niveles de ingresos, etc. 

18. Las políticas demográfica y educativa deben considerarse 

como elementos básicos dentro de la política econ6mica y 

social general, la cual debe ser elástica con el fin de 

irse adaptando a la realidad cambiante en cuanto a la es-

tructura econ6mica y social para así lograr un adelanto 

vigoroso y diversificado en los niveles de vida de las roa 

yorías de la poblaci6n. El Estado de Sinaloa, por consi-

guiente, está obligado a elaborar y poner en práctica di

chas políticas procurando que respondan tanto a los idea

les nacionales como locales y cuyo enfoque básico debe ser, 

el que todo sinaloense debe empeñarse en el compromiso de 

hacer lo posible por modificar la estructura econ6mica y 

social; transformando a sus coterráneos en energía humana 

~til, en vida digna y fecunda para bien de ia Entidad y 

... ~ 
.,. 
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México. 

19. Para emprender una verdadera polftica de planificaci6n de 

la educación que propicie el aceleramiento del desarrollo 

económico y social, es necesario modificar las antiguas 

estructuras económicas y sociales que dificultan y a ve

ces imposibilitan el progreso. Entre estas e~tructuras 

se encuentran las relaciones de producción, de propiedad 

y humanas mismas que colocan en una situación de subordi!

naci6n al trabajador, al productor, a la mujer y al joven, 

que son los elementos más din~micos de la sociedad. 

20. Una de las principales tareas de los interesados en la 

planificaci6n de la educaci6n, es determinar la estructu

ra de la población y su cuantificaci6n a fechas futuras, 

conocimientos que son básicos para planes realistas de 

desarrollo econ6mico y social. 

21. Los requisitos principales para el desarrollo econ6mico y 

social, son capital y mano de obra calificada. El capital 

no puede utilizarse satisfactoriamente si el sistema edu

cativo no genera el número suficiente de elementos con la 

debida capacidad para hacer frente a los muchos problemas 

que plantea el progreso, sobre todo en su aspecto de indus 

trializaqi6n. 

22. El esfuerzo que ha realizado el Gobierno del Estado de Si 

naloa en materia educa~iva, es evidente al observar · que 



de 1970 a 1980, tanto la matricula escolar -en sus tres ni 

veles- corno la población alfabetizada se han visto aunada~ 

situación que aún siendo loable, na ha permitido todavía -

contribuir significativamente a lograr el proceso deseado 

para la Entidad. 

23. Sinaloa vive una etapa de transición sociocultural que re-

quiere soluciones audaces e inteligentes (aprovechar al m! 
1 

·ximo la desconcentración educativa y adecuar regionalmente 

los programas} a fin de obtener resultados inmediatos y a 

corto plazo, cuyos efectos se puedan traducir claramente -

en niveles de vida crecientes para la mayoría de la pobla-

ción; de lo contrario, el desarrollo de los factores econ~ 

micos, la tecnología y el proceso demográfico y educativo, 

crear~n un ambiente donde los deseos y aspiraciones de me-

joramiento material excederán a la capacidad de la ea:>D:f!Ú.a, 

mucho antes de que pueda lograrse un aprovechamiento pleno 

de los factores productivos. Esta discrepancia entre asp~· 

raciones y realidades traerá consigo las controvercias y el 

descontento de las masas populares con sus fatales oonsecuenci.as. 

24. La calidad y cantidad de mano de obra calificada presente y 

futura, depende, en suma, del grado de aprovechamiento que 

la población en edades escolares haga del sistema educativo 

en operación. 

25. En México no se puede, no debe disociarse la pol1tica demo-

gráfica de lo educativo, si se desea evitar riesgos gra--



195.. 

ves que afecten el desarrollo acelerado y equilibrio. Si 

los cambios de la población, en lo que respecta a su cre

cimiento y estructura, se consideran en forma aislada, sin 

cnt~nder sus Pfectos en el sistema educativo, conducirá 

sin lugar a dudas, a que siente sus bases permanentemente 

la "explosión demográfica", fenómeno que se puede evitar 

si se está dispuesto a realizar los esfuerzos y sacrif i

cios que impone educar mejor y adecuadamente a las gener~ 

ciones j6venes. 

B. Recomendaciones 

l. Es imprescindible que para el Estado de Sinaloa se reali

cen estudios profundos que permitan determinar el grado 

real de desarrollo económico y social alcanzado en la En

tidad, considerando los aspectos cuantitativos y cualita

tivos del proceso de desarrollo. 

Asimismo, es necesario realizar una evaluación correcta 

del grado de intervenci6n del Estado Sináloense en la eco 

nomía, a fin de poder determinar adecuadamente los objet! 

vos del sistema educativo, de acuerdo a la política econ~ 

mica y educativa nacionales y a los cambios que está expe 

rimentando la estructura econ6mica y social sinaloense. 

2. Sabiendo que los cambios ocurridos en la poblaci6n, para 

fines de planeaci6n, son insumos btisicos para diveros es

tudios y proyectos concretos, tanto demográficos como ec2 
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nómicos y sociales, es recomendable propiciar y fomentar 

las investigaciones necesarias sobre el nivel cultural y 

educativo de la poblaci6n, tales investigaciones en rela

ci6n con los estudios y proyecciones del desarrollo po

drían incluir, entre otros, aspectos como los siguientes: 

a) Implementar un programa permanente de proyecciones de 

mográficas, por sexo y edad, que permitan derivar los 

montos de poblaci6n en edades escolares. 

b) Definir de la manera más real posible el tamaño y la 

composici6n de las familias y el número de dependien

tes econ6micos. 

e) Determinar los coeficientes especff icos reales (tasas) 

de matrícula y asistencia escolares y analfabetismo, 

así como profundizar en los estudios de los f en6menos 

de deserci6n, ausentiamo, retenci6n y rendimientos es 

colares. 

3. Ante la evidencia de que los niveles alcanzados tanto en 

la educaci6n general como en la f ormaci6n de cuadros pro

fesionales y de mano de obra calificada se encuentran en 

intima conexi6n con diversos aspectos de la estructura eco

n6mica y social, es urgente el establecimiento más estri~ 

to de la cooperaci6n interdisciplinaria (pedagogos, econ2 

mistas, sociologos, dem6grafos, higienistas, etc), a fin 

de realizar una tarea colectiva destinada a proyectar el 

desarrollo integral de Sinaloa. 
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4. Los programas para la preparación y calificaci6n de mano 

de obra y su eficaz utilizaci6n, constituyen, sin duda, 

instrumento de suma importancia para lograr el eceleramien 

to del desarrollo econ6mico y social, por ende es indis

pensable fomentar las investigaciones 11ecesarias sobre 

los movimientos del usufructo de los servicios educati

vos y sobre el proceso de formaci6n de cuadros profesio

nales, todo ello relacionado con los problemas de empleo, 

y los i1lveles de ingresos. Por consiguiente es imperat! 

vo que se estimule la enseñanza técnica y científica y 

que se consideren para ello los medios ya disponibles co 

mo son los programas de extensi6n educativa para la for

maci6n de personal calificado, los cuales contribuyen a 

reducir el desempleo y cuya aplicaci6n cumple con tres 

prop6sitos principales: Aliviar la presi6n del desempleo 

ofreciendo ocupaci6n a los escolares que terminaron sus 

estudios; atraer la formaci6n educativa hacia la creaci6n· 

de mano de obra especializada, escasa y necesaria, y re

ducir la migraci6n rural-urbana, lo que en realidad se 

traduce en canalizar las energías y ambiciones de la ju

ventud hacia fines productivos y creadores, reduciendo, 

con ello, la inquietud social y política. 

S. Sin perder de vista el hecho de que la Reforma educativa 

integral y planeada, implica un profundo cambio en la co~ 

cepci6n de los problemas socioecon6micos, al considerar 
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los aspectos cuantitativos y cualitativos de la educaci6n 

y evaluar las situaciones que obligan a los posibles cam

bios de política y observa los aspectos demográficos y 

culturales, es muy pertinente hacer ~nfasis en la recomen 

daci6n a los planificadores y autoridades de que no se 

puede disociar la política educativa de la demografía, si 

se quieren evitar graves riesgos que afecten los fines de 

lograr el desarrollo acelerado y equilibrado, ya que ha 

que<lado J~nostrado que las transformaciones de la pobla

ci6n, en sus aspectos de crecimiento y estructura tienen 

efectos sobre el sistema educativo y cuya consecuente pr~ 

blemática podrá evitarse sí se realizan los sacrificios 

que impone el educar adecuada y satisfactoriamente a las 

generaciones de niños y j6venes. 

6. Es recomendable la creaci6n de una comisi6n u organismo 

permanente dedicado exclusivamente a la planificaci6n de 

la educación, cuyas funciones serían, entre otras, forrn~ 

lar planes a corto, mediano y largo plazos debidamente 

jerarquizados y adecuados a las recomendaciones naciona

les sobre educación, sin prescindir de una fase rigurosa 

de experimentaci6n a fin de lograr el objetivo básico de 

proporcionar una educación efectiva al servicio del pue

blo. 

7. Siendo el profesorado uno de los elementos básicos para 

el desarrollo de la educación, es indispensable que estos 
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conozcan la situaci6n real del Estado; sólo de esta mane

ra -conociendo la realidad- podr~n percatarse de la impoE 

tancia que su labor tiene para los logros del bienestar 

~c0n6mic:0 y s0c-ial d0 los sinaloenses y que ¿Q su partic_i 

paci6n .:ictivu. y efectiva en la f ormulaci6n de los planes 

de educaci6n, dependera en gran medida que ~stos se estruc 

turen y apliquen en forma más eficaz y de acuerdo a la rea 

lidad de la Entidad. 

··.; 
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