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I N T R o D u e e I o N 

El trabajo que sigue a continuación tiene por objetivo fundemen 
tal definir al rol y la importancia que tuvo la política educa:: 
tiva, en el proceso de desarrollo de la formacidn social metic~ 
na, durante el período presidencial del Lic. L11is Echeverría A! 
verez. -
Pero como nuestro objetivo no es ree.lizar un trabajo especul&ti 
vo o reflexivo acerca de la política de la educaci3n en México"; 
sino antes bien, realizar un an,lisis hist6rico da la práctica 
educativa en el conjunto de sus condiciones sociales, hemos de
cidido limitar nuestra investigaei6n a los afioe de 1970-1976, 
en el nivel concreto del& Educacidn Media Bl!sica del país. 
La juetificaci6n de este recorte en el espacio y en el tiempo, 
obedece fundamentalmente a que es durante este período, cundo 
la prictica educativa en México sufrid un proceso de transforma 
ci6n y de cambio qu había de dar origen a un proyecto general
denomine.do: LA RE!'ORMA EDUCATIVA. Este cambio consistid primera 
mente en una transformación te6~iea que poco a poco se con:: 
virti6 en una transformaci6n de la organizaci6n y el desarrollo 
de la pr,ctioa educativa, hasta convertirse en mie. renovación -
continu de las bases en las que estaba incrustada la política 
educativa antariDr. 
Se trata pus a partir de lo anterior, demostrar de qaé manera 
tendi6 a resolverse el problema de la relación entre los proce
sos sociales del país y los procesos educativos, de tal forma 
que ahora estemos en condiciones de conocer una serie da elemen 
tos en materia educativa (provenientes de ese período) q•e nos
permitan explicar cúles son las condiciones y las concepciones 
q•e actualmente se siguen en la Política Educativa Mexicana. 
Para poder cumplir oon los objetivos anteriores, describiremos 
una serie de prooesoa que sucedieron en México durante esos a
ffos {procesos de tipo social y de tipo educativo) que obligaron 
al gobierno de la é~oca a proponer una pol!tica general a favor 
del cambio y de las trauformaciones, con el objetivo de adecwar 
la vida econ6mica y social del pds, con los avances oientífi -
ces y tecnol6gicos reoi4n desc•biertos. 
Trataremos entonces de mostrar de qu.4 manera ocurre en M4xico -
darante esos afioe, un conj11nto de cambios en la pol!tica educa
tiva, que en cierta medida se han venido conservando, debido a 
que las condiciones que las creo no han sido suetittÚdas nis~ 
pendidas. 
Es justamente de esta manera como intentaremos explicar de q~I 
menara, la política educativa deante esos affos, obedeci6 -y s,! 
gue obedeciendo- por una p~rte, a las condiciones econ6micas -
del país, y por la otra, a la forma c6mo se ha venido desarro • 
llando la lucha ideol6gica y política dentro de la formaci6n e~ 
oial mexicana. 
D•sde nuestro pmito de vista, es precieamente debido a la exis
tencia de una relaci6n directa entre los procesos sociales del 
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país y loa procesos educativos, lo que ha permitido que una po
lítica a favor del cambio en la edacación (a el nivel de la teo 
ría) se haya convertido en toda una práctica social aue fomenta 
la transformación general del país y viceversa. -
As! por ejemplo podríamos afirmar que no solamente en ~éxico, -
sino que igualmente en otros países -cuyo antllisis tendrá que -
ser elaborado en otra parte- lo que ha sucedido es que la cla
se dominante, y particularmente el grupo en el poder, ha reali
zado y ha permitido una serie de cambios en las estructuras so
ciales -dentro de las cuales se encuentra la prictica educativa
eon el objetivo de reajustar la correspondencia entre las dife
rentes actividades sociales del país. Para ello ha tenido la -
burguesía que adoptar un punto de vista reformista y renovador 
(no revolucionario) como en el oaao concreto que nos ocupa, más 
que nada para asegurar el control sobre el desarrollo natural -
de las estructuras sociales del país. 
En síntesis, pretendemos decir que la estructnra bieica de la -
política ed~cativa no ha cambiado, no ha auf'rido cambios radica 
lea sino transformaciones, modificaciones y adecuaciones a la -
naeva situación de las clases sociales y a la situación económi 
ca, política e ideológica del país, ya que la burguesía no nece 
sariamente genera una ideología nueva, sino que permite "reajus 
tes" en la "transformación"; real de la formación social mexic! 
na. 
Así pues, este trabajo lo que intenta mostrar es cúndo y en -
qa4 condiciones, surge la Reforma Educativa con sus oaracter!s~ 
ticas y objetivos, analizando si se cumplieron sus metas fija -
das y sus prop6sitos, si h•bo deformacion9s o desviaciones de -
la Reforma Educativa en M4xico, e intenta, al mismo tiempo, has 
ta el límite de sus alcances, sugerir odmo, y de qué manera, e'I 
conjwnto de las deds instancias -ideoldgica, económica y polí
tica- de la formacidn social mexicana han podido tal vez her• -
dar el mismo problema. 
Ahora bien: resalta importante aclarar que este trabajo ha sido 
elaborado a partir de mi propia experiencia como Directora de -
la "Escuela Secundaria Maddox" incorporada a la Secretar!a de -
Educacidn Piblioa con clave ES554-51, abioada en Ciudad Sat4li
te, Estado de K,xioo, lo cual me permitid conocer la organiza -
oi~n de la educación en los estados, y mis a-4n, experimentar de 
cerca la modernizaci6n administrativa que se introdujo (la des
centralización). 
El trabajo esti dividido en tres 1lllidades o partes: 
En la primera unidad q•• est, integrada por tres partee, que 0.2, 
rreaponden a la instancias de toda formaci6n social: económica, 
ideológica y jv.r!dico-pol!tica y tiene dos objetivos fundamant,! 
les; primero mostrar de qu, manera loa diferentes elementos pr.!. 
sentados en la segunda parte se conjugaron e influyeron en la 
conformaoidn y "traneformacidnn de la sociedad mexicana durante 
los seis afios del gobierno del presidente Luis Echeverría Alva
rez. 
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El segando objetivo de esta unidad, consiste en mostrar cdles 
son los cambios mils signif'ioativos que ocurrieron en la forma -
ci&n social mexicana de 1970-1976. Esta primera unidad está pre 
sentada en forma muy breve ya que no pretendemos hacer un anilT 
sis original sino presentarlo como conj11I1to de los antecedentes 
que trataremos en un primer orden en la tercera: parte de este -
'trabajo .• 
La segunda unidad de este trabajo está dividido en seis incisos 
o partes, en donde se intenta hacer una descripci~n general del 
Sistema Educativo Nacional en la Educación Media Msica. 
Al mismo tiempo que se avanzan una serie de ideas con respecto 
a sus pr~cticas concretaa. 
Los tres primeros incisos que integran la primera unidad de es
te trabajo, constituyén la base indispensable (tedrica y políti 
ca) sobre la cual deberá realizarse el anilisis de la formación 
social mexicana en el período de 1970-1976, partiendo del su -
puesto que cada una de ellas tiene su propia historia, indepen
diente al proceso general, y que sin embargo es preciso anali -
zar -en su especificidad- para demostrar la manera cómo intervi 
nieron en ella. -

La tercera unidad seril la conf'irme,cidn o el rechazo de la legi
timidad y la validez que pudieran haber tenido las hipótesis P?r!!, 
visionales de la primera y segunda unidad. 
Así pues, el intento de este trabajo será analizar a trav,s de 
1• descripcidn del Sistema Educativo Nacional (1970-1976} el -
proceso histdrico de las instancias ideol6gicas, económicas y -
jurídico-políticas, contemplando la trayectoria del Sistema Ed.!!; 
cativo pregonado a 1.re.v4s de la Reforma Educativa. 
Analizar y exponer las corrientes ideológicas en Educación, en 
el período 1970-1976 pero retomando esta etapa como una parte 
del propósito político del gobierno del Lic. Lllie Ech8Verr!a -
Alvarez. 
Nos proponemos tratar los problemas de la Ed•cacidn en M4xico -
haciendo una revisión histdrica en la I y II parte y crítica en ""\ 
la III, de este trabajo del Sistema Educativo Nacional a partir C) J 
de la •Reforma Educativa• del período Echeverr:!sta. -
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I PARTE - PRACTICA SOCIAL 

- Análisis Y funcionamiento de la formación social mexicana en 

el proceso educativo 

La práctica educativa no es una actividad separada e indepen -
diente del proceso social en que aparece; por el contrario, en 
la medida en la que la misma es elaborada a partir de ciertas -
condiciones sociales específicas, .la prác"tica •ducativa se con
vierte en una práctica social como cualquier otra que se presen 
ta en UD8 formación aedal determinada. -

Esta situación hace de la práctica educativa un fenómeno social 
(fenómeno educativo) que es elaborado a lo largo de todo un pro 
ceso.de producción. En este proceso de elaboración de los fenó
menos educativos, intervienen tanto factores internos como ex -
ternos a la educación (desde i'aotores de tipo económico hasta 
factores de tipo afectivo, planeaoión educativa, etc ••• } que -
son quienes en su combinación, designan la especificidad de la 
Educación. 

Ahora bien; a loa factores internos y externos a la educación -
los podríamos organizu a manera de niveles (son los niveles -
que recorre la pn{ctioa de la eduoacidn en·e1 proceso de la ela 
boración de los objetos) que constituirían loa factores condi = 
oionantea 7 determinantes de la educación:• ••• El desarrollo -
político, jurídico, filoedfico, religioso, literario, etístico, 
etc., descanaa en el desarrollo económico. Pero todos repercu -
ten tambi,n los unos sobre los otros y sobren base económica. 
No es que la situación económica sea la causa, lo dnico activo, 
7 todo lo deús efectos puramente pasivos. Hay a juego de ao -
ciones 7 reacciones, sobre la base de la necesidad económica, 
que se impone siempre, en ,U tima instanci.a". (1) 

Estos ninlea son cuatro en total y los podemos dividir de la -
siguiente manera: 

12) La ~otica ed11.0ativa 7 loa procesos econdllioos 
) La prtlctica educativa y los procesos ideológicos en los qu 

ae produce . 
43) La práctica educativa y sus condiciones·pol!\icas 

) El proceso de producción educativo · 

La explloacidn de cada uno de estos niveles es l.a siguiente: 

1) La práctica educativa como práctica social recibe una influ
encia directa de los procesos eoondmicos, segdn el lugar que 
ocapa en la reproducción de diohoe procesos. 

2) La práctica educativa es una forma específica de produooidn 
ideológica dentro de una sociedad, y a ello se debe que reo,! 
ba una influencia directa de las condiciones ideológicas a 
partir de las cuales se produce. 
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3) La. prictica educativa eJ_~er elaborada en una sociedad divi

dida en Qlases, se constituye en un fen6meno político que -
produce ciertos efectos/ (econ6micos, políticos e ideológicos) 
al interior de esa lucqa de clases. 

4) La práctica ~ducativa ~s elaborada a lo largo de todo un pro 
ceso propio que incluy/e !actores internos y externos a la -= rl .( ,1;~ 
propia educación, y q~ podríamos dividir en tres momentos:/ 
materias primas, instt-umentos de trabajo y productos. ,) !/( 

I 
Para definir loa nivele~ necesitamos los siguientes enunciados: 

1) La edu.caci6n y la RAC (Reproduoci6n Ampliada del Capital; el 
lugar de la lducaci6n en la formación social). 

2) La educación como práctica ideológica: "Como toda prictioa,
ae caracteriza por su particular conjunto de transformaciones, 
a partir de una materia prima, y por su producto específico•(2) 

3) La. institucionalidad de la educaoi6n: •Esos sistemas asegu -
ran, en la perspectiva de la clase dominante y en medio de -
las pricticas, actitudes, comportamientos, códigos, rituales, 
discursos, instituciones y formas organizacionales, la repro 
duoción ideológica de las relaciones de producción en una so 
ciedad de clases• (3) -

4) El proceso de producción educativo: Este concepto est, reto
aado de ilain l3adiou en su definio16n siguiente: •Por modo 
de producoidn est,tico, entendemos la combinación de tacto~ 
res cayo efecto es operar la inversi6n. Operar la inversidn, 
es hacer funcionar ideológicamente elementos reales-imagina
rios, regionalmente producidos por an estado históricamente 
determinado del proceso est,tioo• (4) 

Loa conceptos que necesitamos para cada uno de los niveles.son 
los siguientes:· 
l) La Educaci6n y la UC 

a) La. reproducción de las relaciones sociales predominantes 
b) Los efectos de la lucha de claees en el proceso educativo 

2) La Educación como prictica ideológica 
a) La formación 1deol6gioas•S• habla de formaci6n ideol6gioa 

para caracterizar un elemento (tal aepectc de la lucha 
de clases en los aparatos) susceptible de intervenir como 
fuerza confrontada a otras fuerzas en el conjunto ideoló
gico característico de una formación social en un momento 
dado; cada formación ideol6gica oonstituye as! un conjun
to completo de actitudes y de representaciones• (5) 

b
0

) Las reglas de formación ideológica 
) El efecto •imaginario" de la educaci6ns "Ese sistema se -

articula en la práctica social segdn. una formación defin! 
da: los portadores de ideológía -individuos, grupos, ola-
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aes- conocen y se explican la formacidn social en su con 
junto, su p~opia situación y sus intervencioneé en ella"; 
a partir de la representación de su situación particularn(6) 

3) La institucionalidad de la Educación 
a) La materialidad de la educación 
b) Loa 1\1881"98 institucionales de la educación 

4) El proceso de produccidn educativo: •En este sentido Mao Tae 
Tung reproduce las cr!ticaa de Marx a los economistas cl,si
coa: lo fundamental del proceso de producción no es tanto -
crear productos, en este caso •obras de arte•, sino producir 
el sistema de :relaciones, los vínculos sociales que ordenan 
la estructura de significacidn dentro de la cual la obra se 
hace un lugar que la condiciona y la descifra" (7) ªl Las materias primas de la educación 
b Los instrumentos de trabajo de la educacidn 
o Pomaciones educativas 
d Reglas de formaci6n educativas 

La explloaci6n de cada uno de los conceptos que utilizaremos en 
la tercera parte de este trabajo, es la siguiente: 
1) La Ed~caci6n l la RAC 

a) La reproduoci6n de las relaciones sociales predominanteas 
Ea concebida aqül como la reproducción de las relaciones 
econ6mioaa, políticas e ideológicas que existen entre los 
individuos, en toda formacidn social. 

b) Loa efeot s de la lucha de clases en el roceso educativos 
se con 11n o e con ce ones qu se generan a r 

de las diferencias que existen en la organización social 
de loa individ110s y que producen efeotos en todos loi ni
veles de una sociedad. 

2) La Ed•cacidn como prictica ideológica 
a) La formaci6n ideol6gica: Corresponde al am(lisis de las -

ooñaiciones generales ideol6g1cas que existen enana for
mación social dada, y al anilisia de la articulacidn de -
las dife~entes pr,ctioaa ideoldgioaa dentro de esa misma 
formaci6n. 

b) Las reglas de formaci6n idecldfnoa: Corresponde al mli
sla de las regias de liíipiicac!ñ y exclui~n que existen 
para producir diferentes formas ideológicas dentro de una 
fo:nnaci6n social específica. 

e) El efecto "imaginario" de la eduoaci6n: !oda pr,otica i -
deológica genera a travds de prooesoa de produocidn espe
cíficas, formas ideoldgicaa distintas a las que tentati'V!, 
mente podíamos denominar los "efectos" ideol6gicos. 

3) Instit~cionalidad de la Educaci6n 
aJ La materialidad de la educación: Es el análisis de las -

condioiones materiales (institucionales) a partir de las 
cuales se genera la educación, an,lisis de las escuelas -
de eneeflan.za de las instituciones que ,producen educacidn. 
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b) 

4) El 

ª' 
b) 

c) 

d) 

l) oducci6n Am liada del Ca ital 
Nuestro primer enunciado significa que la práctica educ&'tiva, -
no solamente recibe la influencia directa del conjunto de loa -
procesos eocialea que existen dentro de una formaci6n social de 
terminada, sino que además la práctica educativa produce efeo ".: 
tos econ6micos espec!ficos (por estar atrav•ando por las condi 
ciones mercantiles en que se produce) tales como la reproducet~n 

de las relaciones mercantiles de una sociedad, o lo que es -
lo mismo; la reproducci6n del capital (de su capitalismo) en·~ 
cala ampliMa. Cabe sin embargo aclarar que aquí se entiende -
por Reproducci6n Ampliada del Capital, la reproducci6n-transfo~ 
maci6n de las relaciones econ6micas, políticas e ideol6gicas -
que ordenan a los individuos dentro de una formac16n social es
pecífica. 
El capital deberá ser entendido segdn ,eta, no solamente como -
ana relación econcSmica o como una acumulaci6n material de mer -
canc!as; sino antes bien, como una relaci6n social que se esta
blece entre los sujetos de una sociedad, a partir de las condi
ciones materiales en que ellos miamos se encuentren. 
2) La Bducac16n como práctica ideol6gica 
La concepci6n de la educaci6n como práctica ideol6gica, es con
cebida aqu! como el análisis del conjunto de condiciones cultu
rales a partir de las culee una sociedad produce su propia -
pr,ctica de la educaci6n. 
Be decir, si la edaoac16n en tanto prllctica social guarda cier
tas relaciones con respecto de las demds prácticas sociales. 
El mismo tiene relaciones espec!fioas con el conjunto de las d! 
ús priotioas ideol6gioas de una formaci6n social determinada; 
Así, por ejemplo, el proceso de producci6n educativo recibe la 
influencia directa de las corrientes ideol6gicas predominantes 
en un momento hist6rico dado, y recibe influencias tambi4n de -
la :F1tosof!a predominante de la tipoce; ( que corresponde a una -

í ;-,' 
'J, 
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clase social en el poder) cuando esto suceda la educaci6n adop
ta relaciones particulares con respecto de la ciencia -para ci
taran caso cualquiera- y relaciones específicas con el conjun
to de las deds prácticas id•ol6gicas de una sociedad cualquie
ra. 
3) La Institucionalidad de la Educaci6n 
El enunciado de la ªInstitucionalidad de la Educaci6n" cumple a 
qui con la funci6n de permitirnos definir a la educación, como-
una práctica, que no obstante ser producida a partir de elemen-
tos de la ideología, tiene sin embargo una existencia material 
en la sociedad en que depende de los procesos econ6micos y so -
ciales que le determinan, y depende de los lugares instituciona 
les en las qae ella misma es elaborada. -
As! por ejeQlo, no es lo mismo la educaci6n escolar que la eda 
oaci6n extraescolar y ello se debe -entre otras cosas- a las..:= " 
condiciones materiales en las que se produce -sean.mercantiles /, 
o comunitarias- y a los l1J88res institucionales en donde es ela 
borada. -
4) El proceso de producci6n educativo 
(Se trata de un concepto que es obtenido del am{llsis que hace 
Alain Badiou sobre la Est,tica) 

El proceso de produccidn educativa intenta significar la exie -
tencia de todo un período de todo un recorrido (tanto interno -
como externo a la educaci6n) que es indispensable desarrollar -
para la elaboracidn de prácticas educativas determinadas. 
EBj en todo easo, la concepci6n de la educaci6n como una práct.!, 
oa productiva aqulla que nos permite definir las condiciones 
materiales, ideol6gicas, tifonicas, etc. a partir de las cuales 
s• produc•n objetos particulares de una sociedad caalqui•ra. -
(Una mano de obra más oali:t'icada). 

Uno de los rasgos que caracteriza a la práctica social de la e
duoaci6n, es aquella que posee un mecanismo de produccidn e~
o!tica, qu nos permite distinguirlas del conjanto de las deiiuls 
prácticas sociales y, fundamentalmente de las demás prácticas -
ideoldgicas de una sociedad determinada. 

De esta manera podría afirmarse que la prictioa educativa ae C.! 
racteriza por poseer ea propio proceso de produocidn, y este a 
su Tez por prod•cir eteotoa o productos específicos, distintos 
a los producidos por cualquier otra pr,otica social o ideoldgi
ca. 
Sin pretender entrar en detalle en este momento, díriamos que -
la,pr,ctica educativa tendría dos características particulares 
que lo definen como una actividad con autonomía relativa: l)por 
un lado, existe todo un mecanismo específico de producir pr,ct.!, 
oas educativas (con sus propias materias primas, instrumentos -
de trabajo y productos como cualquier otro proceso educativo) y 
2) por el otro, el propio proceso de produccidn de educaci6n -
que genera productos particulares cuya característica es la --
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realizsci6n de nefectos 1.maginariosn (posteriormente definire
mos con cierta precisi6n este concepto). 

Es precisamente sobre esta base como se podria hablar de diver
sos procesos de producc16n ideol6gicos, uno de los cuales es la 
práctioa educativa, a la que tentativamente podíamos definir co 
mo una forma de combinación de elementos mllltiples cuyo efecto
es elaborar objetos imaginarios específicos. Un proceso de pro
ducci6n de la educaci6n sería entonces, una estructura invaria
ble, invisible que distribuye funciones de vínculos entre ele -
mentos reales, de modo que estos elementos pv.edan funcionar co
mo 1deol6gicoa. 

De mallera esquedtica podíamos decir lo siguiente: "De este mo
do, Mao !ae-!ung presenta todos los elementos que permiten defi 
nir el proceso de trabajo literario: a partir de condiciones di' 
producción dadas (la posición de clase) la práctica literaria -
transforma una materia prima (la vida del ~u.blo) en obras lite 
rarias, empleando instrumentos de trabajo {las t4cnioas de ex= 
presi6n) 7 medios de producción (el lenguaje del paeblo) deter
minados•. (8) 
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1.1 INSTANCIA ECONOMICA 
1.1.1 SITUACION EN LA ECONOMIA DEL CAPITALISMO .MUNDIAL Y LOS 

PRINCIPALES E!'ECTOS DEL IMPERIALISMO EN MEXICO 

Parece obvio hablar de un período de recesidn del aitema oapita 
lista mundial a partir de la d,cada de los aiios 70'& que se ha
hecho manifiesta en procesos tales comos 
1) La declinación del tipo de ganancia de las grandes potencias 
2) La p•rdida de dinamismo en el ritmo de acumulación provocada 

por el aumento de una produccidn suntuaria que no siempN en 
cuentra los consmnidores suficientes para asegurar la repro= 
du.ooidn de la propia industria. 

3) El a\111lento de la aubutilizaci6n de la capacidad productiva: 
ªLa Nceai6n econ6mica que afecta actualmente al capitalismo in 
ternacional no es una reoesidn de coyuntura: esti integrada al
agotamiento del patr6n poab4lico de acumulaci~n de capital, lo 
que a su vez ha producido consecuencias sociopol!ticas interna
cionales qu se proyectar& en la lucha de clases y en las })llg
nas interoapitalistas en el nivel mundialª. (9) 
Estos procesos generaron un fenómeno global en el conjunto de -
las grandes potencias capitalistas a las qu podíamos definir a 
s!: •La mayoría de estos países no se había recuperado de tal= 
recesión al terminar 1977: Estados Unidos fae el Wlico país en 
el que la produocidn industrial durante 1977 fue superior a la 
de 1974. Et.l. Gran llretafla ful°" inferior y solo 1~ superior a 
la de 1970, la de Alemania Pedaral apenas aloau6 los niveles -
de 1973 y la da Jap6n fue 5~ inferior a la de 1974•. (10) 
Evidentemente como respuesta a esto, las grandes potencias in&,! 
garan una nu.eva etapa de las relaciones internacionales qa.e se 
oaracteriza por reajw,tar y modernizar las formas de dominaci6n 
sobre los países perif,ricos; as! por ejemplo en 1970, se deaa
rrolla 1ln8 especie de agudizacidn de las pugnas intercapitalis
tas -\10 aumento e la competencia intercapitalista- caracteriza 
da por la manipulaci6n da nuevos instrumentos monetarios, fiaoi' 
les y financieros sobre el conjunto da países qte pertanaoen u 
capitalismo dependiente. 
Tal as el caso de los nu.evos instrumentos de dominacidn emplea
dos por los Estados Unidos en diferentes úeas capitalistas, a 
las qu podemos engmerar de la siguiente maneras espeou.laoicSn -
monetaria, el proteccionime comercial, el establecimiento da~ 
glas monetarias de competencia intercapitalista, y la t•cnica. 
Pero ahora bien: si esto auoede en el mercado de las grandes P-º 
tencias, loe afectos de este proceso global dentro da los pa! = 
aes dependientes son los siguientes: 
1) Aumento da las desigualdades entre las naciones provocadas -
por el mantenimiento da la diviaidn internacional del trabajo. 
2) Los pa!ees qu adn oonaervan una estructura econdmioa agrío,2 
la han tenido que iniciar todo un proceso de industrializaoidn 
(oDn todo lo que esto-implica, a saber: inversiones extranjeras, 



15 

desaparioi6n de los sectores econ6micos tradicionales, proceso 
de asalarizacidn de la fuerza de trabajo, etc ••• ) que se ha en 
frentado al problema de la falta absoluta de t4onica y de la= 
falta de toda infraestructura que hiciera posible un rápido de 
sarrollo de las nuvas acti vidadea. -
Se oonaerva de esta manera, las relaciones desiguales entre el 
centro y la periferia del capitalismo en tanto que: •estamos -
ante \lll& divisidn econ6mica internacional derivada, en efecto, 
de la propiedad tecnoldgica de unos y de la dependencia de la -
misma tecnolog!a de otros". (11) 
3) Iia relaci6n de dominaci6n que ejercen las grandes potencias 
sobre la periferia, provocan una limitacidn continua de la acu
mu.laci6n de capitales locales, debido a los patronee y las for
mas de productividad y de acumulaci6n que se imponen. 
4) Las grandes potencias controlan y monopolizan los sectores -
mis rentables de laa econom!as perif,ricas y ello provoca: 
5) Un proceso continuo de desoapitalizacidn de las sociedades -
que frenan casi totalmente 1111 desarrollo mercantil m,s amplio. 

Todo esto sin contar con la dominacidn absoluta que ejercen los 
intereses de ese tipo sobre la vida pol!tica del pa!8 -a la que 
haremos mis tarde referencia- 8ea bajo la forma de una complici 
dad directa con el Estado, o bien bajo la forma de 1IDB. alianza
interburgaeaa con los grupos •presariales nacionales. 
En este sentido podr!amos afirmar qua las relaciones de domina
cidn y de dependencia que existen entre las diferentes -'reas -
del capitalismo mundial -países metropolitanos y pa!ses perif'
rioos- imponen a estos íl.timos, formas y estructuras de desa -
rrollo eooncSmioo, a las que podíamos resumir de la siguiente m.! 
nera: 
12) Una creciente dominacidn o1igop6lica de la prodaooidn 

) Un proceso de aoaulacidn de capitales, dependiente total.mea 
te del extranjero 

3) Un esquuaa de dominacidn política en donde ae unifican de ma 
nera forzada, un aspeeto bargals 7 burocritico del estado,= 

con al~s organizaciones de trabajadores del oempo y de la -
oiwlad (casi siempre dirigidas por los propios aparatos del go
bierno). 
Veamoa todo eato, específicamente para el oaso de K4xico. 
Waturalmente la relacidn de dominaoi6n que ejerce el im~ria -
liamo internacional en el ~s, se manifiesta no nada m'8 en la 
vida y en el desarrollo de loa proceao8 eooncS:micos de la Nación, 
sino qu tabi,n ae materializa en loa proceaoa pol!ticos -en 
s• totalidad- y en los proceaos ideoldgioos por el simple hecho 
de que todos ellos, no son sino el re81ll.tado de una forma dete~ 
minada de desarrollo social que han impuesto las grandes poten
cias -principalmente, desde lu~go, los Estados Unidos- en los -
diferentes sectores de la vida del pa!s. 

De manera-pro'l'isional pod!amoa describir la situaci6n del ~8 
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durante loe affos setentas (a partir de la•dependencia extranje
ra) de la siguiente forma: 
1) El capitalismo en M,xico se caracteriza por tener un desarro 
llo wrquioo e irraoional por los siguientes motivos: -
2) Se trata de un sistema econ6mico lleno de desajustes y de -
oontradiooionee provocado por la existencia -y la profundizaci-
6n- de la propiedad privada de los medios de producci6n y por -
la explotaci6n que ejerce la burguesía sobre la fuerza de traba 
jo. -
3) Lo anterior ha producido un a\1111ento de la conoentraci6n y en 
la centralizaci6n de los capitales que ejerce bajo la forma de 
un capitalismo de monopolio, una dominaci6n abso1uta de la vida 
eoon6mioa, polítioa y cultural del país. 
4) La dependencia global del capitalismo mexicano, su atraso e
con6mioo, la debilidad del Estado frente a los intereses de la 
burguesía internacional -y nacional- etc, provocan que el siete 
ma social del pa!s, se caracterioe por ser constantemente ines= 
table y contradictorio. 
5) La relacidn de dependencia del pa!s, ha surgido una oligar -
qu!a ~inanoiera, lo suficientemente poderosa como para ser ca -
paz de controlar los principales centros de poder eoon6mico y 
pol!tioo en m,xico. 
6) A principios de los aflos setentas, el pa!s sufrid UDB crisis 
general en 8*.f,sistema de desarrollo; el quiebre del proceso lla 
mado "el desarrollo estabilizador": "que se refiere al per!odo
de crecimiento rápido sin inflaci6n entre 1956 y 1970". (12) 
Que debe ••r entendido no como una crisis o!clioa y pasajera ai 
no como un quiebre global que afecta al capitalismo mexicano eñ 
su conjunto. 
7) La clase en el poder para tratar de controlar esa crisis, ha 
recurrido a una severa inflaci6n, a un desempleo masivo, a un -
endeudamiento sin precedentes, a una gran devaluaci6n moneta -
ria y a 1lD& explotaoidn m,s acelerada de la fuerza de trabajo. 
!odo lo c\l&l ha dejado un saldo mayor de dependencia extranjera 
del pa!a, no obstante el empleo de m,fodos represivos por parte 
del Estado y el uso de una verborrea antimperialista. 
8) El Estado tiene un profundo contenido de clase, que no obs -
tante de enfrentar luchas y contradicciones dentro desapropia 
organizaci6n (por la presencia inevitable de loa intereses de -
las clases trabajadoras) ha conservado su. omcter burgu4s al -
servicio de la oligarquía financiera ucional e internacional. 
9) El que a partir de la crisis de los aflos 70's el Estado Mexi 
oano ha pasado a jll8&1" un :eapel mete importante en el desarrollo 
del capitalismo nacional, (del papel qu tenía hasta el sexenio 
anterior) y hasta inoluive se ha constitu!do en un factor adn 
mis decisivo en el proceso de acW11ulaci6n y en el proceso de la 
reproducci6n de las relaciones sociales capitalistas del pa!s. 
10} M&xico, vive en a.n sistema capitalista desigual y contradi~ 
torio, en donde ciertas ramas de la industria se encuentran al
tamente desarrolladas, mientras que otras sufren-un ritmo de d,! 
sarrollo muy lento: "Mientras algunas industrias sobre todo de 
aquellas controladas por el capital monopolista extranjero y --
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por el Estado, como la automotriz, la petroqu!mica, la- petrole
ra, la siderdrgica, la el4ctrica, etc, crecen con cierta rapi -
dez, otras, principalmente la de bienes de consumo, las activi
dades primarias y ciertos servicios, lo hacen con lentitud"'.(13) 
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l.l.2 ANALISIS GLOBAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA EN LOS INICIOS DE 

LOS ANOS 70's 

El Ñgimen de Laia Echeverr!a hizo au apar1ci6n en Wl ambiente 
sombr!o y poco propicio a la estabilidad .y al equilibrio econ6-¡ 
mico y político; a ello se debe qu desde un principio, el go - / 
bierno recitfn surgido, se postu.lara as! mismo como un r,gi.men , 
revolucionario y a favor del cambio econ6mico, político, social 

1

1 /;' ·
6 

y primordialmente cultural a trav4s de la "Reforma Educativan -
en la medida en·que el esquema de desarrollo que se hab!a esta
blecido en el país con el nombre de •desarrollo estabilizador•, 
acababa de demostrar su total ineficacia. 

Era necesario un Ñgimen modernista y renoTador de 1ae antiguas 
estncturas sociales del pa!s y fa• precisamente en eso, en lo 
que trat6 de significarse el nuvo gobierno qu deb!a resolver 
el destino del ,a!s durante el período de 1970-1976. 
A grandes rasgos, pod!emos definir la situaci6n sooial del país 
al momento de la llegada de La.is Echeverr!a de la siguiente ma
nera: 
Al) SITUACION ECONOJ!IC.A: 

La forma de oreoimiento o el esquma de desarrollo econ6mioo -
del país (el llamado "desarrollo estabilizadorn) entr6 en una -
oriaia global bastante severa, provocada por la creciente desi
gualdad en la distrib110i6n del ingreeo y de la oonsern.ci6n y 
profundisaoi6n de la propiedad de los medioe de prodaoci6n en -
manee de unos ouantoss ªhab!a llevado a la econoia!a nacional ha 
cia fines de la d,oada de los dos sesenta a la necesidad de -
cambioe en la política del desarrollo, vigente desd• loa prime
ros dos de la posguerra, que no pv.do prever la magnitud de los 
deseq1l1librios sociales q"18 sen.raría ni la dinúioa eoondmioa 
y demograltioa del pafsn. (14) 
Las raíces de esta crisis se enountran desde nuestro punto de 
vista en los siguientes procesos, 
l) Una creciente .sustituoidn de la producción agrícola, reali•.! 
da por loa gobiernos anteriores, para fortalecer la producidn 
nmodernaª de la illduatria ctue, en la medida en qu adnms esta
ban financiada por la iniciativa privada (naciona1 y extranjera) 
solo había provocado un mayor empobrecimiento de loa sectores -
campesinos del pa!s. 
2) El hecho de que la producci6n de la industria era en gran -
parte sostenida por la inversi6n extranjera -Y en ocasiones por 
los grupos privados nacionales-provocd que loa beneficios rea -
les de esta producc16n nanea estuvieran al al.cano• de los aeot,! 
res mayoritarios del pa!s: •creciente participación de la inve.!: 
si6n extranjera en la industria mexicana, j11J1to con un alto~ 
do de concentración de la propiedad de loa medios de produeoicSii• 
(15) 
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3) La agricultura por ese proceso de desplazamiento, comenzó a 
sufrir un estancamiento y una descapitalizaoidn q•e impidid un 
desarrollo equilibrado de los dos sectores nu!s importantes de -
la economía: "El sector agrícola debido a una permanente rela -
c16n de intercambio desfavorable y a la baja tasa de inversión 
ptblica en el campo, sufrid una continua descapitalización, que 
af'ect6 profundamente su crecimiento•. (16) 
4} Hay intentos de fortalecer un proceso de modernización de la 
agricultura (en algunas áreas del país) pero esa renovación siem 
pre estuvo en manos de la inversi6n extranjera o en su defecto -
en la iniciativa privada: "Maa bien, las empresas transnaciona
les se ocupan de la industrialización de los productos del cam
po y, en esa medida, controlan parte de la producci6n agropeoua 
ria". (17) -
5) Obviamente el proceso de industrializaci6n del país {genera
do desde el exterior segdn las necesidades de las empresas trans 
nacionales) trajo como consecuencia inmediata el retraso de lai 
actividades agropecuarias, y provoc6 grandes cambios en la es -
tructura social mexicana; las de significativas de las cuales 
fu.aron las siguientes: orecimiento acelerado de las ciudades y 
de loe obreros asalariados, a11111ento de los sectores medios de -
la población (empleados de comercio 9 la banca, los seguros, los 
profesiomstaa y los empleados del gobierno) pero aumentaron -
tambi4n, y may considerablemente, el grupo de los marginados. 
Igualmente, la renovada forma de acumulación industrial provoc6 
entre otros factores los siguientes: aumento del desempleo (por 
la !alta de capacidad de absorción de la industria de aquella -
mano de obra emigrada de las zonas agrícolas) desigualdad del 
desarrollo econ6mioo en las diferentes llreas econdmioas del país, 
una mayor conoentraoidn de la riqueza y de los medios de produc 
ei6n; ello sin contar con al est1U1camiento dé los servicios, di' 
la salwi,de los transportes, de la edacaoidn, etc ••• que su!rie 
ron tambi,n un proceso de fuerie deseap1tai1zación. -
Si a todo eate desastre se le af1ade el alllllento considerable de 
las inversiones extranjeras, la situacidn económica del país -
presentaba un saldo verdaderamente oataatrdfico que erlg!a del 
grupo en el poder, cambios realmente significativos que permi -
tieran al capitalismo mexicano seguirse reproduciendo. A cambio 
de ello (por imposibilidad del Estado de hacer frente a- los in
tereses oligopdlicos naeionales • internacionales) el gobierno 
mexicano aao6 a relacir un viejo instramento qu en este momen
to podía dar inore!bles resultados: nos referimos a la verborrea 
de la independencia y del tercerm.undismo. 

A Jll.8D8r& de resumen podíamos concluir diciendo que: ªel M,xico 
de finales de la d,oada de los afloe sesentas era muy distinto -
al que se imaginaban los círculos del poder económico; junto a 
la solidez monetaria, el crecimiento econdmico y la aparente•! 
tabilidad, estaban la creciente concentraci6n de la riqueza, los 
rezagos en la atención de los servicios sociales, la concentra~ 
ci6n de la propiedad de los medios de producción, la penetraci6n 
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del capital extranjero, la insu:t'iciencia agropecuaria, la inefi 
cacia industrial, el desempleo, la represión y el debilitamien:= 
to del sector pdblico". (18) 

B) SITUACION POLITICA 

La catastr6fica evoluci6n econ6mica del país, generó un desmoro 
namiento del poder pol!tico, cuya earacter!stica da important'i 
fue la desconfianza total de la poblac16n hacia el gobierno que 
se vi6 considerablemente favorecida por los recientes aconteci
mientos de 1968: "Se agudizan y precisan las tensiones sociales, 
originadas en el modelo de desarrollo conocido como "desarrollo 
estabilizador• y, por otra, el sistema político se encuntra -
gravemente desgastado y desacreditado como consecueno:IB. del mo
vimiento estudiantil-popular de 1968•. (19) 
Crisis econ61lica ea la característica del sistema social mexica 
no, cuyas raíces se encuentran en los siguientes procesos: -
1) Un proceso continuo de marginaci6n política de la población, 
que corresponde con la marginalizaci6n econ6mica de grandes seo 
toree de la poblaci6n1 "La marginación política. Esta cubría no 
s61o a los econ6micamente marginados, s:lno a muchas otras capas 
7 sectores de la estructura social de M,xico•. (20) 
2') P4rdida real de la imagen de equilibrio que se había manteni 
do sobre la sociedad y el gobierno mexicano donde la 4poca de:= 
la postguerra (principalmente por parte de las clases medias y 
trabajadoras que eran q\'lienes ns directamente habían recibido 
los efectos de la crisis econ6mioa). 
3) Se registra un fuerte p4rdida de apoyo popular al gobierno -
mexicano, provocada por loa procesos antes mencionados, que oca 
sion6 una crisis global del estado tan h'1>ilmente mediatizada:= 
durante varios regímenes anteriores: "Muchos de les conflictos 
que vive actualmente la sociedad mexicana n originan por el -
mantenimiento de pncticas políticas que tuvieron fortuna un -
día pero qu hoy no responden a las demandas mayoritarias de -
participación y de avance socialdemoor,tioo". (21) 
4) Un elemento fundamental en el desarrollo de los procesos po
líticos del país es el aumento de los desequilibrios y de las -
contradicciones en las relaciones sociales provocadas por una -
distribuoi6n oada vez mis desigual del ingreso y por una mayor 
concentraci6n de la riqu.eaa y de los medios de producción, que 
se hace manifiesta en un incremento en la l•cha de clases (mate 
rializada en el moviJlliento de 1968) y que trajo como resultado
una mayor cantidad de luohas entre la burgues!a y la clase tra
bajadora, así como una serie de enfrentamientos entre los dife
rentes sectores del bloque en el poder. 
5) Se presenta un fuerte proceso de movilizaci6n pol!tioa de -
las clases trabajadoras y de grupos estudiantiles debido a la -
crisis general que presenta el sistema econ6mico del país cuyas 
dnicas consecuencias han sido Wl mayor empobrecimiento de los -
grupos.mayoritarios a favor de un fortalecimiento de los grupos 
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oligop6licos nacionales y extranjeross "Segdn la ,Utima encues
ta disponible, en 1968 el 50~ m.t(s pobre de la poblaci6n s6lo re 
cib!a el 17~ del ingreso nacional, mientras que, en el otro ex= 
tr .. o, el 10~ de las familias aceptaba el 41~"• (22) 

C) SITUACION IDEOLOGICA 

Com.o decíamos en un principio, el incremento de las relaciones 
de dependencia extranjeras contraídas por los regímenes anterio 
res, y la aparici6n de la crisis general del sistema social m•= 
xioano, obligaban al gobierno de Luis Echeverr!a a plantearse -
desde un primer momento como un gobierno a favor del cambio so
cial. 
S6lo que esa necesidad de constituirse en un gobierno reformis-
ta se e.n!rent6 con un conjunto ilimitado de intere-
ses econ6micos tanto nacionales como extranjeros frente a los 
cual.es el Eetado se encontraba en una continuaci6n de absoluta 
debilidad. Ello ocasion6 que el gobierno de Echeverr!a, ante la 
imposibilidad de asumir su papel transformador de la sociedad -
(sea por su debilidad evidente o bien parque ese no era efecti- l 
vamente n objetivo) tuviera que reducirse a a11tonombrarse como i .r 

un gobierno revolucionario y reformador, aunque detr,s de esa - / J-( ,, 
mascarada se encontraba realmente un gobierno de clase burguesa, 
preocupado por proteger -Y hasta por fomentar- loe intereses de/ 
los grupos oligopólicos que ya existían dentro del país. Para -
llevar a cabo entonces, las dos tareas fundamentales para el -
pa!s (gobierno reformador, gobierno burgu,s) el Estado Mexicano 
requirid de todo un gran proceso ideo16gco, cuyas bases H en
oontrabBli en el or!geñmlsmo del "Pirt! o de la Revoluci6n" -
(con la dnica diferencia de que ahora dicho proceso ideol6gioo 
jugaría un papel ds importante). "El presidente Luis Echeverría, 
presionado por la necesidad de transformaciones y ampliaciones
sociales y pol!tieas qu el 68 revel6, decide apoyar su proyec-
to de modernizaci6n capitalista en una batalla ideol6gica cen -
trada en el control de los medios masivos•. (23) 
Es en este sentido como podíamos decir que un cierto proceso 
ideológico le fue impuesto al gobierno de L1lis Echeverría (in -
clayendo todas sus características te6ricas y conceptuales) por 
la urgente necesidad de tener que resolver inmediatamente los -
mts graves problemas nacionales. 
As! por ejemplo: 
l) El Ñgimen de Luis Bcheverr!a se vid obligado a definirse -
ooao W1 gobierno populista y de Juticia social, debido a la 11!: 
gente necesidad que tema el país de resolver (o al menos de e
quilibrar) las grandes desigualdades eeon6mioas que existían e.!! 
tre las olas•• sociales. 
2) Igualmente, por necesidades políticas, el gobierno de Luis -
Echeverr!a se vi6 obligado a desarrollar una campai'la ideoldgica 
a.favor del nacionalimno y de la llamada "apertura democnltica", 
con e1 objetivo de frenar y de controlar la creciente moviliza-
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ci6n política en qae se encontraba el pa!a (sobre todo por par
te de los estudiantes y de loe trabajadores). 
3) Por dl.timo, el nuevo gobierno se vi6 obligado a llevar a ca
bo -al menos te6rioamente- todo un proceso de renovaci6n cultu
ral del pa!e, que, para el caso que nos interesa, se hizo mani
fiesta en la promoci6n de la llamada nReforma Educativan cuyo -
dnico objetivo era adecuar los procesos ideoldgiooe del país, a 
loe ªn•evos" programas de desarrollo econcSmioo y social. 
Lo que sucedi6 posteriormente, ya todos lo sabemos, un gobierno 
profundamente 4emag6gico y contradictorio que fue absolutamente 
incapaz de resolver los verdaderos problemas econ6micos del pa
!a (a los qu por cierto solo inorement6 como da tarde veremos) 
pero que en cambio hizo uso de todos loa posibles reeursos del 
en«af(o público, que justifican su presencia en une. áituaci6n -
critica a la que nunca f•e capaz de dar solución. En esa medida 
el populismo, el tercermundismo, le. obra reformista, el naciona 
liemo, eto. no fueron sino partes conceptnales de todo un proo'i 
so ideológico que ya le hab!a sido impuesto por la burguesía -
(dadas las condiciones de desequilibrio social que había que -
tratar de resolver imn.ediatamente) a un gobierno que, por otra 
E&rte, no estaba del todo interesado en conseguir las metas que 
41 mi8DI.O se había planteado. 

La realidad era esa, la ideología (la cultura en general y den
tro de ella la edueacidn) e61o fue un instrumento político para 
el nuvo r,gimen y mmoa un fin por s! mismo, y en esa medida 
los logros que se obtuvieron o que se podrían obtener a partir 
de la reforma de la cultura (de la educaci6n) estaban condicio
nadas a loe propios límites que le imponía la situaci6n global 
-y crítica- del pa!s. 
A manera de conc~uaidn pod!amos decir lo siguiente, 
El gobierno de Luis Echeverr!a se encontr6 desde un principio, 
sujeto a una serie de l!mites y de condiciones qu le sirvieron 
•• mareo para el desarrollo de toda 811 obra administrativa, 7 -
fueron precisamente esas condiciones las que obligaron al nuevo 
r4gimen a adoptar características específicas qu nunca fue ca
pas de superarº A manera de ejemplo menoionaremos los siguientes 
hechos: 
1) La dependencia econ6mioa del país y la dominacidn que sobre 
41 ejercían los grupos oligopólicos nacionales y extranjeros, .2, 
bligaron en lo econ~llico, al gobierno de L11is Eoheverr!a a ado~ 
tar una posieida a faTor de la indutria -Y por lo mismo en con 
tra del desarrollo inevitable de ia agricultura- ¡,a.esto qu el.a 
iba más de acuerdo con 8W!I neoesidades monopdlioas: ªEsta ves, 
sin embargo, tal y como hab!a empezado a ocurrir en los primeros 
aflos de la postguerra, la inversidn directa se encauza hacia la 
industria y dentro de 4sta hacia el desarrollo de nuevas *8mas 
o a la expansidn de otras, hasta ese momento poco evolucionadas•. 
(24) 
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2) Este proceso de industrializacidn Nquería de un Estado que 
tllTiera ana partioipacidn m,s activa en la economía, en la me
dida en que ello permitiría un mayor nivel de acumulación y de 
conoentracidn de la riqueza. 
3) En lo político, la situacidn crítica de la sociedad mexicana 
-luego de 196.8- obligó al Estado a adoptar una nueva posicidn a 
favor de una-aparente-mayor partioipaoidn de la mayoría de la -
población en la toma de decisiones; y a ello se debe la llama 
da "apertura demooritica" -que pronto fue desmentida por el de= 
aarrollo de loe acontecimientos de 1971- cuya dnioa finalidad 
era fomentar un proceso de movilizaci6n política que, en la me
dida en qu eet•vo a punto de rebuar las posibilidades de con
trol del Estado, fue auprimiQ.a haciendo uso nuvamente de la -
fuerza. 
4) Este proceso de "democratización" requirid de un estado que 
permitiera una mayor participación de las masaa populares en -
las decisiones del gobierno, y como esto no era posible llevar
lo a cabo en t,rminos reales, el estado se redujo a jusar ,m pa 
pel de ideoldgo de los intereses de la mayoría (populismo, na= 
oionalismo, unidad, ate ••• ) 
5) Por iltimo, debido a las tremendas limitaciones del Estado -
frente a los intereses monopolistas, el gobierno de Laia Echeve 
rr!a se dedicd a fomentar todo 1lll proceso ideol6gioo que sirvii 
rapara ocultar los verdaderos problemas económicos y sociales
del pa!s, mediante cam.pafias de demagogia reformista que pronto 
eayeron en desW10 y qu se convirtieran en mecanismo de burla -
pdblica para personalizar la lucha de clases del país. 

Veamos llasta que p,mto nuestras apreciaciones son correetaer P.! 
semos a analizar Jde detenidamente las intervenciones del go -
bierno de Lais Echeverr!a en cada -.na de las instancias de la 
sociedad. 
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l.1.3 DEFINIR LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO MEXICANO 
- POLITICA AGRARIA 

Desd• períodos anteriores, pero sobre todo despa,e de.loe aff.oe 
70'• el deearrollo de la agricultva en. ll'x!oo u ha enfrentado 
con un. gran, problema (debido a la relacidn que guarda la econo
mía aexioana con. los monopolios narteaaerioanos) que oonsiste -
en la prioridad qu le han dado los gobiernos del país al desa
rrollo de la producci6n industrial (en nombre de la moderniza -
ción y del aumento de la produoci6n) de tal forma que las acti
vidades agrícolas se han visto desplazadas y nbordinadas a las 
necesidades de la industria nacional: "El desarrollo del capita 
llao en. M4xioo a partir de la eeganda garra mundial ha depen= 
dido búicamente de la formacidn y orecimiento de una industria 
destinada a sustituir a cualquier precio las importaciones de -
bienes de con.swn.o final. La actividad agropecuaria nacional fu 
subordinada a ese prop6sito•. (25) 

Este fenómeno se ha incrementado a partir de los inicios de --
1970, ouandot dadas las condiciones econ.6micaa del país, el go
bierno mexicano decidid aumentar y modernizar la prod~oci6n, C,!' 
saque solo podía lograr el sector industrial de la economía, y 
en esa medida, la producci6n en el campo se encontr6 de pronto 
con un mayor proceso de desoapitalizaci6n (tanto por parte del 
Estado como por parte de la inversi6n privada) todo lo cual pro 
voo6 -si es posible decirlo- un mayor estancamiento de la pro= 
ducci6n agrÍcola y un mayor empobrecimiento de los grupos cam~ 
sinos. -

Ahora bien, este proceso de desoapitalizaci6n y de retrasó se -
debi6 entre otras cos-s a los siguientes procesos: 
- alto grado de concentracidn de la tierra y de la maquinaria -

agrícola 
- poca atenci6n relativa por parte del sectorpd.blico a las aat! 

vidades agropecuarias -
- concentracidn del cÑdito, el seguro, la asistencia t4cnioa, 

loa al.aaoenes, loa precios de garantía, etc ••• 
- se tratd de generar divisas mediante la exportación de produc 

tos agropecuarios para el financiamiento de la importaci6n di 
bienes de capital y materias primas para la industria nacio -
nal 

- se le asign6 a la agricultura la tarea de abastecer materias 
primas baratas a la industria, con frecuencia a precios infe
riores a los del mercado nnmdial 

- alimentar a precios bajos a la poblaci6n urbana para hacer a
tractiva la inversión industrial por el bajo costo de subsis
tencia y reproducción de la fuerza de trabajo 

- aportar gente, no sdlo como mano de obra pera la industria Y 
otras -ocupaciones •modernas", e integrar .na reserva de deso-
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cupados o marginados urbanos, que superara en magnitud a lapo
blación empleada en la industria y los servicios (y que contri
buyera 4e manera decisiva al mantenimiento de bajos salarios) 
Ahora bien: esta situaci6n de la agricultura no es nueva, sino 
que es el resultado de todo un proceso hist6rico del que cabe -
distinguir dos etapas: "l) la del crecimiento acelerado del seo 
tor primario entre 1945 y 1965, su.etentada en el principio deI 
"milagro mexicano•; y 2) la crisis agrícola a partir de 1965, -
en la que se enecuentra y debate todavía el país". (26) (Con -
las características del crecimiento de la agricultura capitalis 
ta y el de la producción campesina). -
Dentro de esta segunda etapa, se habla de una especie de moder
nización de la agricultura, en donde las inversiones privadas -
van a jugar un papel muy importante, en la medida en que ella 
se hace cargo de ese proceso de modernización y de desarrollo -
(utilizando oomo recurso la incorporación de aú-eas de cultivo, 
irrigadas con inversión pública). A estas eu.perficies (casi to
das en el noroeste y norte del país) se agreg6 la inversión en 
maquinaria y en insumos qu!micos, tl!IIl1bi,n con apoyo directo o 
indirecto del seotor piiblico. La actividad productiva de la em
presa se insertó pues en los cultivos mejor remunerados, como -
el algodón, que contaba con atractivos precios internacionales, 
como el trigo favorecido por un precio oficial subsidiado. 
Creció entonces la empresa agrícola partieular, (motivada por -
la política estatal) que se vino a incorporar a la llmnada -
•revolución verde•, patrocinada por el Estado. 
De esta forma, alentados y obligados a participar más active.me_!! 
te en el mercado, los campesinos cultivaron todas las tierras 
q•• tenían bajo e• control; pero lo hicieron sin mis recursos -
qu s• fuerza de trabajo y en algunos casos introdujeron ferti
lizantes qu!aicos que permitieron eliminar el descanso de la -
tierra. 
El •mila.groso orecimiento" derivó, sin embargo en una severa -
crisis a partir de 1965, aunque sus efectos no se hicieron evi
dentes hasta la d4cada de los setentas, ya que para 1970, las -
actividades agrícolas habían d•jado de s•r W1 factor deterai~ 
t• y promotor del desarrollo nacional, "disminuyendo as! la in
tensidad en la agricultura capitalista mientras que la activi -
dad ganadera adquiría preeminencia como mecaniamo de acumula -
cidn". (27) 
La crisis de la agrieultura ae debió a que la !Tevoluoidn verde" 
ten!a eomo objetiTo principal el a11mento y la modernizaci6n de 
la agricultura {cosa que en ese sentido sI consigaicS) a oambio, 
del mismo deaarrolliamo en el campo, trajo efectos negativos en 
la clase campesina porque empezaron a presentarse fenómenos co
mo el del desempleo en el campo (por la •tilizacidn de maquina
ne)r la desigualdad del desar.rollo en las zonas a.gr!oolas ( en 
la medida en qua la inversi6n privada sdlo le interesaba la 
produccidn agrícola en aquellas zonas que podían llegar a gene
rar altas tasas de ganancias). 
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Se incrementó entonces la crisis de los csn\osinos que se hizo 
manifiesta en el abandono del aprovechamlen o agr!cola de casi 
dos millones de hectllreas de tierras de temporal (en el sures
te) ya que adeús a ciertos sectores campesinos les fueron a -
rrebatadas las tierras por el oreci.Jaiento de 11Da ganadería de 
pastoreo extensivo en manos de parti~ulares. Evidentemente los 
precios de los productos agr!colas se elevaron, como en el.caso 
del ma!z, en donde el precio se deterior6 considerablemente du 
rante estos aftos (en 1971 su precio real era inferior al de -
1940). Finalmente, la crisis ee increment6 porque la "remunera
ci6n 1me.ginaria" que el cB111pesino recib!a por au trabajo en -
esas tierru, comenz6 a descender vertiginosamente, "Sa inver -
si6n11 de esfuerzo se volv16 irracional". (28) 

Pero lo que es mis grave de esta crisis agrícola, es que la su
bordinaci6n estructural que implic6 esa enorme transferencia de 
capital, de recursos y de gente del sector agropecuario a los -
sectores urbanos, en beneficio de los grupos dominantes, no se 
ha suspendido sino que por el contrario se agudiz6 has:ta la se
gunda mitad de loa afl.oa 70 1s. 

As!, un grupo minoritario (burguesía agraria) ha logrado acumu
lar las mejores tierras, aunque a veces no ejerza la propiedad 
formal sobre el territorio, capturando con ello los beneficios 
derivados del trabajo de las masas campesinas, qte se contratan 
por períodos cortos y limitados y a los que se retribuyen a tra 
v,s de precios sensiblemente inferiores a los salarios m!nimos
Y sin prestaciones laborales. 

Este grupo minoritario posee la mayor parte del capital fijo y 
casi todos loe recursos financieros disponibles para la activi
dad agropecuaria. 
Estos recursos acumulados se han formado con inversiones del -
sector piblico qu obviamente han beneficiado a la minoría doJB! 
nante (burguesía agraria) que conserva a11n, \Ul8 parte importan
te de los excedentes creados por los campesinos y oasi todos -
loe recursos pd.blicoe que se dedican al sector rural. En este -
sentilo, y a partir de la crisis contín,aa de la agricultura, -
podemos decir que el sector pri.Jaario de la economía, le han si
do asignadas las siguientes f,mcioness 
1) •Loe campesinos han tenido que absorber toda extracci6n glo
bal sobre el sector agropecuario, adem,a de la explotaoi6n di -
recta de la burguesía agraria". \29) 
2) Asimismo, los campesinos individuales 011ltivan las peores -
tierras, las menos atractivas para las empresas capitalistas, y 
obviamente, la prod•cci6n que obtienen es insuficiente para re
producirse (para lo oual han tenido que vender su fuerza de tl'!, 
bajo incluso fu.era de.l país). 
3) La producci6n agropecuaria aut6noma que los csmpesinos logran 
oonforme a sus propias estrategias y necesidades de autoco?l81111lo 
(a trav4s de la participacidn en el mercado) la complementan con 
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el disfraz de las •artesanías• que son productos no cultivados 
y manufacturados y que resultan un complemento de las activida
des agropecuarias. 
4) La lillitao16n en loe recursos productivos, (especialmente de 
la tierra) es el factor que de severamente configura este sis
tema de explotaoi6n. 
5) "Por otra parte, los precios de loa prod110tos qae cultivan -
los oempesinos han sufrido el deterioro oonstante en t4rminoe -
de su intercambio•. (30) 

6) La acci6n del Estado como regulador de loe precios no corri
ge esta situaci6n y oon frecuencia la hace nuís aguda •. 
Por todo esto, podemos decir, al momento de definir la situaci
ón de los campesinos frente al sistema político mexicano, qae e 
lla 01!11D.ple con un solo objetivo (que no ee precisamente el bie= 
nestar de loe trabajadores) y que no ea otro sino el de la pro
ducci6n agrícola (eomo economía casi de subsistencia en mas -
de poco inter,s para el sector privado) y el mantenimiento al 
nivel mínimo de la clase trabajadora del cempo. 
Eata situaci6n tiene su origen en los tres siguientes proceso•: 
l.) el control estatal sobre la reforma agraria 2) el funciona -
miento de las orpnizáciones campesinas oficiales 3) el ejerci
cio de la represi6n. 
Y de esta manera vemos, que adem,s de la crisis global, en la a 
gricultura suceden fen~menos curiosos, tales como el de la soli 
citud de tierras que hacen los campesinos, en la que todo el--= 
proceso 88%'UiO queda bajo el control de funcionarios del Esta
do qae son qllienes toman todas las decisiones: sobre si se con
cede o se niegá la solicitud, sobre la magnitud y la ub1oaoi6n 
de la dotaoi6n, sobre 1& forma de explotac16n y de distribuoi6n 
del ejido, y obviamente, ante esta serie de decisiones unilue
rales, el campesino se encuentra en una aituaci6n de abandono -
por su falta de propiedad sobre los medios de producci6n. 
Ea de esta manera como el control del Estado sobre el proceso -
agrario, le otorga a aqu,1 un poder direeto y •patronal•, al -
mismo tiempo qu le permite controlar a miles de campesinos sin 
tierra que esperan obtenerla. 
Si a esto se afiad•, "la corrapci6n y los intereses paniculares 
que tienen amplio espacio de maniobra y que adeús condicionan, 
limitan y orientan las decisiones eatrat4Ugaa•, (31) podri •-
tenderse la situaci6n de pobre~a en que se encontr6 al campesi
no mexicano darante el sexenio pasado. 
Por '1.timo, durante esos aflos, el seotor piblico se convin16 -
en el principal inversionista del medio rural y de la produ.cci-
6n agropecuaria, al mismo tiempo qu las centrales•• tonal• -
1!an eomo el principal canal pera la movilidad de los oampesi -
nos hacia la buroeracia y la pol!tioa; y por ai esto tuera poco, 
existe la repres16n tísica, q~• siempre ha sido un factor acti
TO en el campo mexicano; pes a trav4s de ella se ha Tenido n
primiendo lo que el sistema no ha podido absorber o remediar. 
Pues bien, todas las contradicciones anteriores se han venido -
agudizando brutalmente por la crisis que el capitaliem.o mexica-



no ha enfrentado en los ,Utimos afios, y se ha hecho manifiesta 
naturalmente en la incapacidad del sector primario de la econo
mía, para seguir creciendo por lo menos al ritmo necesario que 
hiciera posible la subsistencia del campesinado en M,xico. 

Por todo esto dltimo, aunque no es el objetivo de este trabajo, 
parece posible afirmar que existe la urgente necesidad de una -
nueva política agraria que deberi ser guiada por el Estado y -
que deberi tener como base tres puntos fundamentales: l} que se 
renueve la política agraria, ao solo aplicando rigurosamente la 
legislaci6n vigente sino modifiokidola para adecuarla a las con 
diciones imperantes. 2) •Las políticas de regulaci6n, promoción 
Y.financiamiento para él sector agropecuario deben revisarse P.! 
ra apoyar efectivamente a loa csmpesinos y no a sus explotado -
res". (32) 3} Las políticas agrarias no son decisiones burocrt<
tioas o"t,onioas•sino esencialmente pol!ticas. Por esto se debe 
impedir la repreaidn en el campo y reconocer a las organizacio
nes aat6nomas y pl1U'ales de loe campesinos, nprimiendo el mono 
polio institucional de las centrales oficiales. Ya que solemen= 
te los campesinos libremente organizados y unidos pueden reali
zar esta tarea. 

- POLITICA INDUSTRIAL 

A partir de la segunda guerra mw:adial, pero sobre todo durante 
la d4cada de loe aflos oincaenta, •'xico encontrd en la indu -
trializacidn, un 1.natramento qu debía de urvir tanto para mo
dernizar al pala, como para •ejorar las condiciones de existen
cia de las grandes mayorías (:fortaleciendo al a1-o u-po la 
independencia econdmica de la Naci6n}. 
Esto ooasiond que para 1970, ae pasara de una economía predomi
nantemente agrícola y rural hacia una econom!a predominantemen
te urbana e industrial: "La productividad por hombre ocupado, -
como res\ll.tado de loa cambios en la estnot1U'a de la produ.oci6n, 
cre•e•a un ritmo acelerado sobre todo en la industria del petr6 
leo, la electricidad, la minería y las manui'actu.raa. -
Loa oambioa registrados resultaron en una econom!a cada vez mis 
diversificada en t,rm1nos de ooupacidn, produccidn y exponaoio 
nea". (33) -
Este paso econdmico de producci6n agrícola a producci6n 1ndu -
trial, trajo como consecuencia el avance de otros sectores eco
n6m.icos ligados al desarrollo de la industria; tal es el caso -
de la empliaoi6n de "la red de caminos que pas6 de algo mis de 
5 mil kildmetroe en 1935 a mis de 70 mil en 1970; lo mismo suce 
did con la capacidad instalada de energía el,ctrica qa.e aament'! 
de 558 000 kilowatios a 7 millones y medio en esos afloa; la pr.2, 
ducci6n de petr6leo crudo se multiplic6 mú de cuatro veces en 
el mismo período y la superficie beneficiada con obras pÚblicas 
de riego fu de 160 mil hectiú-eas en 1935 a casi tres millones 
en 1970ª. (34} 
Así pues, la tendencia de las fuerzas econ6micas, aunada a la -
pol:!tioa eoon6mica que el gobierno pWlo en pnctica, tuvieron -
oo:mo reau11iad.o en-efecto, la creación de ana produco16n indus -
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trial muy desarrollada en ciertas llreas geogrLficas que pronto 
arroj6 1Ul proceso indutrial cuya magnitud llegó a representar 
una parte considerable del producto global del país. Sin embar
go, todo esto p,ldo conseguirse a costa del bienestar de las~ 
des mayorías y de posponer el arranque, o simplemente dism.inu.ir
el ritmo de expansión de las actividades bisicas, que hu,ieran -
dado mayor solidez al aparato productivo nacional (tal es el ca 
so de la industria productora de biene,s de ce.pi tal y la del pe= 
tr6leo). 
Por eso, no obstante el e.amento de la producci6n, hacia 1970, -
pareo!a evidente que el proceso de industrializaci6n y de lapo 
lítica econdmica adoptada -como forma de superar el subdesarro= 
llo- no dar!a los frutos que de ella se esperaban, principalmen 
te en lo que se refiere a la mejoría de las condiciones de vida 
de las mayorías popul.ares. 
As! pues, la sHuaci6n de •1as actividades industriales era la 
siguiente: en 1970 menos del 1~ los establecimientos industria
les disponían del 67% de los activos fijos de la industria y -
del 63~ del capital invertido y aportaba el 63~ del valor de -
produoci6n. En el Ol?"O extremo, el 92% de loa establecimientos 
disponía del 5.2~ de los activos fijos y del 5.0% del ca~ital -
invertido y aportaba el 6~ del valor de la prodaoci6n•. (35) 
(Datos qu por s! miamos, son muy reveladores del ~do de con
oentraci6n de la propiedad de los medios de producci6n en la in 
dustria). -
Adeús la industria se desenvolvía sin una agricultura que le -
diera sustento s6lido, debido a la creciente penetraci6n de ca
pitales extranjeros, que aumentaban a-dn mis el grado de concen
traoi6n de la producci6n (tanto en tlrminos de la propiedad de 
loa medios de produccidn, como en el desarrollo exelusivo de -
unas cuantas regiones del pa!s). 
Este proceso estuvo ademis acompañado de un fuerte proteccionis 
mo por parte del Estado que ten!a oomo uno de los objetivos, -fo 
mentar la compétencia de los productos mexicanos en el extran~ 
ro, de tal modo que la producoi6n efectivamente se vi6 incremeji 
tada, pero a cambio de relegar a los otros sectores de la eoon,2 
m!a. 
Hasta aquí pod!amos definir la situaci6n de las actividades in
dustriales en Jl4xioo, durante la primera mitad de los aftos 70's 
de la siguiente manera: •1) el ~do de conoentraci6n de la pr.2, 
piedad de loa medios de produoci6n en las aotividadeB industri_! 
les en Múioo no difiere, en esencia, del que se observa en los 
países que operan bajo el modo de producción capitalista; 2) el 
grado de concentracidn en 1970 fae mayor al qu se registró en 
el pasado sexenio; 3) la concentraoi6n •e da tanto a nivel glo
bal, como dentro de oada rama de la actividad 4) a nivel regio
nal tambi,n existe furte concentraci6n, y 5) los propietarios 
de los establecimientos con frecuencia Bon extranjeros". (36) 
6) Por ello, Be pude hablar de una creciente participaci~n de 
la inversi6n extranjera en la industria mexicana y 7) un upeo
to fundamental, aunado a los dos anteriores, es el hecho de que 
las empresas :trananacionalee se ocuperon de la indutrializaei-
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6n de los productos del campo y, en esa medida, controlaron a
demás gran parte de la producci~n agropecuaria. 8) esta concen
traoi6n de la propiedad de loe medios de producci6n en M,xico -
provoo6 que existiera una concentraci6n del ingreso, 9) ana pro 
d~ctividad desigual de la mano de obra 10) y una creciente deso 
cupaci6n y subempleo. -

Evidentemente, en estas condiciones no se podía hablar de ,xito 
ni de desarrollo de lo que se venía llamando el ªdesarrollo es
tabilizador•, sino que, por el contrario, a mediados del r,gi -
men de Luis Bcheverr!a comenzaron a aparecer las situaciones -
cr!ticas de la econom!a y de la sociedad mexicana que todos co
nocemos: 
l) Las grandes presiones inflacionarias y 
2) Un retiro de las inversiones privadas, provocadas por los -
continllOs ataques qu lanzaba la ideología populista del gobier 
no en contra de los grupos empresariales. -

Fue debido a estos continuos ataques del Ñgimen a loa intere -
ses oligop6licos, por lo que estos d.ltimoe comenzaron a retirar 
st1S inversiones, provocando inmediatamente uia dieminuci6n con
siderable de la produc~idn industrial que, lejos de ser deteni
da por el gobierno, fue incrementada por un mayor uo de la de
magog!a populista y tercermundista. 
Es de esta manera, como el lengua.je populista y nacionalista -
del Presidente fueron •preocupando" cada vez úsalas organiza 
ciones patronales y obviamente esto vino a agudizar y a profun= 
dizar las relaciones del gobierno y la llamada iniciatiT& priva 
da (cuyo dnioo resultado fue la profundizaci6n ad.n mayor de la
crisis econdmica general del país, qu habría de culminar con -
un acelerado proceso de inflacidn, y finalmente con la devalua
ci6n). 

- POLifICA EDUCATIVA 

En primer 1~ definiremos la conceptualizacidn que se ha ado,E 
tado oomo la •política educativa•: •es el conjunto de accio~es 
del Estado que tienen por objeto el sistema educativo". 
De esta forma daremos cuenta de las funciones ga.e el Estado ha 
desarrollado en la práctica educativa, las en1111eraremos a conti 
nuacidn: -
1) El Estado ha ~ugado 111n papel determinante como promotor de -
la educaci6n y obviamente por lo mismo su participación ha sido 
mayor; a trav,s de una ideología populista. 
2) El Estado ha enfatizado - política eduoati'Vlt, de participa -
ci6n con tan carácter demooratizante a trans del slogan de la 
•a~rtura democrática". 
3) 1 Estado ha adoptado como una de las primeras tareas la !!2,
dernizaci6n científica tecnol6 ioa de la práctica educativa. 

e acue o con o an er or ano n el Estado desarroll6 el -
eoonomicismo pr=tico de la práctica educativa: "Se sostiene 
que desde la aec aria la escuela debe capacitar para el trab,! 
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jo y se culpa a la eduoacidn no productiva de la frustracidn -
de los j6venes". (37) 
5) El Estado se avocd al desarrollo y defensa de la educaci6n 
del "ter0erm11J1dismo" y de "solidaridad internacional. 
6) En la Educación Superior se esmeró por la aoeptaci6n de la -
autonomía relativa a trav,s del "diálogo" y con ello la expan -
alón de la Educacl6n Media y Superior. 
7) Con el gobierno del Lio. Luis Echeverr!a se inici6 un proce
so educativo distinto con respecto a los anteriores con una po
lítica ed1l0ativa muy concreta: "la Reforma Educativa; ya que es 
te gobierno se va a caracterizar por la adopción de une. filoso= 
fía educativa muy particular a favor del ªcambio" no obstante -
que las pricticas educativas, no necesariamente iban de acuerdo 
con el espíritu de renovaci6n q•e marcaba la filosofía que le -
daba origen porque podían coincidir o no con la misma filosofía. 

La Filosofía que servía de base a todo el proceso educativo es
taba expresada en tres documentos: 1) La Ley Federal de Educa -
cidn creada el 14 de Diciembre de 1973 porl'.a Secretarla de -
Jrucacidn Pd.blica; 2) Los nuevos textos y programas de enseftan
za, qu analizaremos en la segunda parte de este trabajo; 3)los 
documentos de la Reforma Educativa, que mencionaremos conforme 
vaya siendo necesario citarlos. 

La "Filosofía Educativa" del gobierno de Echeverría est, expre
sada claramente en la ~ Federal de Educacidn y a trav,s de e 
lla se ha precisado oons exae\ltÜd ia manera cómo se ha oon'= 
eeptualizado a la edacaoi6n, y lo que la educación debe aignifi 
car en el desarrollo y oambio social del país. -

8) Otra de las funciones importantes por las q•e se avocd el E~ 
tado fue la "Educaci6n de Adultos" creando todo un Plan de Estu 
dios para este fin. -

En concl\1Si6n, seflalaremoe que en m,xico la educacidn es un col! 
ponente esencial en los proyectos del Estado, y por ello miemo, 
el sistema escolar multiplica yprof,mdima las funciones que r.! 
producen y consolidan la estructura social y las relaciones de 
poder entre las clases. 
Con base en la teorizacidn de la educacidn en Pablo Latapí, en 
au texto "Aw(liaia de un Sexenio de Ed~cac16n en M4xico: 1970-
1976" sefle.laremos loa pasos que se siguieron para la definición 
de esta política educativa seguida por el Eatado Mexicano para 
el logro de sus ob¡•tivos: 1) desarrollar una educacidn popular 
y crítica 2) a11!1len ar cuantitativamente el acceso a la eduoa -
ci6n 3) romper con la rigiiez tradicional de la S.E.P. con base 
en la •Reforma Educativa" 4) impulsar m,todos y sistemas mis -
fleXibles 5) promover modelos alternativos con base en la ªRe -
forma Educativa• para su realizaci6n 6) introducir las reformas 
educativas en el marco econ6mico y social 7) lograr que el pro
ceso educativo seas mediatizador, adaptador y fucionalista 
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8) promover que la "Reforma Eduoativa• formañ parte de la pol:! 
tica social 9) impulsar el desarrollo de la enseflanza t4cnica.-

ue utilizó el Estado, para lograr sus funciones y o 
e vos ueron os s en es: 1) La Ley Pederal de Educaci6n-

2 La innovacidn de los textos y progrl!lmas de ensefie.nza 3} La -
presencia de ilúgenes populares en los contenidos 4) La doctri
na de la Reforma Edv.cativa 5) Las reformas legales realizadas -
en el marco educativo 6) La introduocidn de la modernizacidn ad 
ministrativa 7) La Pilosof!a educativa adoptada 8) la investigi 
cidn Y planeacidn de los procesos educativos, entre los cuales 
ocupaba una parte importante la formacidn de profesores 9) La -
renovacidn pedagógica y flexibilizacidn en los planes y prograT 
mas del proceso enseflanza-aprendizaje. 10} Las nuevas alternati 
vas de Eneeffanza Media y Saperior que se dieron a trav,s de los 
"Sistemas Abiertos de Ensefianza• 11} El manejo y distribucidn -
de las funciones educativas a trav,s de los siguientes ndcleos 
o grupos de la Secretaría de Educacidn Ptiblioa: 
1) Mandos centrales de la S.E.P.: (Secretaría de Eduoacidn) Pa
ra 1a educación manejan una ideología en funcidn del gru.po domi 
nante de la clase pol!tioa. -
2) Burocracia tradicional: una parte de ella de origen magiste
rial de representación para el Estado como argumento de fuerza, 
pero adeús se ha incorporado a esta burocracia importantes sec 
toree o nícleoe de universitarios y t,cnicos que no precisamen= 
te perciben oon claridad las necesidades educativas del país. 
3) lrupos giie remsentan intereses de claae: como son los gru
pos de asesores cñloos que iñtia:,en en las decisiones de cam
bios aoad,m.ioos o administrativos de la S.E.P. que en ,Utima -
instancia representan a una clase social espec!fica. 
4) Sectores eet1ldiantiles:que obran con fuerza propia 
5) tos eectorea @irierialee propiamente dichos. 

Requerimos aclarar en este momento qte todas estas caracter!sti 
oaa del proceso educativo en1U1oiadaa, van a ser retomadas en li 
teroera parte de este trabajo qv.e nos oc11pa paran aJmlisia. 

Ahora bien: nos resta enumerar loe resultados 1ue se obtuvieron (1 . \ 

de este proceso edv.cativos 1 .v'· ' 

l) La obtencidn de -ana "!'ilosof!a Edacativa" expresada a trav,s -,,.,:fJ1 

de la Le{ !'ederal de Eduoacidn y en los documentos de la •Kefo.!:_ _/ .-
ma Bduca iva*. ·:, 
2) El Estado tiene bajo s11 control el proceso educativo _,/ J,,/ r~ 

3) El Estado en la expresidn de su política ed•cativa no logrd 
•o-bioe" radicales sino •transformaciones" sociales del país.\ 
4) A trañs de la prictica •d•cativa oomo priotica social no se/ 
lograron diamin111r las desigualdades sociales 7 econcSmioaa. A¡ 
pesar de la siguiente declaracidn: "Nada propicia de la igual 
dad de oportunidades como la empliacidn del sistema ed\lcativo".1 
(38) 

/ 
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5) El Sistema Educativo Nacional intent6 aer úa distributivo -
hoaopni&ador, igualitario, abierto y participativo. 
6) Se iniciaron loe Sistemas de Ensefümza Abierta con más ampli 
t\1d. -
7) Se logr6 la importancia qu se deeeaba para .la ensefianza t4c 
nica. -
8) Hay la innovaoidn en la imnlleaoidn de nuevos' n.l.ores: enfati 
zaci6n del nacionalismo, educacidn tereennsndiata, instituciona 
.lidad de la eduoaci6n sexual. -
9) Se obtuvo ea ertensidn cuantitativa en los niveles eaoola
res, -primordialmente en Educacidn Primaria y Secundaria- aun
que no era lo deseado ya que Puentes Molinar nos confirma que, 
•La expansidn u ha desarrollado conservando las antiguas pa~
tas de distribuo16n desigual de las oportunidades de escolariza 
cidn, de manera qu una escuela relativamente masitieada aigu.e
siendo un aeriicio que loa grupos sociales se apropian inaquita 
tivamente•. (39) -

Y contimaa sefial.ando loa siguientes datos signiticativoat 

•:ce loa 16.8 Jlillonea de personas que tenían más de 24 afloa en 
1970, el 38~ nunca había asistido a la escuela, 29~ había cursa 
do entre 1 7 3 doa de primaria 7 24~ entre 4 7 6, el 6~ ten!a
eat~dios de Nivel Medio y sdlo el 3~ había llegado a acreditar 
algdn grado univeraitario". (40) 

Ahora bient de ello ae desprende que nuestra referencia eduoat,!I 
va -ctual.mente- sea "BIDCACION PARA TODOS•. Ya qu el modelo-> 
escolar convencional, ee encuntra en orisis. __) 

}' 1 
1 

J' 

¡ 
l( 
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Linlti, In su tlxto Aóirca del Estado define al Estado de la si
guiente forma: ª••• el toco donde convergen todos loa problemas 
políticos y todas las disputas políticas". (41) 
Ahora bien: dentro de las caracteríaticaa del Estado Mexicano -
1970.1976 nuestro objetivo señ en esta parte analizar la estrm, 
tura y oomposicidn de la clase o del bloque dominante qu cons-
tituye el Estado Mexicano, para estudiar la estructura social -
del paía q• ea el tema central de este trabajo. 
Veamos,las caracter!stioas del Estado Mexioano: 
1) El Estado en la d4cada de los 70's se afirm6 como el princi
pal instrumento de apoyo para la burguesía nacional y extranje
ra y el desarrollo de las relaciones capitalistas de producci6n. 
A pesar de qu, en varias ocasiones la bargaeaía intent6 encabe 
zar el descontento social, encauz&ldolo contra el gobierno. -
2) El capital se concentra oada vez mla en poder de UD& minoría 
insignificante y el Estado Mexicano se convierte en agente colee 
tivo del proceso de acumw.aci6n. Marx y Engela confirman este -
proceso seflalando: "El gobierno del Estado moderno no es nula -
que u.na janta qu administra los negocios com1U1ea de toda la -
clase burga.esa" (42) i 
3) El o~oter populista del Estado Mexicano se empieza, a aban
donar en cuanto qu, a) regresa poco a poco a la8 formas deap6-
ticaa que le son características; dado ea proceso hist6rico, ~ 
b) se adapta aegmi el modelo impuesto por el imperialismo a la 
estructura monop6lica del capitalismo internacional, e) ae ele
va a otro nivel de desnacionalizaci6n; y d) se profundiza el -
predomini.o del eeotor monop61ico mixto (capitalismo monopolista 
de Estado) sobre lo econ6mico sin qae esto implique destruir la 
amplia base de empresas medias y pequeflaa. 
4) En esta 4poca el Estado conserva su carlcter de clase que se 
manifiesta en la conaolidaci6n que hace de las pugnas interbur
gu.esas qu se presentan para aduffarse del poder polítioo y po
nerlo al servicio de los intereses de :tnoaidn de clase dominan ~- -
5) El Estado Mexicano se ejerce y fortalece a trav,a de dos in.!, 
tancias: 

•1) PODER DE ESTADO: que reproduce pe:rmazwntemente las 
condiciones materlaies de produoci6n; 

2) APARATO DE ESTADO: a) REPRESIVO: ej4rcito, políola, 
tribunales, circeles. b) ADMINISTRATIVO ECONOMICO: gobierno 1 em 
tNaas estatales, banoa central, mdversidad, sindicatos•. l43T 

FUNCIONES SOCIALES DEL ESTADO 
Consideramos que entre las fanoiones del Estado podríamos tomar 
en cuenta como primordiales las dos siguientes: 
1) el hecho de que el Estado·debe emitir políticas económicas -
para su regulaci6n y; 
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2) que el Estado regula el con:tlicto entre las distintas frac -
ciones y entre los distintos "grupos de inter,s" mediatizando -
con ello las contradicciones de clase: "La relativa autonomía -
del Estado, como resulta natural, lo coloca en el centro de la 
lucha que sostienen las distintas "fracciones". (44} 
Dimos cuenta a trav,s de la instancia econ6mica qu.e hubo modifi 
eaciones en torno a la política econ6mica y social del gobierno, 
sucediendo un cambio real en la estructura de desarrollo y con 
ello se había atacado al llamado modelo de "desarrollo estabili 
zador", por lo que se incit6 a fortalecer el sistema de economl'a 
mixta y de desarrollo compartido y obTiamente que proclamaban -
la 1ntenci6n del Estado por ejercer un mayor control y partici-
paci6n en la estructura econdmica. , 
Ahora bien: ante esto el Estado se fijo como objetivo crear: "po 
líticas reformistas en el plano interno, que ae combinaban con -
la necesidad de racionalizar y perfeccionar el aparato prodt1cti 
vo del país mi•ntras que en el plano externo se aplicaría un ri 
cionalismo moderado tendiente a lograr una redefinición de la= 
dependencia frente al imperialismo". (45) 
Y como seganda funcidn primordial daremos cuenta q•e d1ll"&Dte ea 
te período gubernamental: "se agudizan las contradicciones es= 
tru.cturales y las clases sociales sufren diversas modificaciones: 
por una ·parte la burffesla H desglosa en sectores cada vez de 
jerarquizadas y li o rana financiera aliada al imperialismo 
y al capitalismo estat se consolida" (46} 
Asimiamo, el capital estatal, los aonopolios privados y el cap,! 
tal extranjero, D11Z1ca llegaron a perder s• caricter dominante -
dentro de la estructura económica durante el período. 
Y lo anterior debido, a la mayor caracterización del estado me 
xioano: "las expresiones nacionalistas" den política guberna= 
mental que lo definió a trav,s de los reajustes a nivel del apa 
rato escolar, que demostraban: "\'ID& cierta capacidad del gobier 
no y de sa partido político, para no perder el control b,sico = 
sobre las elaaes aabalternas y de recuperar el apoyo poUtico -
de algmaaa fracciones dentro del bloque dominante• (47) 
Esto lo con:tirma M\1.fioz Ledo en 1976 diciendo: el sistema poUti 
copara incorporar a las olases medias( ••• ) y para asimilar-=. 
en un mismo proysoto ideoldgioo a las clases qu derivan del -
propio crecimiento económico. 
Asimismo en la instancia econdmica el Estado jugaría un papel -
importante, participando directamente en la produccidn y distr! 
bllCidn del ingreso, a fin de garantizar el inter,s nacional. 
Pero, no obstante: •10 limitado de la reforma ,atas han desper
tado faertes reacciones de la burgues:!a•. (48} 
Dentro de las funciones políticas del Estado, estila ae organ,! 
zar políticamente las fracciones de clase, las e.alee funcionan 
en el seno de 1ln& unidad política específica (sistema y forma -
de gobierno, tipo y aparatos de Estado, eto ••• } ya que es a t~ 
T4s del Estado oomo se da la articulacidn de los intereses de -
las clases. 
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ORGANIZACION DEL ESTADO 
Pasemos ahora a definir ]a organización interna del Estado Eexi 
cano, durante el período que nos ocupa: -
La hegemon!a del Estado Mexicano est, formada por una triple a
lima: 1) burocracia estatal; 2) fracciones de burguesía "tradi 
cional"; 3) "nueva" burguesía. -
Las tres, esttÚl astrictamente vincaladas en mayor o menor grado 
al capital extranjero. 
En este tipo de organizacidn la funcidn fundamental del Estado 
Mexicano es la de .la articulacidn de los intereses del eonjunto 
de la clase dominante tanto a nivel político como económico. 
Ahora bien: haremos la caracterización de cada una de las ola -
sea aooiales de la estructura social mexicana: 
1). LA :BORGUESIA "TRADICIONAL" 
"Esta barguea!a "tradicional" se fo:rm6 a finales del siglo pasa 
do y principios de .,ate. Esta clase social esti identificada con 
el Estado poatrevolucionario, as! como por su. independencia 1 -
autonomía frente al gobierno y las empresas del Estado". (49) 
Obviamente qae por lo anterior,la burguesía "tradicional• se o
pone a la política de reforma y no participa con el grupo diri
gente del país y como consecuencia última,se opone a la inter -
vencidn estatal en la economía. 
Esta clase de la burguesía "tradicional• se proyecta en el com
plejo indutrial-financiero formado por el grupo Monterrey y -
-s soeios menores. 
2) LA •NUEVA" BORGUESIA 
Esta ciase aoclai se form6 en la d,cada de loa afloa 20'a y su -
desarrollo ha sido enoaminade en el sector pblico, y en el aee 
tor de la prod•cci6n y loa mercados. -
Esta •nu.va" burguesía se orienta por un desarrollo capitalista 
oon participaoidn moderada del Estado y se pron,mcia por la so
lución de loe con!llotos por la v!a política, y de las negocia
ciones; por lo mismo, no se opon• a las reformas econ6micas mo
deradas del r,gimen. 
Definitivamente que esta "nueva" burguesía apoya el interven -
cioniamo estatal, demostrando n apoyo a los proyectos econ6mi
cos del Estado. 
La representación de esta clase social se establece en la baro
oracia política al interior del Estado. 
Sa aignificatividad la encuentra en el grapo: Valle de 114xico. 
3) LA BOROCRACIA POLI'fICA 
La barocraola pol!tloa mexicana (la que oculta las alturas del 
Estado) nace hacia la d,cada de los aflos 20 1a y se fomenta en -
loa afios 40'& 
La burocracia polítioa H caracteriza por ser la representante 
del bloqu ante el Estado y la que oontrola los aparatos de do
minaci6n del mismo, n funcidn oaracter!stica ea la de ofrecer 
un proyecto de desarrollo que ooncilie los intereses econ6micos 
de las fracciones del Estado. 
Las fracciones de la burocracia política las podemos unir en dos: 
1) La Tecnocracia con funciones específicas en el plano econ6m,! 
-oo; con.dos enfoque el primero para el Estado y el segando pa-
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ralas empresas públicas. 
2) La Tecnocracia con funciones específicas en el aparato polí
tico; con dos enfoques muy característicos e importantes; l) ha 
cia el desarrollo de la prodacci6n y; 2) hacia la reproducci6n
ideol6g1ca del Estado y del Partido. 

Por 1Utimo diremos que: 

n1a bvocracia política mexicana ( la que ocu.pa las al turas del -
Estado) como la fracci6n gobertlAilte, sin que coincida estructu
ral.mente con la clase eoon6mica dominante ni con su fraoci6n he 
gem6nica 11 • ( 50) -

"La burocracia política en M,xico estaría constituida, por los 
altos funcionarios del poder ejecutivo (Presidente, Ministros, 
Regente, Gobernadores, etc.) el legislativo y el judicial, por 
loa altos jefes de las fuersas armadas y asimismo por otra cate 
goría especial, momentineamente separada del poder político di= 
recto, que es la de aqdllos que cumplen funciones tcfonico-adm,! 
nistrativaa y de dirección de las empreeae desoetralizadas. 
Tambi,n la- de altos dirigentes y cuadros medios del PRI, que -
oonstitay-en ea parte valiosa de la burocracia política•. (51) 
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1.2.2 SITUACION DE LAS CLASES SOCIALES EN MEXICO 
Durante el período de Luis Eoheverr!a se reproducen y se profun 
dizan de 11DA manera especíi'ica por el proceso de recesi6n que:: 
sufría el país, las relaciones sociales de producci6n capitalis 
tas predominantes en M4xico. -
Ahora bien: lo anterior, se debe a que a pesar de qu.e el gobier 
no se plantea como un Estado a favor del cambio social, .eo .... :: 
Ya las estructuras clasistas del país(• inclusive las desarro
lla) a trav4s de preservar los procesos sociales qu la originan. 
Así pus, el Ngilllen de Luis Echeverría intenta realizar una -
tranaformaci6n de las relaciones de explotaci6n, pero debido a 
la falta de recursos y de capacidades, dicha reg\ll.acidn no se -
lleva a cabo, sino que, el tan deseado equilibrio entre las cla 
ses sociales, lejos de establecerse u va haciendo vada vez mG 
difícil. 
Se ha dicho (nos referimos al anilisis de Am,rico Sald:!var) que 
la estructura clasista del país durante esos aiios era la siguien 
te: -
1) Existía desde luego 1lD8. clase burg11esa yana clase proletaria 
dentro del país (con todas las diferencias y matices que pudie:ian 
•natir al interior de cada una de ellas). 
2) Dentro de la clase burguesa existía m1& subdiv1si6n en tres 
sectores: a) a.na bur~es:!a tradicional (cuyo origen est, en el 
siglo pasado y prlncp!oe del presente) qu se caracteriza por 
ser ,m grupo :muy conservador y poco propenso al cambio (inclui 
ve contrario al papel modernizador c¡u debía caplir el Estado
Jlexioano); b) 'aJl8 nuva bur~eeía (O'Q'o origen se localiza en 
los aflos 20 1 s del presente sgio) y qu se ha caracterizado por 
ser 1lll gra.po da a favor del oambio y de las transformaciones, 
bajo la proteooi6n del Estado; c) se ha fortaleci4o en la ,poca 
actual 1a presencia de una burocracia fo1:!tiea encargada de diri 
gir directa.ente al Estado pero que de ido a esa funcidn ha lo-
grado tener acaso al control de los procesos eoondllioos del -
pa!s; d) el iltimo grupo -no en orden de importancia- serían los 
grapos de la burguesía internacional, comandados deade luego por 
los empresarios norteamericanos. 
3) Por iltimo, existe la clase social de los trabajadores, int!, 
grada por los grapes obreros y campesinos qu sufrieron durante 
este período -adms de hambres- 'Clll& fuerte tendencia hacia la 
proletarizaoi6n (sobre la base de que se trata de una mano de ,2 
bra desvalorizada). 

- LAS CLASES SOCIALES DURANTE LOS .dos 70 1 8 

Piles bien, esta divisi6n no se oNd dvante el· sexenio pasado, 
pero si en cambio se deaarroll6 y se conaolidd a trav,a de varios 
procesos: 1) la oont!naa descampesin1zaoi6n de la mano de obra
rural -por el impaoto del desarrollo indutrial- y la proletar! 
zaci6n constante de esa misma mano de obra desvalorizada. Este 
proceso se desarrollo a6n da por el inter,s del gobierno de -
contrarrestar la agricultura precapitalista, y por sentar las -
bases de.una economía mercantil en el campo. 
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2) El apoyo y la protecci6n que se lee brind6 a loe grupos mono 
polietas -a pesar de loe ataques verbales- adn a costa de los= 
productos en pequaño. 3) El crecimiento "natunl" de la fuerza 
de trabajo (750 u 800 mil personas anuales) que el Estado ha per 
mitido por la demagogía de la "libertad" y de la "paternidad res 
~oeable"; y el incremento desmesurado de la poblaci6n mexicana -
{en lugar de que el Estado se responsabilizara verdaderamente -
para ejercer un mayor control sobre este punto, puesto que el -
crecimiento desmesurado lo único que produce es una mayor desva 
lorización de la fuerza de trabajo). 4) La burguesía monopolie• 
y sobre todo la oligarquía mexicana, durante estos afioe logr6 -
un considerable fortalecimiento, gracias al apoyo enmascarado -
del Estado que, por todos los medios (convirti,ndose en inver -
sionista, en comprador, en promotor, etc ••• ) trat6 de proteger 
los intereses empresariales tanto nacionales como extranjeros. 
Simplemente para mencionar los efectos de estos cuatro procesos 
anteriores, señalemos algunos de loe mis importantes: a) 1m au
mento insospechado del ej,rcito de reserva y por lo mismo una -
disminución consi•erable de loe trabajadores con empleo fijo. 
b) una concentraci6n de la fuerza de trabajo al servicio de los 
capitales monopolista&, o) un crecimiento acelerado de los tra
b&Oadores en sectores improductivos (la burocracia) en institu
ciones tanto estatales como privados. d} una mayor participacncSn 
femenina dentro de la poblaci6n económicamente activa. e) bajas 
considerables en loe salarios reales de la gran mayoría de la 
poblacidn mexicana. t) intensificación de la inmigración legal 
o ilegal de los trabajadores principalmente hacia los Estados -
Unidos, con el objetivo de buscar unas mejores condiciones de -
Tida. 
De esta forma, la situaci6n de las clases sociales en el país, 
era la siguiente: 
-existía 111.Da reproducci6n ampliada de las relaciones sociales -
capitalistas predominantes; 
-había wia reproducción y una profundizacidn de las condiciones 
de explotacidn capitalista en el país; 
-un :fortalecimiento y tna expansión de la burguesía nacional a 
trav,s de la proteocidn incondicional del Estado; 
-u a11111ento considerable en el control que ejerce la burguesía 
extranjera -a trans de la exportación de capitales- en el pro
eeso econdmico del país. 
Pinalmente deseamos proponer a manera de cuclWilión, y aclarando 
qu podría ur la forma da cercana para enunciar la situci6n 
econdmica del país, los planteamientos siguientes: 
- La oreacidn de nuvo• sistemas de alianzas entre los encarga
dos de llevar a oabo el desarrollo eoon6mico del país (así por 
ejemplo una aparente opoeicidn entre los grupos empresariales y 
el Estado, no obstante que en realidad una fuerte relacidn de -
ooaplioidad). 
- Una desvalorización contin-.a de la tuerza de trabajo (y de to 
da la poblaci6n mexicana) provocada por el aumento •natural" d'i 
la poblaoidn y por la falta proporcional de empleo qu ha ocasi,2. 
nado el nuevo modelo de desarrollo. Por lo tanto llD. aumento con 
eiderable del proceso de marginalidad (econdm.ioa, pol!tioa e iae,2. 
.l6gioa) de .oada vez·•yorea seetores de la población. 



40 

1.2.3 MOVILIDAD SOCIAL 
La situaci6n econ6mica y social del país. 
La situaci6n econ6mica del país, caracterizada por un proceso -
de mayor concentraci6n de la riqueza y de la producc16n a trav,s 
de la industria privada y extranjera; así como la situaci6n so
cial del país (en donde los procesos de significativos son: un 
fortalecimiento en la intervenc16n del Estado en todos los asun 
tos y una empliaci6n de la contradicci6n -Y de la diferencia- -
entre las clases sociales) generaron un fendmeno muy importante 
al wterior de las relaciones sociales entre la población del -
país, a la qa podíBmos denominar en t,rminos generales: LAMO
VILIDAD SOCIAL. 
La movilidad social podíamos definirla como un proceso de rea
juste en la organizacidn social del país, en donde diferentes -
sectores de la poblacidn necesitan ser removidos y reubicados 
para poder aseg11rar un mayor equilibrio en las relaciones socia 
les de produccidn, as:! como para garantizar la reproduccidn de
esas aiaaas relaciones sociales predominantes. 
Paes bien, este proceso de movilidad adqu:lri6 durante el perío
do que nos ocapa ua particüar importancia, en la medida en -
qu, el "nuevon desa?'lT.Ollo econ6mico y político del pa!s, gene
r6 efectos muy significativos en la organizaci6n soeieJ. de la 
poblaci6n. 
Dentro de todo el proceso de movilidad social, qu:lei,ramos dis
tinguir dos grandes fen6menos, que son los que desde nustro -
p,mto de vista juegan un papel de importante dentro de la or
ganizaci6n de la fuerza de trabajo en M4xioo, a saber: la polí
tica de empleo y el proceso de des0BD1pesinizaci6n y de proleta
rizaci6n -al mismo tiempo- de la fuerza de trabajo rural. 
Deo!mos qae estos dos son los procesos da significativos por -
qu es precisamente a trav4s de ellos, como el gobierno mexica
no trata de resolver y de dar salida al objetivo ús importante 
del sexenio que es el desarrollo de la industria y el a12111ento -
de la producci6n a costa de lo que fuera • 
.Analicemos muy globalmente estos dos fen6menos: 
1) LA POLITICA DE EMPLEO como ya lo hab:!BD1os dicho en otra par
te, el r,g!men de LÜis Echeverr!a se plante6 desde el principio 
como un gobierno de reforma social, que tenía como uno de sus -
objetivos fundamentales, evitar el desarrollo de las contradio
ciones sociales (la inmensa diferencia entre las clases socia -
les) que estaban poniendo en peligro la subsistencia pacífica -
del capitalismo mexicano. Pu.es bien, dentro de ese papel deºº.!! 
trolador y ajustador de las contradicciones sociales, el gobier 
no mexice.no -decidicS poner una partic\l.lar atenci6n en el fen6me= 
no del desempleo puesto que 4ste era una de las principales ca~ 
sas del desequilibrio social. 
De esta manera, resultó: "qu.e el sexenio pasado exprescS una -
gran preocupacidn en torno a la creacidn de une. política de em-
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pieo ús justa y equitativa, para mayor beneficio de los llama -
dos grupos marginados" (52) 
Así por ejemplo, el gobierno insisti6 desde un primer momento -
en que abocaría gran parte de S11S esfuerzos a reducir el desem
pleo, a trav&e de una campaña que &1 mismo llamaba el "derecho 
al trabajo": "deoreto que intent6 ser elevado a rango inatitu -
cional para convertirse en una garantía social de los grupos 
marginados mexicanos". (53) 
Sin embargo, evidentemente una cosa son las proclamas y otra co 
ea son le.a realidades; y estas tUtimas indican que el índice di 
desempleo solo no se redujo durante ese sexenio sino que por el 
contrario, la deeocupaci6n se increment6 considerablemente du -
rante esos aflos: "de una poblaci6n activa de 16 millones de per 
sonas, se calculsban al final del sexenio que había casi 6 mi-
llones de desempleados". (54) 
Este incremento se debi6 desde luego a diferentes factores pero 
entre los más significativos pod!emos enumerar los siguientes: 
1) el desarrollo forzado e impuesto de la industria provoc6 una 
gran deecapitalizaci6n de la agricultura que condujo a loe gru
pos oqpeeinos a las ciudades, s6lo que esa industria no estaba 
en oondioionee de absorber la gran cantidad de mano de obra emi 
grada del campo. -
2) esa industria nacional, por las características monop6lica~ 
y de especializaci6n t&cnica, impedía la entrada de la mayor -
parte de los emigrados del campo, por tratarse de mano de obra 
totalmente descalificada. 
3) Una de las causas importantes para el desempleo es que: •m1en 
trae que la poblaci6n eeguÍa aumentando a un ritmo de crecimien
to de 3.5% anual, el nivel de empleo, crecía a menos de un 2% -
anual tambi4n; y de esta manera, para poder resolver el gran -
problema de la deeocupaci6n (eegdn el ritmo de crecimiento de 
la poblaci6n) se hubiera neceeitado que se abrieran entre 750 y 
800 mil nuevos empleos, en cada uno de los eñoe de la administm. 
oi6n de EcheverrÍa". (55) -
Como no era posible, el gobierno opt6, por aplicar un programa 
de empleo con las siguientes oaracter!sticas: •1) crecimiento 
acelerado del producto nacional (que sin embargo en lugar de au 
mentar al 8% s6lo lo hizo al 5%); 2) aumento considerable de li 
inversidn bruta a un ritmo de 24-25% del producto interno (cosa 
que en realidad no aloanz6 sino el 17-18~); 3) crecimiento de 
la producci6n agrícola que debía llegar hasta el 4.8 o 5~ (y -
que como ya dijilllos s6lo alcanz6 cifras a11n inferiores al ritmo 
de crecimiento de la poblaci6n); 4) y reducci6n y freno de la 
dev.da exterior (para forzar el desarrollo del mercado interno) 
qae en realidad, lejos de hacerse efectiva, alcanz6 una cifra -
verdaderamente monstruosa (ús alta que nunca) de mis de 25 mil 
mill:Dnee de d61aree•. (56) 
S6lo que, estos que eran loe objetivos se encontraron con enor
mes barreras: 
l) una política industrial preocupada por acelerar la capacidad 
competitiva de loe productos mexicanos en el extranjero 
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2) 1U1a dependencia econ6mica más profunda a la que los problemas 
sociales del pa!s, no le interesaban en lo más mínimo 
3) un lento crecimiuto del nivel de empleo por el uso de t4cni 
cas más complicadas y por la existencia de una enorme cantidad
de mano de obra descalificada 
4) un fuerte descenso de la inversi6n privada (no solo en la in 
dustria sino en toda la econom!a) provocada por los problemas-= 
pol!ticos -aunque casi todo se redujo a un entrentamiento ver -
bal- entre los grupos inversionistas privados, y el gobierno de 
mag6gico del sexenio pasado. -
2) LA DESC.AJIPESINIZACION Y LA PROLETARIZACION DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 
Quiz, una de las causas más importantes para el incremento del 
desempleo se encuentre en el fendmeno llamado la "desci!llllpesini
zaci6n" de la fuerza de trabajo rural, provocada por el abando
no y la despreocupaci6n de la producci6n en el campo. Este fen6 
meno de "desoampesinizaci6n" (57) que s6lo se hace manifiesto -
en las continuas emigraciones de la poblaci6n rural a las ciuda 
des) se vi6 muy incrementado d11rante el período de Luis Echeve-= 
rr!a por las razones que ya hemos mencionado en diferentes pun
tos del trabajo: 
l) la mayor atenoi6n dada a la producci6n industrial y por con
siguiente el proceso de descapitalizaci6n del campo 
2) la reducci6n de las dotaciones a favor de los campesinos en 
pequeffo, provocada por la burocratizaci6n de las decisiones en 
materia ~aria (hasta 30 affos han tardado en ocasiones la en
trega de títulos de propiedad a favor de una familia campesina, 
debido a la burocracia, a los títulos de amparo con que cun -
tan los terratenientes,. 
3) el a'mllento deamedido de la poblaci6n agrícola, debido a la 
falta total de eualquier educaci6n entre esos sectores 
4) la concentracidn de las mejores tierras (en el norte) y ob -
vii!llllente de los mayores beneficios por parte de los grupos el1-
gop6licos (tanto nacionales como extranjeros) que han provocado 
una marginalizaci6n creciente de la nueva producci6n campesina. 
5) el aumento de un proletariado agrícola (que trabaja casi -
siempre para una empresa capitalista) que s6lo vive de vender -
su fuerza de trabajo y que por eso mismo ha tenido que recurrir 
a trabajos extras en las ciudades. 
6) el despojo continuo que se hizo sobre los campesinos de sus 
propias tierras, con el pretexto de que no las cultivaba o por
que de pronto se hab!an convertido en tierras de "inter4s naci.2, 
nal". 
7) el uso de la fuerza al que recurrid el estado, para frenar -
las invasiones de tierras que realizaban los campesinos, sobre_ 
las propiedades de la burocracia pol!tioa mexicana (el grupo d,! 
rigente del gobierno) o sobre las tierras bajo control de empr.! 
sas capitalistas extranjeras. 
A manera de resumen: d!riamos que la deacapitalizaci6n en el c~ 
po, tu el fomento de la producci6n "capitalista en el campo" 
(•n lll8.DOS casi siempre de empresarios nacionales o extranjeros) 
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que la desigualdad que existe en el nivel de desarrollo econó
mico de diferentes ~as rurales; que la concentraci6n que exis 
te de los medios de producción en la agricultura, fue provocan':: 
do durante el sexenio, la aparición de una forma de producción 
en el cempo, cuyos únicos resultados fueron un mayor empobreci
miento de los grupos campesinos -as! como su mayor marginaliza
ci6n; y por eso mismo, una mayor emigración de esas poblaciones 
hacia las zonas urbanas del país: "a lll8.yor desarrollo capitalis 
ta en la agricultura corresponde una mayor proporoi6n de pobla':: 
ci6.n sin tierra, parte de la cual esti proletarizada". (58) 
Pero como decíamos, todo este proceso de descempesinización no 
se hace socialmente manifiesto ~s que a trav,s de las emigra -
ciones de la poblaci6n campesina no solamente hacia las ciuda -
des, sino inclusive emigraciones hacia otras úeas rurales; to
das laa cuales tienen en común, ser un proceso de despojo de -
marginalización y de miseria. 
En este sentido se habla de que existen cinco tipos de emigra -
ciones campesinas, que no son sino diferentes formas bajo las 
cuales se articula y se incustra la mano de obra y la economía 
campesina, al sistema capitalista mexicano: •1) emigraciones -
rural-urbano 2)emigraciones urbano-urbano 3) emigraciones urba
no-rural 4) emigraciones rural-rural 5) emigraciones internacio 
nales". (59) -
Como sería muy extenso tratar de explicar cada una de ellas, y 
como ese no es el objetivo de este trabajo, solo enunciemos las 
siguientes características: 1) estas emigraciones son el resul
tado de la forma oomo funciona el sistema capitalista en gene -
ral, que produce efectos determinados en las relaciones socia -
les de la agricultura; 2) estas emigraciones-. una forma de -
conservar el equilibrio econ6mico y social de la agricultura en 
M4xico, en la medida en que es la forma como se rep111)4V.Ce la -
fuerza de trabajo del campo; 3) estas emigraciones sin embargo 
lo d.nico que hacen es reproducir la pobreza y la marginalidad -
de los sectores mayoritarios del país; 4) la mayor corriente -
emigratoria da la salida de las zonas rurales a las zonas urba
nas; 5) las regiones de origen de la mayor expulsi6n rural se 
concentra en las entidades del centro y del sur del país; 6) la 
corriente rural se dirige a doce ireas metropolitanas mayores 
del país {M,xico, Guadal.ajara, Monterrey, etc.) que absorben C.! 
si el 60% de la mgracidn rural; 7) la eorriente rural.rural no 
parece tener muoha relevancia en oomparaci6n con la emigración 
rural-urbana. 

Ptas bien,esto que sería la oonfiguraoión global de los dos Pl"!!, 
ceeoe que hemos elegido para definir la movilidad social, lejos 
de verse diaminuídas durante el sexenio pasado, se vieron incre 
mentados a pesar de loe intereses del gobierno mexicano y a pe':: 
sarde toda la verborrea que sólo servía para ocultar dichos -
procesos. La razón se encuentra en el modelo de desarrollo que 
eligió el rlgimen populista de Echeverría ("la economía mixta") 
para pretendidamente resolver los grandes problemas nacionales: 
el desarrollismo econ6mico, 1a modernización de la economía, la 
industrialización acelerada, el independi\iamo econdmoo, etc ••. 
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1.3 INSTANCIA IDEOLOGICA 

1.3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO IDEOLOGICO 
De alguna :forma ya hemos apuntado en otra parte, el proceso -
ideol6gico predominante durante el período de Gobierno de Luis 
Echeverría; y acerca de ello quisiéremos aquí recuperar lo si -
guiente: 
1) el proceso ideológico del sexenio juega el papel de mediati
zador de las contradicciones eco.JiiSmicas y sociales del país, al 
caracterizarse como una ideología populista y transformadora -
(:favoreoedora para las mayorías, proclamaba igualdad de oportu
nidad para todos, etc ••• ) esta ideología proponía una pol!tica 
que si bien no en todos los caeos se llevaba a cabo, al menos -
permitía qae la situación catastr6fica del país se viera oculta 
da y diam.inu!da a travls de la demagogia. -
2) las oaracter!sticas del proceso ideol6gioo le :fueron impues
tas tanto al país como al propio gobierno, por las contradiccio 
nea económicas y sociales catastró:fioae del país,que hicieron= 
surgir la necesidad de atilizar .. una ideología que sirviera -
para disminuir o al menos para contrarrestar la situaci6n del -
sistema mexicano (fue populista ante la movilización política -
de las clases sociales, fue tercermundista ante la ruina econ6-
mioa provocada por las empresas de monopolio, etc, ••• ) 
3) Se da siempre, y por lo tanto se di6 en este oaso,que la -
ideologÍa predominante se convirtió en el instrumento principal 
del Estado para garantizar la obtenci6n de un equilibrio social 
m!nimo en las contradicciones de las clases sociales que ya -
existían dentro del pa!s. 
4) a pesar que las bases teóricas y conceptuales del proceso -
ideol6gieo Echeverrísta ya habían sido impuestas por las condi
ciones económicas y sociales del país, el gobierno en su propio 
proceso de formaci~n y de desarrollo, generó un conjunto de prin 
cipios te6rioos y conceptuales qu vendrían a a.fladirse a las an
teriores y que vendrían a cerrar el círculo de 1~ que podíamos
llamar la Formación Ideológica Mexicana durante esos años. 
5) de esta manera, la ideología Echeverr:!sta sería, desde nues.=¡ \. ,-/V 
tro punto de vista, la unión de: 1) antiguos principios concep-/ .D 
tualee heredados de los gobiernos anteriores (nacionalismo, po-
pulismo) provenientes en ocasiones del propio proceso de la Re-;l ,,y , 
voluci6n Mexicana y 2) nuevos principio a ideológicos generados y/., -i , 
por el propio proceso Echeverr!sta, a partir del desarrollo es- ·1 • ,.Ir' 
pecífico de la lv.cha de clases en el país durante esos afios ( el ;/ ._,..,,,., 
tercermundiBJ10, la Aapertura democntica", etc ••• ) es decir; se · 
gdn las necesidades ideológicas que tenía el gobierno para en=, 
!rentar la crisis global del Sistema Mexicano. 
Pero ahora bien, este proceso ideol6gico resultado de la mezcla 
de dos vertientes te6ricas y políticas, no fue un fenómeno CO?l,! 
tantea lo largo de todo el período de gobierno del sexenio pa
sado, sino que, para poder definir mejor su desarrollo y confo.!: 
maci~n lo podíamos definir en tres etapas, 
l) aquella que abarcó las dos -y casi les tres- priaeros affos -

del período de Gobierno de Luis Echeverría 
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2) el período que comprende la primera mitad del segundo tercio 
del período de Gobierno 

3) y el período que comprende el Último año de su gobierno 

Aclaremos sin embargo que esta divisi6n por etapas del proceso 
ideo16gioo., no existi6 tan marcadsmente en la realidad sino que 
s6lo es un procedimiento para nuestro análisis, según lo que he 
mos analizado -e inclusive es meramente propositivo- en la medi 
da en que corresponde a cambios que tambitfo se registran en los 
procesos econ6micos y políticos del país. 

1.3.2 ETAPAS DEL PROCESO IDEOLOGICO 

Pasemos a explicar cada una de las tres etapas: 

1) La primera etapa comprende los años de 1970-1973 en la que -
el gobierno hace uo de una ideología que mezcla preceptos del 
antiguo proceso revolucionario, con elementos de la nueva ideo
logía reformista, que requiere para conservar un equilibrio m!ni 
mo en la sociedad mexicana. -
Esta primera etapa comienza con una crítica del modelo de desa
rrollo económico ("desarrollo estabilizador"} anterior y postu
la como uno de los objetivos m~s importantes del rlgimen, la -
realización de transformaciones y cambios necesarios de acuerdo 
al nuevo período hist6rico que se ha iniciado. 
As! por ejemplo, el Estado habla de una modernizacidn política 
que debe llevar aparejada una modernizac16n cultural del país, 
con el objetivo de fomentar ripidemente un nuevo modelo de de -
sarrollo {obviamente en este proceso, el control sobre los me -
dios de comunicaci6n juega un papel determinante). 
Se trata de una etapa "crítica" pero atin nt> de enfrentamiento -
directo con loe intereses monopolis·tas a los que adn se les tra 
ta de hacer aparecer como intereses humanizadores y de fomento
del desarrollo econdmico. Sin embargo había de"tñe de esta ex -
plicaci6n de los monopolios un interls que concret•ente por par 
te del Estado pretendía utilizarlos para elaborar la imagen de
todo un gobierno nacionalista y patr16t1co qu sería el anear~ 
do de dirigir loe destinos de esas empresas. (•n favor del inte 
r,e nacional}. -
As! pues, se trata de an período ideoldgioo durante el cual el 
Esta.do intenta ooutituiree en el director del nuevo modelo de 
desarrollo económico, y para ello utiliza una terminología y -
\U1& conoeptualización que en nada contradice a loe procesos -
ideológicos anteriores (Nacionalismo, el inter,s nacional, el 
populismo, etc ••• ) solo que ahora dichos preceptos estú condu
cidos por ese mismo até de supremacía del gobierno sobre toda 
la vida econdmica y social del país. 
Sólo qu, en la medida en que había un inteÑs de fondo {el con 
trol de la direccidn de la sociedad) en la mieva cempafia ideolo 
gioa del Estado, tuvo que surgir una gran dificultad: "ante las 
preiensiones de Echeverr!a, los monopolios reaccionaron belico
·samente: ellos ae comparten ninguna obligacidn nacionalista, se 
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rebelan ante cualquier intervención estatal por mínima que sea 
Y, periódicamente, sefialan las ineptitudes de un gobierno pobla 
do de manías propagandísticas". (60) -

Sin embargo, a pesar de estos primeros enfrentamientos eon los 
empresarios comenzaron a aparecer nuevos conceptos y nuevos pre 
ceptos en la ideología oficial, que ten!an su origen en la mis= 
ma situación económica :t política del país: "alianza popular", 
"apertura democrática", economía mixta", etc ••• que ten!an como 
objetivo asegurar el nuevo proyecto de desarrollo social del -
país. 
Por dl.timo en el terreno internacional, adn se conservaban posi 
oiones moderadas y conservadoras: esperar "buena fe" de parte= 
de loe países desarrollados, solicitar la colaboración ªdesinte 
res.ia•en el terreno tecnológico, económico y cientítico, exi -
gir un trato preferencial a los países en vías de desarrollo; -
pedir respeto a la no intervención en los asuntos interiores, -
etc, etc ••• 
Pero esta situación de candor ante los procesos históricos pron 
to habían de cambiar -en la segunda etapa del proceso ideológi= 
co- ante el desarrollo inevitable de loe acontecimientos {mayor 
crisis económica, aumento de la movilización política, despres
tigio del Estado, etc ••• ) 

2) La segunda etapa comprende aproximadamente los af'loe de 197 3 -
1975 en los que el proceso ideológico adquiere mayor importan -
cia y nuevas características debido al desarrollo de la lucha -
de clases en el país. 
Este segundo periodo tiene como característica de importante, 
el recrudecimiento de las contradicciones que ya existían entre 
los grupos oligopólicos y el gobierno mexicano; provocado por 
una serie de dese.venencias{?) económicas e ideológicas entre 
ambos bandos. 
Ila reforma en el proceso ideológico, se debe a que el Estado Me 
xicano a partir de 1973 adopta nuevas posiciones en política iñ 
terna y en política internacional. -
Así por ejemplo, el gobierno de Luis Echeverría adopta una se -
rie de posiciones más progresistas, tanto en contra de loe gru
pos financieros internacionales (y a favor de moVimientos de in 
dependentistas e inclusive socialistas) como en contra de los -
grupos monopolistas nacionales, que aparecen en ese momento co
mo el mayor obstáculo para una mayor justicia social en el país. 
En materia internacional, Luis Echeverría adopta políticas ta -
les como el apoyo que le brinda al gobierno de la Unidad Popu -
lar Chilena o al rigimen de Pidel Castro en Cuba, al mismo tiem 
po que realizaba viajes a China, a la Unión Soviitica con los -
cuales trata de resquebrajar económica y comercial.mente la domi 
nacidn absoluta de los Estados Unidos. -
En política interna, la característica más importante del proc,! 
so ideol6gico Echeverr!sta es, "la continua intimidación y los 
constantes ataques qll9 lanza el r4gimen en contra de los empre-
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atrios y en contra de los "riquillos"; sea bajo la forma de an
de.nadas verbales o bien bajo la apariencia de amagos fiscales e 
invasiones de tierras". (61) 
Esta toma de posiciones del gobierno cre6 un ambiente de mayor 
movilizaci6n pol!tica en el país hasta se crean loe primeros in 
tantos de guerrilla urbana que fue aprovechada por los grupos -
de izquierda y por los partidarios del revanchismo, que van a -
culminar con el asesinato del industrial Eugenio Garza Sada en 
Monterrey y con el secuestro de Fernando Aranguren en Guadalaja 
ra. -
Evidentemente la reacci6n de los grupos monopolistas ante es -
tos ataques verbales y físicos, del Estado y de la poblaci6n, -
fue iniciar una contraofensiva de desprestigio y de calumnias -
tanto en contra del gobierno como en contra de loe sectores po
pulares. Muy c41ebre en este sentido, son las palabras de Ricar 
do Marga.in Zozaya durante el funeral de Eugenio Garza Sada, en
donde la iniciativa privada materialmente "regaño" al Presiden
te de la Repdblica: "S6lo se puede actuar impunemente cuando se 
ha perdido el respeto; cu.ando no tan s61o se deja que tengan li 
bre cauce las más negativas ideologías, sino que además se les
permite que cosechen sus frutos negativos de odio, deetrucci6n 
y muerte. Cundo se ha propiciado desde el poder a base de de -
claracionee y dieoureoe de ataque reiterado al sector privado, 
del cual formaba parte destacada el occiso, sin otra finalidad 
aparente que fomentar la divisi6n y el odio entre las clases so 
oiales". (62) -
Los ataques de los grupos oligop6licos de Ja1isco no son menos 
fuertes en contra del gobierno: "la subversi6n abierta o disfra 
zada se ha inf'iltrado en todas las actividades y en todos los -
niveles: entonces el pueblo debe exigirle al gobierno que man -
tenga primero las garantías de la ciudadanía alin a costa de sa
crificar, en n••stra generosidad loe otros países, los compromi 
sos basados en posturas políticas, que no son tan válidas como
las urgentes necesidades de nuestros pueblos". (63) 
Lleg6 a tal estado la crisis, la disputa ideol6gica durante es
tos afioe, que hasta se lleg6 a hablar de una especie de rompi -
miento entre los grupos empreaariales y el gobierno populista 
de Lus Echeverría (rompimiento que como veremos no eucedi6 .
efectivamente). Se rompe eso si la alianza orpnica (en lamed,! 
da en que desaparece al menos la complicidad ideológica) y has
ta se inicia una oempafla de desprestigio personal en contra del 
Presidente de la Rep,iblica. 
Se ertiende la or!tica hacía loe detalles úe insignificantes -
del Ñgilllen (la exaltaci6n de lo autóctono por parte del presi
denteJ loe bailes, las guayaberas, el amor hacia lo fol.k16rico 
de su esposa, etc, etc ••• ) qv.e, a cambio de esos ataques, prot,! 
ge (de alla de lo deseable tanto para los empresarios como pa
ra el pueblo en general y loe profeeionistas mexicanos) a refu
giados chilenos 7 argentinos, expulsados de los pa!see por sus· 
ideas de izquierda. 
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El combate ideoldgioo con los grupos oligopdlicos crece: y es
tos Últimos no se detienen en el desprestigio sino que generan 
toda una campaña ideol6gj,ca caracterizada por dos tendencias 
generales (retomando aquí las ideas de Carlos Monsivais en"Mlxi 
co Hoy") 1) el CATASTROFISMO cuyo punto de partida es exagerar
los conflictos, ateITar a la mayor!a de la poblaci6n y, dar la 
sensaci6n de impotencia; 2) el PESIMISMO que aparentemente dis
culpa al gobierno por su ~incapacidad" de remdiar las cosas pe
ro que en realidad no hace otra cosa sino condenarlo: "el catas 
trofismo de la derecha convoca las sensaciones adjuntas de impo 
tenoia y fatalismo y asocia al Estado con impNvisi6n, caos, -
despil:f'arro,.o•io a la familia, corrupción, lo que se remediará 
con eli.minarl.o por completo del proceso económico". (64) 
¿De qui manera se materializa todo este proceso ideológico gene 
rado por la burguesía mexicana? Simplemente a trav,s de campa-
fias desconcertantes, y de calumnia al r,gimen de Lais Echeverr!a: 
hay e$tranguladores de mujeres por toda la ciudad, hay una gran 
escasez de víveres, no hay ya la suficiente gasolina, el gobier 
no esti aplicando en las escuelas vacunas esterilizadoras a los 
nifios, el libro de texto gratuito es un texto comunista y depra 
vado sexualmente, el golpe de estado, etc, etc... -
Jlientras los empnsarios promovían estas oampafias de despresti
gio, el Estado como respuesta trata de ejercer un mayor control 
ideológico a travls de la educaci6n, y su respuesta concNta es 
ti dada en la "Reforma Educativa" empliindola a todos los secto 
res escolares. -
El objetivo de todo este proceso es claro: movilizar a grandes 
seotoNs de la poblaci6n en contra del gobierno, hacilndolea -
perder la mínima confianza hacia el Estado Mexicano, y poniendo 
en evidencia a un presidente qu. ha permitido todo ese caos eco 
ndmico y político. -
El Estado por su parte arremete con la llamada "apertura demo
oritioa" qu al mismo contiue y con el populismo y el tercer -
mandiamo, así como los afanes independentistas y la lucha en -
contra de los monopolios internacionales. Ea evidente que fren
te a las armas de la iniciativa privada el Estado esti en una 
situación de :franca desventaja y en este sentidt, el gobierno 
se encontr6 de pronto derrotado en una lucha ideoldgica que lo 
dnico qae había producido era el total desconcierto de la pobla 
ci6n y el aoNoentemiento y agudización de la crisis del siete:: 
ma económico mexicano: "el balance es definitivo: el gobierno -
perdió la batalla ideoldgioa y no pu.do lleTar a cabo :Pri•t&ta -
aeJLte ninguna de las Nformas propa.estaa•. (65) 

3) La tercera etapa del proceso ideoldgico se manifiesta ante -
un gobierno derrotado~ ,n total desprestigio, pNdominaba un 
ambiente ideológico de desastre, de catistrote de chisme y de -
burla dentro del país (1976); es entonces cuando campean las -
ideas nuevamente a favor de la libre empresa y del retiro del -
Estado en loe a1RU1tos eoondaiooe del pa!e (dni.co medio de supe
rar el desastre). Ea precisamente esta situaci6n lo que resque-
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braja los principios ideológicos de los años anteriores (el na
cionalismo, el populiamo, la apertura democritica, el estatalis 
mo, la educación crítica, la justicia social, etc, etc ••• ) y :: 
muestra la crisis del nacionalismo oficial incapaz de oponer -
ona cierta resistencia al imperialismo nacional e internacional. 
Solo a partir de estas realidades podría uno explicarse declara 
ciones tales como la siguiente: (1977) "el sistema revoluciona:: 
rio que nos rige es tan criticable que no quiao hacer propieta
rios a los labriegos y en cambio les di6 esa jalada al ejido. 
Los funcionarios han optado por el populismo suicida. Le. salva
c16n de M,xico est, en el capitalismo social•. (66) 

Es entonces, en los t,rminos de esta lucha entre dos tendencias 
ideol6gicas burguesas, como deberá ser entendido nuestro objeto 
de estudios la "Reforma Educativa• del sexenio pasado. Es sobre 
la base de una lucha entre los intereses burgueses de un estado 
que pretende un mayor equilibrio entre las clases sociales del 
país (como medida desesperada para hacer frente a la .crisis) y 
los intereses de una oligarquía que no estuvo en ningdn momento 
preocupada por los intereses de un falso nacionalismo (ni por -
impedir el incremento de una crisis que tarde o temprano caerá 
sob•e ellos) lo que define la aparici6n de un proceso ideol6gi
co lleno de mezclas y de contradicciones: un proceso que en el 
campo de la •duoaci6n había de generar un sistema tan contradio 
torio e insuficiente como ,1 mismo, y que no tenía otro objeti:: 
vo sino en convertirse antes que nada en un instrumento econ6u 
coy político a favor del estado que ya desde el principio de -
sus funciones tenía determinado su destino. 
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II PARTE - PRACTICA EDUCATIVA 

- Aspectos generales de la Pr,ctica Educativa en M,xico 
• El objetivo fundamental de esta segunda parte del trabajo, con-

siste en definir a grandes rasgos, c~es son los principales -
conceptos y enunciados que dieron lugar al proceso educativo -
que nos ocupa; esto significa que lo wrl.co que pretendemos aqu.:4_ 
es hacer menci6n de todo el aparllito te6rico y conceptual que se 
constituy6 en la base de la "Reforma Educativa" en el nivel de 
la Eduoaoi6n Media :Bt(sica. 
Para llevar a cabo esta tarea, simplemente hemos hecho una men
ci6n de los principales postulados (tal y como aparecen en la 
mayoría de los casos) que sirvieron de base para la realizaci6n 
de la "Reforma Eduoativa" en el nivel Medio Msico (sobre todo a 
partir de los Acuerdos de Chetumal de 1974, y de la Ley Federal 
de Educaci6n de 1973) y en esa medida, no hay en esta segunda -
unidad del trabajo, ni un análisis crítico ni una explicaci6n -
cabal de las ideas que dieron origen a todo este proceso; eso -
deber, ser objeto de estudio de la tercera parte de este traba
jo. 

2.1 .ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REFORMA EDUCATIVA 

Parece evidente hablar de la importancia que han tenido los pro 
cesos educativos a lo largo de todo el período posterior a la -
Bevoluci6n Mexicana; ello se debe a que los diferentes gobiernos 
surgidos a partir de ese moDJilto han visto en la educaci6n uno 
de los instrllDlentos ds importantes para la realizaci6n de sus 
programas globales de desarrollo. 
Es en este sentido como se puede hablar de una cierta necesidad 
por parte de los gobiernos de fomentar la eduoaci6n en la medi
da en qua ,ata ha tenido ana fa.noión imporiante en la reproduc
ción de los procesos sociales: "El sistema escolar multiplica y 
profw.ndiza saa funciones que reproatoen y consolidan la estra.o
tllra aocial y las relaciones de poder entre las clases, y al 
mismo tiempo se convierte en espacio de lucha y contradicciones, 
en cuanto que recoge y refleja las tensiones y los con:l'lictos -
sociales" • ( 67) 
Ahora bien: podemos decir que el peso de la educación en la so
ciedad, es reS1iÜ.tado de la extensión alcanzada por el sistema -
escolar y de su funcionamiento de acuerdo con las necesidades Y 
las demandas que le solicita el sistema económico y social del 
pa!s. 
A partir de esta aitaaci6n, obviamente se hizo necesario adeou.r 
el sistema escolar a las necesidades inminentes del país; y es 
to lo hizo de diferentes formas: 11n& de las cuales y necesaria
mente la mis importante fueron las llamadas "Reformas Educati -
vas". -
La expreai6n "Reforma Educativa" implica un conjunto de cambios 
4u deben uner .l:agar en los sistemas educativos, tanto en eu -
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organizaci6n como en sus contenidos y m,todoe, con el propdeito 
de superar sus fallas y omisiones y controlar sus rendimientos. 
Reformar la educacidn no significa que haya que cambiarlo todo, 
sino revisarlo y repensarlo; en el caso de la Reforma Educativa 
(1970) se coneider6 fundamental el contenido doctrinario de la 
Constituci6n Política. 
Pero consideramos prudente, el que podamos contemplar en un pri 
mer momento la concepci6n teórica que se ha dado al proceso de
las Reformas Educativas en sus antecedentes hietdricos de dicho 
desarrollo. 
Debemos aclarar que la tendencia de las Reformas Educativas, no 
se da como un elemento aislado, sino que va a ser provocado en 
la inmerei6n del mismo proceso del cambio social traducido como 
la educaci6n. Lo mismo que no puede haber w:ia aut,ntica refor
ma educativa sin cambios radicales en la vida de la sociedad.Ya 
que en todo momento el cambio social incluye a la Reforma Educa 
tiva en forma vinculada, de tal manera que se implican y se coñi 
plementan. -
De esta forma damos cuenta a trav,a de la Historia que la Educa/ 
ci6n Nacional recibi6 el impacto de la Revoluc16n Mexicana con-
un proceso educativo decisivo y vigoroso, considerado actualmen ¡ 
te en dos ppeetoa: Primero,c11BJl.titativamente que se di6 en dos~ 
moaentos: a) la expansi6n de recursos financieros destinados a i: 
la educaci6n, y b) el ensanchamiento casi constante de la red - \ 
de establecimientos de enseñanza pública todo lo cual ha deter-J' 
minado que sean mis accesibles para las nuevas generaciones loe 
beneficios de la educaci6n. (Ver A.nexos No. 3 y 4) 
Y segundo, culitativamente, loe cambios anteriores se han expr.! 
sado en loe diversos esfuerzos consumados hasta ahora para re -
formar nuestro sistema educacional tanto en su estructura orgi(- . 
nica como en sus planes, programas y m,todos de enseñanza. }-J 

Lo que ha buscado conseguir, el gobierno mexicano, es descubrir\ 9 
cuáiee son las neceaidadee edueativae que propicien la creaci6n)' 
de una Reforma Educativa audntica que ~ de la escuela aa . , 
fuerza importante que ayude a sacar a M,xico del subdesarrollo r• 1 ( 

econdmioo-social y del atraso cultural que ha padecido, y fund!_) ,.;< 
mentalmente en este ideario se concretizaría la raz6n :fundamen- · t, 
tal del Estado para promover un ncambio". ;,:-
Lo innegable es que no se ha basado en la experiencia de una R!. 
forma Educativa llnica sino en -.na serie de reformas ininterrum
pidas.Cada uno de esos empeflos reformadores ha dado su aporta -
ci6n positiva a la conetruooi6n del sistema educativo del país. 
(A contimaaci6n seffalamos algunos avsnoes significativos de la 
Educaci6a en M,xico, sin pretender,al mencionarlos dar 1iUl orden 
oronol6gico y detallado de ellos). 
En 1921 Jos4 Vasconcelos (Secretario de Educaci6n en el periodo 
Obregonieta) realiza la Reforma Educativa que se va a oaraoteri 
zar principalmente por la reoonstrucci6n y amplaoi6n de los of 
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ganismos dirigentes de la educación pública: a) por una entusiae 
ta campaña para llevar el alfabeto al pueblo mexicano; b) por lo 
grar la incorporación oaltural del indio; c) por la creación de
escuelas rurales con el nombre de "Casas del Pueblo"; d) las pri 
meras escuelas normales rurales; e) las primeras misiones cultu
re.les; f) publicación y difusión de las obras maestras del peñ 
sl!lllliento universal. -

En 1924-1928 con Plutarco Elías Ce.lles y siendo Secretario y -
Subsecretario de Educación Pd.blica respectivamente el Dr. Puig 
Casauranc y el Profr. Mois,s Sáenz: a) se consolidó y perfeccio 
n6 el sistema de educación rural; b) florecieron las misiones: 
culturales; c) se acrecentó el ndmero de escuelas norme.les rura 
les; d) se fundan escuelas centrales agrícolas e) se reforma li 
Ed~cación Media, creándose el si .. ama de escuelas secundarias, 
como centros de educación füñdamentai y no como obligado paso -
hacia la enseñanza universitaria. 
Con Narciso Be.asole se hacen patentes particularmente el af'án -
de modernizar la educación pública de someter la educación pri
vada a las normas constitucionales, ensanchar el sistema de es
cuelas Artículo 123 7 el propósito de construir un sistema de 
enseñanza t,cnica acorde con loe requerimientos de una sociedad 
en marcha hacia su desarrollo industrial. 

La reforma socialista bajo Cárdenas da a la escuela pública un 
vigoroso impulso tratando de acercarla m,s al pueblo. 
Se funda el Instituto Polit,cnico Nacional cuya obra ha sido de 
tanta importancia para la industrialización del país. 
La educaoi6n nacional emprende su marcha ascensional bajo la di 
recoi6n de Jaime forres Bodet, con ,1 se revisan loe planes y -
programas de estudios, en el nivel primaria 7 secundaria así co 7 mo el de la ensefianza normal. -

) / 



54 

2.2 CAUSAS Y JUSTIFICACIONES QUE PROPICIARON LA REFORMA EDUCATI
VA EN 1970 

e 

Ya dimos cuenta de que el Lic. Echeverr!a, en el aspecto educa -
tivo se interesó por el proceso y desarrollo de la Reforma Educa 
tiva, aspecto que fue enunciado enfáticamente en la protesta co-= 
mo candidato a la presidencia afirmando: 
"Todos nuestros problemas desembocan o se relacionan con uno so
lo: el de la educaci6n. Entendemos a nuestra revoluci6n como un 
proceso de constante reforma, por lo que tiene sitio especial 
dentro de ella la reforma educativa. Ningwi avance econdmico, 
niMWl& mejoría social son posibles sin la educación popular, -
sin que lleguen al pueblo los beneficios de la cultura en sus -
diversos niveles( ••• ) Si el s~ragio del pueblo de M4:rlco nos 
apoya, realizaremos una Reforma Educativa profunda• integral -
en todos los niveles, con la colaboraoi6n de maestros, alumnos 
y de los diversos sectores de nuestra sociedad". {69) 

Ya en el discurso de toma de posesi6n retom6 este objetivo de -
reformar el sistema educativo nacional, diciendo: •una aut4nti
ca Reforma Educativa exige revisar, profunda y permanentemente, 
los objetivos, los conceptos y las t4cnicas que guían la docen
cia. Desconf:Cemoe de los cambios espectaculares y las decisionm 
arbitrarias. La reforma que iniciaremos no ser, fruto de una 1m 
posici6n burocrática. Surgin de cada aula y estará flllldada en
la veracidad y en di,logo. Los valores que enarbolamos en los -
planteles educativos son, frecuentemente, negados en el seno de 
la comunidad;{esta hip6tesis la enf--atizaremos en la tercera PI!!: 
te de este trabajo) de poco valdría vigorizar la obra del educa 
dor, si.no convirti4semos los medios de difusi6n en instrwnen = 
tos de enseiianza extraescolar y en forjadores de la conciencia 
colectiva; si no denaa,aemos a todos loa sectores del ejerci 
cio de ana nueva actitud moral y si no estuvi,semos decididos, 
por nuestra parte, a mostrar a las nuevas generaciones'la fort_! 
leza de nuestros principios y la rectitud con que los sosten• -
moa". (70) 
Así, con estas declaraciones del presidente de la Repll'blica CO,E 
templamos que el principio de reformar la educaoi6n, se consti
tuy6 en uno de sus objetivos primordiales y que la política ed~ 
estiva del Bexenio se etiquet6 oomo "Reforma Educativa". Esta -
fue la expresi6n exacta que sirvi6 para designar desde el prin
cipio hasta el final todas las acciones de la Secretaría de EdE; 
eaci6n Pd.blioa, mismo que la creaci6n de nuevas instituciones, 
que la -expedici.6n de nuevas leyes, la renovacicSn de los libros 
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de texto y adn la expansión del sistema escolar. 
Sin embargo: "ni los objetivos de la Reforma. Educativa ni sus -
metas y programas fueron nunca definidos con precisi6n. Ya que 
la reforma se present6 como un proceso permanente que buscaba -
dinamizar la educación nacional y proyectarla sobre las necesa
rias transformaciones de la sociedad mexicana". (71) y esto se 
demuestra en la ambiguedad y generalidad de los principios edu
cativos. 
Precisamente en la tercera parte de este trabajo trataremos de 
aclarar el conjunto de acciones, descubrir sus líneas de cohe -
rencia y desentraflar su inteligibilidad interne. ya que esto se 
constituirá en 1llil primer paso para ejerce~ una crítica justa y 
realista de la aeoi6n educativa. 
Debemos enumerar a continuaci6n las justificaciones que propi -
ciaron el proceso de la Reforma Educativa: 
a) Ha sido norma invariable de la accidn educativa de los gobier 
nos mexicanos proyectar los servicios de la. Secretaría de Edu -
cacidn Pliblica hacia los lugares más apartados del territorio -
nacional y a los grupos más pobres de la poblaci6n; pero el cr&
ci.miento demográfico del país ha venido planteando, afio con afio., 
un aumento constante de la demanda popular de educaci6n, en t,r 
minos tales que el incremento de los servicios apenas alcanza= 
a absorber el de la poblaci6n en edad escolar. 
La Reforma Educativa que promovi6 el gobierno de Echeverría pre 
tendi6 atender la extensi6n de los servicios, incluyendo su efi 
cacia y utilidad; es esencial que la educación p'liblica est, -
realmente al servicio del pueblo, entonces, que llegue a todos 
los niveles, ramas y especialidades del sistema educativo nacio 
nal, de suerte que ponga todos los servicios al alcance de toda 
la masa popul.ar demandante: •El ac~eso de todos a la educacidn 
es el objetiTo central.de esta nforma•. (72) 
b) Otro de los factores, que propiciaron la Reforma Educativa, 
fue el desarrollo eoondmico, particularmente industrial, oon -
una mayor producción, sobre todo en la fabricacldn de bienes de 
consumo, obviamente que surge si.multMeamente la transformaci6n 
de la tecnolog!a con ello. 
e) Un faotor que tambi,n influ;y6 en el cambio de la educaci6n -
ha sido el avance científico y tecnolffico que se suscitd a ni 
vel mundial, infla,.,indo en eraesarro o econdmico y social y
cultural de m,xico, con este cambio socio-econdmico se transfor 
mala estructura de la fuerza de traba o proyect'-ndose este ca§ 
bio en a es a cae n e a ormac n social, con un acre -
centamiento de la clase media y una consolidacidn y fortaleci 
miento de la clase obrera, todos estos factores tienen ana in -
fluencia decisiva en el proceso educativo. 
d) El sector campesino, en su esfera de las comunidades ejidalee, 
se ha manteñldo rezagado al desarrollo industrial y urbano, ese 
rezago se contempló en su capacidad de ingreso y su nivel de v,! 
da y·este problema analizado a la luz de la educacidn se perci-
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bi6 en una creciente marg1naci6n de este sector como beneficia 
rio de los sistemas formales de ensefianza. 
e) A pesar del crecimiento econ6mico, se acentuaron los desequi
librios regionales así como los existen~es entre los diversos -
estratos de la población. 
Esta situación refleja en la desigualdad de oportunidades educa 
tivas para los distintos sectores de la sociedad, de tal manera 
que s6lo una pequeHa proporci6n de estudiantes de origen obrero 
y campesino llega a los centros de ensefianza media superior. 
!) El aector juvenil de la sociedad es de los ds extensos, au
nado a ia misma expansi6n de los servicios educativos y el desa 
rrollo de los medios de comunicaci6n masivos de comunicaci6n so 
cial, han brindado a la juventud la informaci6n respecto de loi 
problemas: discriminaci6n, agresi6n física o econ6mica, tanto 
en un orden interno como internacional, ante ello la juventud -
se he. convertido en un grupo crítico de tales condiciones., 

Este fenómeno en el proceso educativo se msn.ifiesta en la falta 
de perspectivas para el ejercicio profesional y la ausencia de 
comunicaci6n entre los j6venes estudiantes y las a~toridades, -
elemento que coarta las posibilidades de participaci6n demoor, 
tica en el análisis de los problemas fundamentales del desarro= 
llo nacional y de su incorporación al proceso de transformaci6n 
nacional. 

Advertía sobre este punto el Estado Mexicano lo siguiente: La -
Reforma Educativa tiene que considerar en su parte teórica es -
tos problemas para tratar de ofrecer mayores oportunidades de -
enseflanza a los j6venes, adecuando los sistemas a sus intereses 
y abriendo la oporttU.Jidad de su participación activa en el pro
ceso de su propia formación y en la soluci6n de loe problemas -
nacionales. 
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2.3 ANALISIS DE LA REFORMA EDUCATIVA EN LA EDUCACION MEDIA BASICA 

La reforma de la Educación Media Básica ee planteó como una con 
secuencia lógica y armónica de la reforma de la educación prima 
ria en eus objetivos, as! como en sus contenidos y en sus meto-= 
dolog!as de acuerdo con las cii.racter!sticas del educando. 
Considerando que en los países desarrollados existe 'llDa. escola
ridad superior a los ia affos para toda su población. Alcanzar 
una espolaridad m!ni.ma de nueve años fue una meta que el país -
fijo para propiciar niveles aceptables de desarrollo integral. 
Uno de los objetivos fundamentales era lograr que la Educación 
Media Msica se ofreciera a los educandos que hayan acreditado 
la Educación Primaria, a fin de que llegara a ser obligatorio -
tf'ª todos. 

Reforma de la Educación Media Msica ee estableció como un -
proceso de revisión permanente, para lograr su continua educa -
ción a las estructuras sociales en donde está inserta. 
La reforma de la Enseñanza Media esti insertada en los cambios, 
marcados para la reforma académica del sistema educativo nacio
nal. La Enseflanza :Media Básica quedó reforzada a rá:!z de la -
Asamblea Nacional Plenaria sobre Educación Media Msit:;.¡•n la 
cüa! se aceptó un programa por !rea y otro por asigna s. 
Como objetivos principales de esta reforma se propusieron: 
2 .• 3 .1 Propiciar que se cumplieran las finalidades de la educa -
ción, de acuerdo con la filosofía social derivada de la Consti
tución y de la Ley Federal de Educación. 
2.3.2 Proseguir la labor de la educación Primaria en relación -
con la formación del cmcter, el desenvolvimiento de la perso
nalidad crítica y creadora, y el fortalecimiento de actitudes -
de solidad y justicia social. 
2.3.3 Eriilnlar el conocimiento de la realidad del país para que 
el educando al valorarla, est• en condiciones de participar en 
forma oonsclente y constructiva en su transformación. 
2.3.4 Inculcar en el educando el amor el res eto al atrimo 
materi y es! r • a nao n, capac o o para que 
aproveche en orma racional y justa. 
2.3.5 9U formación htm1anístioa oient!fica técnica 
art:!st ca, que pe a e v.can o ron ar as s uac ones e 
1a vida con espontaneidad, seguridad en e! mismo y economía de 
esfuerzo. 
2.3.6 Proporcionar una sólida formación moral que propicie el -
sentido de responsabilidad y de servicio, y el respeto a otras 
manifestaciones culturales, .a los derechos de los deás za la 
di~dad humana. 
2.7 Promovef las actividades eneaminada a la formaci6n de M
bitos y actitudes deseables, respecto qe la conservación de la 
vida y la salud física y mental del educando. 
2.3.8 Proporcionar al educando las bases de una educación sexual 
orientada hacia la .,ternidad responsable y la planeaci6n fami
liar, con respet• a a dígÍÍidad hwnana y sin menoscabo de la l! 
bertad. 
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2.3.9 Ofrecer los fundamentos de una formaci6n general de prein 
greso al trabajo y para el acceso a.l nivel inmediato superior.
Estableciendo as! el principio de bivalencia en la Ensefianza Me 
dia Bisica, y: -
2.3.10" Profundizar en el conocimiento y el seguimiento del e
ducando en cuanto a su desarrollo integral y a su adaptaci6n al 
ambiente familiar1 escolar y social, para orientar sus capacida 
des, intereses e inclinaciones y ayudarlo a lograr su plena rea 
lizaci6n. -
2.3.11 Intensificar la formaci6n del educando en cuanto a la -
significaci6n aut,ntica de los problemas demog?"Micos, a la ur
gente necesidad de proteger y conservar los recursos naturales 
y a la necesidad de contribuir a mantener el equilibrio ecoi6gi 
co. -
2.3.12 Desarrollar en el educando la capacidad de aprender a a
prender, para que est4 en posibilidad de participar mejor en su 
propia formación, considerada ,ata como un proceso permanente a 
lo largo de su vida" (73) 
La Ensefianza Media Superior no fue directamente reformada por -
la S.E.P., la XIII Asamblea de la Asociaci6n Nacional de Univer 
sidades e Institutos de Enseflanza Superior (ANUIES) que se rea= 
lizó en Villahermosa en abril de 1971, recomend6 que se organi
zara como ciclo formativo de tres afios con caricter bivalente, 
es decir, á la vez terminal y prop,deutico hacia los estudios -
superiores. Dos affos despu,s la .Al'IDIES (Tepic, octubre de 1973) 
recomendó organizarla por semestres y cr,ditos, con salidas la 
terales hacia el trabajo productivo, y que se abocaran a ooord! 
nar las muy variadas modalidades de este nivel educativo comi = 
siones estatales establecidas para este propósito. 

2.4 CARACTERISTICAS Y E1ECT0S DE LA REFORMA EDUCATIVA -1970-

A partir de 1970 el gobierno nacional organiza y coordina, sis
temáticamente, un programa nacional de "Reforma Educativa" para 
todos los ni veles de enseñanza como respuesta insti tuci·onal a 
las demandas sociales, políticas y económicas de la poblaci6n -
de los centros urbanos del pa!s; intentando revitalizar y moder 
nizar la ideología. -
La Reforma Educativa de 1970 pretendi6 combatir el problema de 
la deserci6n estudiantil, en todos los ciclos del aprendizaje: 
períodos terminales, enseffanza abierta, t,cnicas audiovisuales 
y fomento de autoaprendizaje. 
Las oportunidades de acceso a los beneficios educativos se am -
pliaron para los grupos marginados mediante la utilización de -
tlcniou ped986gicas modernizadas: "Otro hecho significativo 
que debe consignarse es que fue en este sexenio cuando empeza -
ron a establecerse instituciones posprimarias en el medio rural" 
(74) 
La tradición verbalista, adn predominante en el personal docen
te, trat6 de transformarse en una escolaridad ex erimental a o-
ad en la investí ci6n crítica e cues ionamien o e la n-

• 
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Los primeros proyectos que se llevaron a cabo en el ambicioso y 
controvertido plan reformador del sistema edQcativo, consistie
ron •n la ereac16n del Cole o de llachilleres los cole !os de 
Ciencias y Hwnan:ldades. ra •amen•, se se a an os con• 
dos de los textos obligatorios y gratuitos para el ciclo prima= 
rio. Desde que estos nuevos centros de ensef1anza superior se -
crearon, a partir de 1971, los establecimientos de educaci6n -
preuniversitaria coadyuvaron a satisfacer las demandas de la a
sediada Escuela Nacional Preparatoria, de la UNAJ4. 
!all••s de estudios, servicios magisteriales de asesoría y di
recci6n de los procesos de "autoaprendizaje", actualización de 
bibliotecas y nuevos horarios, considerados para combinarse con 
jornadas laborales, han sido los pasos de claros de la nueva 
pedagogÍa para oontriba.ir a la formaci6n de j6venes para facili 
tar sa acceso al mercado de trabajo, pese a no estar en posibi= 
lidad de concluir los tres afloa de que consta el ciclo de bachi 
llerato. -
El quehacer educativo del país qudd definido por Echeverría, -
durante n tercer informe de gobierno, en 1973, como u.na tarea 
política afín a un estilo de vida: •La Re~orma !d•cat1va.de 1970 
intentd cubrir tres aspectos f\tlldamentales: a) La aotu11zaci6n 
de los iútcdoa, t,cnicas e int~entos para di#amfzar ei proce
so enseflanza-aprendizaje. b) La extensión de los sern.o1os edu
cativos a una ppblac16n tradioioñaimente marginada, mediante la 
&flicacidn si~~•m,tica de medios pedag6gioos modernizados. 
o) Plexibilidad del sistema educativo para facilitar la 1110vili
dad horlzon\ai y vertical de los educandos entre la diversidad 
de tipos y modalidad•~ del aprendizaje". (75) 

Con estos intentos de renovacidn el Estado trataba de estrechar 
los canales de expresidQ popular, ~egitimando sus medios de coa 
trol de las institaoiones qu sostienen la organizacidn pberna 
mental. -
Bn 1973 ae ef.idid la Lez l'ederal de Edv.caoidn, conforme la re
forma propes a en 1§'7ó. 
La S.E.P. •• dedic6 desde entonces, a dirigir, ampliar, coordi 
nar, diatriba.ir 7 diseftar las acciones y loe Hl"'ricioa eduati 
vos: Edw.oacidn Elemental; Edaeaci6n Normal y Servicios Magiste= 
riales; Eda.cacidn Media, !,on1ca (Agropecuaria, Pesquera• In -
dustrial)J Bducaci6n Superior (Universidades ele provincia, Ins
titato Polit,cnico Nacional y Universidad Aat&noma de M4xioo). 

Se propieid la oreaoi6n de dos nuvas institaoiones1 Colegio de 
:Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. El sector 
de educac16n extraescolar puo a funcionar, durante el sexenio 
1970-1976, oentro de enseffanza omacional para adiestrar adul
tos en actividades manuales, oen S a. enseffanza indíena para 
atender a una poblacidn marginada q~• vive en oomüñidaes die -
persas, aisladas y empobrecidas. 
Bn la primera parte de este trabajo ~enunciamos los logros al-
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De esta forma la "Reforma Educativa" fue puesta en marcha desde 
los primeros días del sexenio, a continuación enw.nciaremos las 
características del pensamiento en que se unificaron los auto -
res d• dicho proceso: "lo. Había de estar fundada en el diilo o, 
la participación y •1 consenso; 2o. Había e ser ne , en 
C11&J:1to que abarcara todos los niveles y formas de a e acación, 
!4elw,ndo •!P•9\alm•nte la extraesoolar; 3o. Había de ser un~ 
proceso nermanen e, qu ampliara y orientara e¡ sistema educat! 
vo; 40. i6la ie ser guiada con trincipios coffl¡entes co~ base 
en la "apertura democritica": ac ualizaclón miinte A!!D! t,9-

0 s a ert lle a todos los os soci 1• u-
z e \lCac ex ano ara a a arse a os 

requer en os soca es como para ac ar os mo en os o
rizontiles y vertical de todos los educandos; 5o. y hab!a d• -
centrarse en el maestro, considerado factor primordial de la 
educaci6n1 , pero eñtatizando el papel activo del almnno en el -
aprendizaje (aprender a aprender)"• (76) 

La educación se concebía como un proceso oon dos grandes objet! 
vos sociales: de una parte, transformar la economía, las artes 
y la cultura, a trav4s de la modernización de las mentalidades 
y, de otra, instaurar un orden social de jasto, principalmente 
mediente la igualdad de oportunidades. El presidente Eoheverr!a 
confirmó este criterio con su declaración en I Informe de Go -
bierno: "Nada propicia de la ipaldad de oportanidades gu• la 
~liación del sistemas educativo, ia part1oipac!ón y ia volllll
t de cambio entre los maestros, los padres de familia, los -
j6venes y la sociedad entera para emprender, sobre bases firmes, 
la renoTac16n permanente de estraoturas, m,todos y sistemas". 
(77) 
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2.5 DESCRIPCION DEL SISTEMA EDUCA!IVO NACIONAL 

ConcNtisando loe principios que consigna la Constitucidn de la 
Rep4blioa, particwl.amente en aa Art!ealo 3o. son loa eigllien -
teez I.E¡•cacidn Arm6nioa e Inte~. Art!calo 3o. pirrafo lo. 
El preoep o oonailtucloñai oitado.-eableee como finalidad de 
la obra edaoativa •el desarrollo libr!f armonioso e intef.'I -
del hombren. La esoueia ha de oontrib r a 1a formaoldn e oa 
tra'Sajidores y de loe tlcnicos, sin que lle~ a daflar la foraa 
cidn del hombre. II. El Derecho a la Edtoacidn Y et orientacih 
Democraltioa. El. derecno q~e iiene la poblacion a~a edtoaclón, 
iata reconoce la garantía de la oblif¡toriedad Y la !iatv.idad 
de la eduoaci6n, dentro de ciertos Fitea, y eitouvo que 
ser ei P1U2to d• partida y aupuato fundamental de la Reforma Bd~ 
eativa. 2.1 Obligatoriedad de la Eduoacidn Msica. Id., !'rae. 
VI, obviamente qua el .irt!ciio Jo. Conailtueloñai estableo• la 
obligatoriedad de la Ed•oaci6n Primaria, con ello ae garantiza 
el derecho de recibir la Edaoact6n Maioa. 2.2 Gllatúdad de la 
Bduaoidn im~ida ~or el Estado. Id., !'rae. VII Pira desarro
llar ei e3ercco de derecho a ia educacidn en especial de los 
miembros de loe estratos sociales de menores niveles de iilgreso, 
al mi•o precepto conatittcional dice: •toda la edueaci6n aue -
imptrta el estado eeral rotuita, Con la aplicación de la Rifor
ma ducativa tete ha al o -.no de sus objetivos primordiales: 
2.3 El sentido democrtltico de la edacaci6n naoio • Id.i !'rae. 
I El ar c o o., se a a qu a e acac paria e Estado 
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ser~ democrática", considerando a la democracia no solamente -
como 11n&estraotura jurídica y un r,gimen político, sino como -
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ6-
mico, social y cultural del pueblo". 

A trav,s de la Reforma Educativa se pretendi6, -y con base a lo 
anterior- brindar la oportunidad a loe maestros y a loe eduean
dos, de manera especial, de participar activamente en el gobier 
no •acolar. 2.4 Ed•caci6n laica. Id., fracs. I,II,III y IV. La 
pr,ctica democri{tlca conduce necesariamente a la separaci6n de 
la Iglesia y el Estado, poatulado bi{sico en toda nación moderna. 

Este precepto debió ser criterio orientador en el proceso de la 
"Reforma Ed\lOativa", en el sentido de qu lsta propicie que 1a 
edaoaci6n en todas su modalidades prepare al individuo para -
participar adeeaadamente en las transformaciones econ6micas, so 
ciales, políticas y culturales del pa!s, tendiendo siempre hacia 
1m r,gimen mi{s avsnzado. 
3.2 Edacaci6n ns.cionalista en el marco de la convivencia inter
nacional. R. pirrare io., frac. I, inciso b) y e) El criterio 
de servicios a los intereses nacionales se et1111&rca, en el propio 
Artículo 30., dentro del esp!rita de fraternidad con todos los 
pueblos de la tierra. La edacaci6n fomentar,, a la vez, •el aaor 
a la tria la conciencia de la solidaridad internacional en 
~~~~;;..-,~~=-.... ~~~~~"T="c~a ; oon r r a a me or con-

ponga en robustecer en el 
igualdad de derechos de 1m-
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Bóti los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, 
de grupos, de sexos o de individuos". 

Cualquier reforma a la educaci6n tendri que hacerse sin mengua 
de estos 'principios .• 

Este aspecto lo consideramos de vital importanci• por la necesi 
dad de tener que orear un sistema educativo nacionalista, que -
aut4nticemente corresponda a los intereses y necesidades del -
pa!s, y de los individuos que participan en forma mis directa 
en dicho proceso (y que no se constituya una eduoaci6n nacional 
de tentativas y ensayos por quererse apropiar de sistemas ex -
tranjeros). 

2.5.1 DEFINICION DE LA EDUCACION MEDIA BASICA 

En una primera aproximaci6n la ª1 Pederal de EducacicSn en su -
Artfcu.lo 20. Capítulo I seHala yefine: •ta educación es medio 
f-.ndamental para adq11irir, transmitir y acrecentar la cultttra, 
es proceso permanente que contribuye al desarrollo del indivi -
duo y a la transfonnacicSn de la sociedad, y es factor determi ~ 
nante para la adquisioicSn de conocimientos y para formar al hom 
bre de manera que tenga sentido de solidaridad social". (81) -

Ahora bien: Podemos definir la EducacicSn Media Búica de la si
guiente manera: "La Edu.cacicSn Media Msica ea parte del Sistema 
lrdteativo Nacional, gu conj11ntemente con la primaria, ~opor -
clona una edaoaoidn general y colllWl, dirigida a fonnar 1egril
ment• al eduoañdo y a prepararlo rara i•• sartioipe positivamen
te en la transformacidn de la soc edad. ( 2) 

Lo q•• loa pedagcSgos o especialistas llaman "EducscicSn Media" 
(•ciclo" colocado entre el fin de la eecula prilllaria y la uni
versidad y escuelas mis propiamente •profesionales") constit11Y• 
sin duda ltll complejo notablemente heterog4neo • ineluye apara -
toe institucionales oon estruetuas y finalidades diveraaa•.(83) 

El Artículo 110. de la Ley Pederal de Ed•cacicSn define a la Edu 
eacidn .. dia Msiea de 1a algi!enie maneras •n tipo medio ti•= 
ne cmcter formativo y terminal, y oomprende la Edtcacidn Se -
c1111daria y el Bachillerato•. 

Con lo anterior definimos el concepto de "Educacidn Media Msioa• 
(Seotndaria)¿ daremos o••nta en la tercera parte de este traba 
30, el inter a por el adliais de esta etapa ed'Clcativa-formatI 
va. 

2.5.2 OllJETIVOS DE LA EDUCACION MEDIA BASICA 

La primera tarea que se impon• en toda programacidn es la det•!: 
minacicSn de anos objetivos adecuados. Los objetivos nos indican 
las metas qu hay qu alcanzar. S• eficacia eati en la fuerza -
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motivadora que tengan, en su potencia captadora y en el inter4e 
que despierten en el alwnno. 

Los objetivos educa•io.Dales los podemos agrupar en tres dominios 
diferentes: a) Cor.oscitivos, que abarcan los conocimientos, la 
compN!llsidn y el esarrollo mental. b) Dominio afectivo-moral, 
que comprende los ideales y actitadas. Cuando se refiere a íos 
sentimientos, decisiones y proyecciones espirituales. o) Domi -
nio de los h~bitos o psioomotriz, habilidades, destrezas. 
La anterior olasificacidn procede de Benjamín Bloom en su "!uo 
nom!a Educacional" sefiala los diferentes objetivos ed•caciona: 
les. Caben muchas clasificaciones ademis de la ye. apuntada pero 
s6lo sefialaremos tres que en iltima instancia son las que se en 
!atizan en la Educaci6n Media Msica: objetivos generales, ob: 
jetivos particulares, objetivos espec!tlcos. -

ÓBJEUVOS GENERALES DE LA EDUCACION MEDIA BASICA: La definioi6n 
qu paede apll!ltarse de, este tipo de objetivos generales es que 
tienen por finalidad proporcionar una formaoidn humana y cienti 
fica adaptada a las aptitudes y diferencias individuales. -

Los objetivos generales de la Educaci6n Media ~sioa estk ,n~ 
cia~os a oontinuaeidn en forma generalr"a) El.ob etivo n 1 
de la edacacidn del mexicano es lo ar ea desarro o ne 
or o ano, es conve en e que c o o e vo se espec que 

con precisidn y sea parte fundamental de la formacidn del prof.!_ 
sora.do. b) Si el hombre es 11J1 ser social por excelencia, su ed•
eacidn ha de orientarse hacia la satisfaccidn tanto de las nece
sidades de su comiñ!dad como de las personales. o) La educación 
debe estar !ntlmaiunte interreiaclonada con !as necesidades pre 
sentes y futuras de la com1Ulidad, ~ poder owmplir eon la mi': 
si6n de ubicar eficientemente a loseuoaiüto en el contexto hls
tdrloo den tpoea1 • (84) 

de la Educaci6n Me
generales que sefla-



vida con espontaneidad, seguridad en s! mil!llilO y economía de es
fuerzo. 
6. Proporcionar una s6lida,.f'ormaci6n moral que propicie el sen
tido de responsabilidad y de servicio, y el respeto a otras ma
nifestaciones culturales, a los derechos de los dem,s y a la -
dignidad humana. 
7. Promover las actividades encaminadas a la formaci6n de ~bi
tos Y actitudes deseables, respecto de la conservación de la vi 
da y 1a salad fisica y mental del educando. -
8. Proporcionar al educando las bases de una edu.caci6n sexual, 
orientada hacia la paternidad responsable y la planeación fami
liar, con respeto a la dignidad humana y sin menoscabo de la li 
bertad. -
9. Ofrecer los f'\Uldamentos de una formaci6n ~eneral de 1reingre
so al traba!º y para el acceso al nivel !ríme1ato super or. 
io. Prof11nd zar en el conocimiento y seguimiento del educando -
en cuanto a su desarrollo integral y a su aa.i>taci6n al ambien
te familiar, escolar y socia!, para orientar·S1lS capacidades, -
intereeee, e inclinaciones y ayudarla a lograr 1llla plena reali
zación. 
11. Intensificar la tormaci6n del educando, en cunto a la sig
nificaci6n aut,ntica de los problemas demop!icos, a la urgen
te necesidad de proteger y conservar !os recursos naturales y a 
la necesidad de oontribair a mantener el eqailil»"io ecol6gico. 
12. "Desarrollar en el educando la capacidad de aprender a apren
atr, para que est4 en posibilidad de participar mejor en ea pro 
pia formaci6n, considerada ,eta como un proceso permanente a lo 
largo de 811. TidaR. (85) 

OBJETIVOS PARTICULARESs La definici6n de los objetivos particu
lares es la aigaiente: Tienen por finalidad el ay,adar a C1U11plir 
loa objetivos generales de la Educación Media Msioa, en los as 
pactos mencionados a desarrollar como meta final le la eduaeih. 

OBJETIVOS ESPECIPICOS: La definioi6n de los objetivos espec!fi
ooa ea ia algalenies Son metas may concretas y eapec!ficaa, de
ben ajustarse a los siguientes criterios: lo. Que comprenda un 
tipo de conducta deseada como la situación de aprendizaje; 2o. 
Qae excluya las eitucionea de aprendizaje no aceptadas en ~a 
actualidad; 3o. Qae se form11llen en conformidad con el modo de 
ser del alamno y no con lo que el profesor desea de su alamnos. 
4o. Qae sea evaluble por el propio al11mno; 5o. Qu.e eet4 redac~ 
do con sencillez y claridadJ 60. Qu se presente de manera gra
dual y progresiva. 
Para la confimac16n de la validez y legitimidad de la necesidad 
de aclarar y tener presentes estos objetivos la Ley hderal de 
Educaci6n en su Cap. IT referente a RPlanes y Programas de Ea~ 
dio" nos seftala en n Artículo 460. lo siguiente: "En los plan• 
y programas•• establecez-"1 los objetivos espec!ficos del apre,a 
dizaje; se sugerinn los métodos y actividades para alcanzarlos, 
y se eatableoeñn los procedimientos para evaluar si los edaca,a 
·dos han logrado dichos objetiTos•. 
En su Art. 470. se nos dice: RLa enluci6n educativa aeri pe -
ri6dioa, oomprenderi la medioi6n de los conocimientos de los e
ducandos en lo individul y determinan si los planea y progra
mas corresponden a la evaluci6n hiatdrico-social del pa!s y a 
las necesidades nacionales y regionales". (86) 
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Las Resoluciones de Chetwnal determinaron te6ricamenta g•• el 
Plan de Estudios ha de contribuir al logro de loa objetivos de 
la Eduoaci6n Media Msica y, ademisA debes •1. 01'reoer dos ea
traeturas programiticas: por mas e aprendizaje y por asi~ 
taras o materias • .Ambas deberé ampliar y pro:tandizar los con': 
tenido• eeenciales de la Edacacidn Primaria. 2. Inel1lir aotivi 
dades cvricüares y extraoarrioüares qu trasciendan los 11-
mites :r:!sicos de la escala para que 4sta pueda cumplir s• f'llll 
ci6n orientadora y formativa. 3. Propiciar 1Ul9. reforma oport•-= 
na, oomo oonseouenoia de Wl proceso de evaluaci6n permanente. 
Las dos materias del plan de est•dios: 4. Tendré la nexibili 
dad necesaria para qu P••dan aplicarse en las diversas modalI 
dades escolares y extraeacolares. 5. Debarin permitir al trtln': 
sito flu.!do del educando entre tipos, modalidades y grados del 
sistema. 6. Correlacionarin materias y temas afinas y responde 
rúa las características del medio y a los intereses y naces!' 
dadas de los ad•candos. -
Acerca de las modalidades del plan de estudios ea reoomendd ~~es 
7. Sean eqilvaiantas en su aspectos formativos y ofrezcan d ver 
sidad de opoionee de aqaallae actividades de proyacci6n hacia -
el trabajo productivo, y haoia la ed•caci6n física y art!stioa. 
8. Establazoan las debidas oonoordancias con loe objetivo•, oon 
tenidos y matodolog!as de la Eduoaci6n Primaria. 9. Sean desa ': 
rrolladas mediante programas y textos, elaborados por Jl&8stros 
a investigadores qu trabajan •n fo:raa interdisoiplinaria•.(87) 

El nuvo plan de estudios se dieefto llevando a cabo Jl11Dlerosas 
consultas y anilisis de diferentes anteproyectos. 

De a0\18rdo con las recom.endacionas de los Maestros qu part¡ici
paron en los seminarios regionales sobre Ed•caci6n Media B!sioa, 
el ntevo Plan de estadios reuni6 las siguientes caracter!stioass 
1. O.freeer dos estructuras progrmticas: por úeas da aprendi
zaje y por asignataras o materias. 
2. Representa la conseounoia 16giea y arm6nica de la reforma -
de la Bducaei6n Primaria. 
3. Propicia la formaci6n de .los educandos para ingresar a1 nivel 
inmediato stperior y por ea incorporaci6n a las actividades pr,g_ 
d•ctivas. 
4. Eet, de a01lerdo con la dafinicidn del nivel, en cuanto a que 
proporciona .na ed11.eaoi6n general y comdn, dirigida a la forma
ci6n integral del educando. 
5. Propicia, a trans de los objetivos de cada llrea o asig:nat•
ra, el logro de loe objetivos generales de la Edtcaci6n Sacund.! 
ria. 
6. Incluye actividadH que trascienden los lmites f!siooa de -
la .-escuela. 
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7. Las estruotaras se paeden aplicar a modalidades escolares y 
enraescolares, permiten el trinsito flu!do del educando entre 
tipos, modalidades y grados del sistema, hacen posible la corre 
1aci6n de materias afines, y pude responder a las característI 
cae del me.dio y a los intereses y necesidades de los ed11candos: 
6. Las modalidades estructurales son equivalentea en au aspec
tos formativos y permiten la diversidad de opciones de educación 
f!sioa,tecnol6gioa y artística. 
9. Cumple con la.reoomendaci&n de proteger los derechos profe -
sionales, laborales y econ6mioos de los maestros en servicio. 

La presentaci6n esqueútica del Plan de Estudios presentaba al
g,.tnas dudas, partic1llarmente en la distribuci6n de m6d\11.os para 
1ae actividades de educaci6n f!sica, educación artística y edu
oación tecnol6gica y nos parece conveniente explicar lo siguien 
te: ªa) los cinoo m6d11los teman por objeto organizar las actí= 
vidades de loe alumnoa a fin de que se distribuyan de acuerdo -
con 8118 intereses, aptitudes y necesidades, en grupos ooearriou 
lares y extraeurricul.ares; b) Estos grw.pos laborarían bajo la:: 
dirección de su maestro dentro o fuera de la instituci6n, ya -
sea en el mismo o en diferente turno de trabajo; c) Loe profeso 
res de eduoaci6n f!sioa, educación artística y ed•caci6n tecno:: 
l6gioa podrían disponer de más eportunidades laborales y tener 
asa cargo alum.os qu vol11D.tariamente elijan la actividad co -
rrespondiente; d) Las direcciones generales determinaron la or
ganización del tiempo destinado a cada una de las aotividades -
menoiom\dasr e) Se consideran ús horas optativas en aotivida -
des extrao.rriow.l.ares, con el propósito de desarrollar, eon -
yores alcances, los objetivos de la educaci6n teono16gica, eda
caci6n t!sica 7 ed•caci6n artística•. (88) 

2.6.2 LI11D11llft0S GDERALES SOBRE LOS PROGIWIAS DE APRBJD>IZAJE 

•Los programas de aprendizaje son el oonj11nto organizado de ob
jetivos, actividades y SlJ8erenoias didict:icas que, al aplicarse, 
provocan cambios en la conducta de los educandos para lograr, -
tanto su deeenvolviniento integral, como la transformacidn del 
medio•. (69) 

Los programas de aprendizaje desarrollarin loe prop6sitos del 
Plan de Estadios, y por lo tanto; las Resolueiones da Chetumal 
determinaron gw.e: 
1. Senn estraetwrados de modo qu ae arti01Ü.8ll con loa de la -
Ed•cacidn Primaria. 
2. Se artioula1'D. horizontalmente para hacer del Plan de Esta -
dios 11n todo orgtlnico, en el cu.l. oada programa logre sus obje
tivos y oontribuya a lograr los generales de la Educaci6n Media 
Búiea. 
3. seré comunes y adaptables a las diversas modalidades y a las 
caracter!stieas de los educandos y de la regi6n, deptro del mar
•o·gw.e estableo• la Ley lederal de Educación. 
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4. Se formularé por medio de objetivos claros y precisos y en 
tdrminos de conducta observable. 
5. Deberin contener solamente los objetivos que un estudiante -
paeda alcanzar con plenitud a trav,s de un esfuerzo normal. 
6. Atendenn el desarrollo de loe aspectos cognoscitivos, afec
tivo y peicomotor de los edace.ndos, y estimularin sus inquieta
des positivas y su creatividad. 
7. Permitirtln al maestro ser gia:{a, conductor y promotor de las 
actividades de aprendizaje. 
8. Seré diseñados de tal modo que pudan ser evaluados sistm 
ticamente y permanentemente;· mediante la eomparaci6n entre lo= 
alcanzado realmente y lo propuesto. 
9. Podrmi ser modificados mediante un proceso permanente de eva 
luci6n que tome en ~•enta las aportaciones 1UU.versales y esté 
de acuerdo con los intereses y posibilidades de cada regi6n. 
io. Debertf.n ser eonocidos por 1os alWllllos para q~e participen -
activamente en el proceso de su aplioaci6n y evaluaci6n. 
11. Se distribuirtln con oportunidad a maestros y escuelas del -
pa!s y contendré bibliografía para alumnos y maestros. 
12. Las t4cnicas de evaluci6n del rendimiento escolar se modi• 
ficaré al cambiar los progreaas de aprendizaje. 

La Ley Federal. de Edacaci6n en n Capíttlo IV nos hable en re
ferencia de !os Manes y Programas de Estudio: Art. 430. Ia ~d1a 
cac16n se realiza mediante un proceso que comprende la enseñan
za, el aprendizaje, la investigaci6n y la difusi6nJ Art. 440.El 
proceso ed110ativo se basa en los principios de libertad y res -
ponsabilidad qae asegaran la armon!a de relaciones entre los -
educandos y edaeadores; desarrollartl la capacidad y las aptita
des de los edacandos para aprender por e! mismos, y promoveri -
el trabajo en grapo para asegurar la com.unicaci6n y el diilogo 
entre edacandos, edacadores, padres de familia e institaciones 
páblioas y privadas. 

•Art:!otlo 450. El º:Uenidom la educaci6n definiri en los planee 
y programas, c es se formulartf.n con miras a qae el educan
do: I. Desarrolle n oapaoidad de obeervaci6n, ani!l.isis, inter -
relaci6n y dedacoi6n; II. Reciba arm6nicamente los conocimientos 
te6ricos y pralcticos de la edacaci6n; III. Adquera visi6n de lo 
general. y de lo particular; IV. Ejercite la reflexidn critica; 
v. Acreciente eu aptit~d de actualizar y mejorar los conocimien 
toe; y VI. Se capacite para el trabajo •socialmente {tilA. (90; 

2.6.3 LAS !ECl!IICAS PARA LA CONDUCCION DEL APRENDIZAJE 

La reorientación de loe contenidos pedag6gicos conlleva al ideal 
tradicional de la demoeratizaci6n de la ensefte.nza e inclll3"e la
innovaci6n de estimular al edacendo a enriquecer el aprendizaje 
adquirido con m4todoa de investigaci6n y experimentaci6n. Desde 
los primeros aflos de escolaridad los rúJlos inician el deeca.bri -
miento de ea medio social y naturai para comprenderlo y anali -
zarlo. Con el ejercicio progresivo y sistemático de m4todos de 
-cuationamiento racional e.e pretende qu loa esoolarea adqaieran, 
_gradual y progresivamente 111.n& aptitud critica q~• inevitablemente 
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transforme la realidad social, oult1lral y eoondmioa en la q•e -
se han formado. Esto se constituye en 11n ambicioso objetivo qu.e 
se esti tratando da llevar a cabo. 

Definitivamente: "J',e.s t,cnicas derivadas del m4todo didictico -
deben contribuir al logro de los objetivos del Plan da Estlldioe 
y da los Programas da Enaaflan.za11 • (91) A continuacicSn hemos re
tomado los objetivos primordiales safialados en las Resoluciones 
de Chetumal respecto a las t,onicae para la conduccicSn del a -
prendizaje: 
l. Iaa tlonioas para la conduccicSn da los aprendisajee deben fa 
voraoar al dinamieo y a la creatividad da los al\Dll!lOs y al ob= 
ja,tivo as qu las permitan aprender con eficacia. 
2. Las t,onioas para la conduccicSn del aprendizaje deben ser ob 
jetivas y pnctioas. Con al fin da que estimulen la iniciativa
de los alanos. 
3. Mediante procedimientos dinmnicos, individual.as y grupales, 
ea logra la participacicSn activa de los alumnos, con el fin de 
hacerlos responaables de su propio aprendizaje y de fomentar en 
ellos el desarrollo da la raflaxicSn, da la libra axpresi6n y -
del sentido critico. 
4. Se estractlll'8n de acurdo con las características del edacan 
do. -
5. Sean evaluadas oport1ln.8Jl1ante por parte del maestro, con al -
prop6eito de determinar si son las adecuadas para alcanzar los 
objetivos relacionados con los cembios de condaota qua se deben 
operar en loe alumnos. 
6. Propieien la aatoevaluaoi6n de los educandos y la unidad de 
los sistemas da eTalucicSn empleados por las instituciones. 
7. De acuerdo con la evaluaci6n efectuada, sean revisados y re
formadoe para propiciar la mejor interaocicSn entre el maestro, 
el alumno y el medio sociocultural. 
8. Se apliqaen en \Ul ambiente de libertad para desarrollar la 
ereatividad de los alumnos, a fin de qua eean conscientes del -
papel que lee corresponde con la transformaoicSn positiva de la 
eociedad. 
g. Se ajuten a los avaneee logrados por la ciencia y la tecno
logía, 7 aprovechen las experiencias obtenidas en las esoulae 
de diversos tipos. 
10. La terminología t4cnica y pedag6giea que n emplee en su. -
presentaci6n sea revieada y 9llificada por el Consejo Nacional 
!lcnieo de la EducacicSn. 
ll. Sean ampliamente difundidas entre loe maestros, para que 4!!, 
tos pa.edan elegir las mú adecuadas a st realidad pedagógica. 

Una ves aprobada la Ley Pederal de Bd•caoi6n, promu.J.gada en 1973, 
se inici6 la baee reformadora de las t6oñlcae pedag6gieae 7 los 
contenidos de la enseflanza. 

A lo largo de la Rep1iblioa se distribuyeron loa m.evoa textos ,2 
bligatorios, esoritos con objetivos dispuestos por las a•torid.! 
des gubernamentales, elaborados en combinaci6n con reepresent&A! 
tes de organizaciones, sindicatos y asociaciones vincu.J.adas al 
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Sistema Educativo Nacional • 
.Pese al.as controversias de los participantes, la "Refoma Edll.
cativa" se impuso a educadores y educandos a pesar de la inci -
piante planeaci6n de la fase experimental y la carencia de t4o
nioas de evaluaci6n y control de los efectos del proyecto. 

2.6.4 LOS AUXILIARES DIDACTICOS 

"La edacaci6n actual no se concibe sin el apoyo de los inn1llllera 
bles recursos que visorizan la labor motivadora y demostradora
de la eneeflanza".(92) Por esta razdn hemos creído conveniente -
nftalar los objetivos Q11e se fijaron con el proceso de la Refor 
ma Educativa en la Edacaci6n Media Bisica: -
l. Que se empleen los auxiliares did,ctiooa como coadyuvante• -
necesarios en el proceso de enseflanza-aprendizaje y sean adecua 
dos a loe nuevos planes y programas de estudio. -
2. Se promuva la edicidn de libros de texto baratos y adlo se 
••torioe S1l aso en las escuelas, si estin acordes con los pro -
gramas de la Secreatar!a de Educaci6n. 
3. Se editen y distribuyan entre los maestros, libros y revie -
tas en los que se difundan SU89renciae para la aelecci6n, elabo 
raci6n y empleo de loa auxiliares didictioos. -
4. Se organicen C1U'Soe sobre la elaboraoi6n y uos de los mate
riales didictioos para los :maestros de Educaci6n Media Meioa. 
5. Se promuevan reuniones de maestros por especialidad, a nivel 
de escala y de r.ona escolar, para intercambiar ideas sobre ela 
boracidn y empleo de .materiales didtcticos. ~ 
6. Se aprovechan los recgrsos naturales de la regi6n, oomo auxi 
liares did,oticos o como elemelt'tos para su elaboracidn, y s• fi 
mente el intercambio de ellos entre difenntes regiones. 
7. Se estimu.le a los almnnos para que participen .en la elabora
ci6n de material didictico. 
8. Se procure la conatrucoidn e implementaci6n de laboratorios, 
talleres, bib1iohemerotecas, sa16n de proyecciones, museos y d.! 
nula anexos necesarios para la conducción de los aprendizajes. 
9. Se consiga el JIIÚimo beneficio de los medios de oommú.caoidn 
masiva, sin apoyo de la labor qu realiza el Estado Mexicano en 
favor de la Edaoaci6n. 
10. Se procare ,ana mayor participaci6n de la radio y la televi
aidn en la difui6n de programas edaoativoe, como medios para 
impulsar la c.itura general del pueblo. 
ll. Laa transmisiones se hagan a horas adeeuadas y oontribuyan 
a afimar los objetivos de los planes y programas de estudio. 

Ahora bien: Los auxiliares didictioos, fueron definidos de la -
siguiente manera, por la Comisi6n de Eval.11&cidn de los libros 
de Texto a-'bftda por la S.E.P.: "Constituyen w.n elemento vali~ 
s!simo para el mejoramiento del proceso enseffanza-aprendizaje -
y para facilitar el trabajo del maestroª. 

Anteriol"lll8nte, seftalibamos la importancia de loo libros de texto 
qae 48ben ser congruentes sus contenidos para el medio rural Y 
para e1 medio urbano, basados en las -experiencias didicticas de 
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los maestros; y com,ciente del rol que juga el libro en el pr.Q_ 
eeso de ensefian.za-aprendizaje. 

Por otra parte, 7 no s6lo para el aprendizaje de conocimientos 
sino tambi4n para el fomento de valores y la sociabilizaci6n, -
son de enorme importancia los medios de com11JÚcaci6n masivos. 

2.6.5 ORGANIZACION DE LA EDUCACION MEDIA BASICA Y PUNCIONAJriIEir.rO 

ESCOLAR 

•Para llevar a la práctica esta etapa del proceso permanente de 
reforma,eon posibilidades de ,xito, se hizo necesario.revisar -
a fondo la organizaci6n de la Educaci6n Seoll.D.daria y el fllllcio
nemiento de loe planteles educativos•. (93) Debidoa esta neceei 
dad urgente y oon base a las Resoluiones de Chetimal se rece= 
:m.end6 q•e: 
l. Se actulicen los reglamentos de las direcciones generales y 
de las escuelas. 
2. La selll&Da escolar comprenda un miximo de treinta horas de a 
ctividades cürrioilarea. . -
3. Se .planee la e~i6n de la Educeci6n Media Maioa y la ubi 
cacidn de los planees ••colares, donde se necesiten, con apo= 
yo en estudios socioecon6mioos de cada regi6n, para evitar el 
desperdicio de las instalaciones y la presi6n migratoria de es
tQdiantes a las ci11dades. 
4. Se extiendan las aervioioa de Sec11ndaria a las oommidad•• -
qu, por razone& geogrif'lcas o duogrlllcas, no p\l8dan disfra -
tarde ella, haciendo uso, en-tra otros, de los medios masivos 
de comunioacidn y de los servicios de tecnología educativa. 
5. Se establezca 11na ooordinaoidn t,on1ca entre la Edaoaoi6n Se 
omldaria Estatal, la :ridera1 y 1a Particular. -
6. Qu .loa inspectores, supervisores generales y jefes de oon -
fianza sean promotores, orientadores y evaludores de la efi -
oieneia del sistema. 
7. Qu lu ¡Jefaturas de enseffansa en \ID& mim llrea o asignatw.
ra, y las de las aafgnataras afines, coordinen 81lB laborea en -
tre s:!. 
8. Que se establezcan actividades cocarricularea y extraourric•
larea, de cada optativa para loa educandos y obligatorio para -
las esc~elas y los profesores, conforme a los horarios q•e ae -
adopten en cada caso. 
9. Se procure qae el personal docente de cada escuela se inte -
gre con -•stros de medio tiempo~ tiempo completo, sobre la b,! 
•• de reglamentar au t11J1oiones para lograr loa objetivos del 
Plan de Est•dioa. 
10. Se incluya en el calendario de trabajo de oada esc~ela, ~ 
tiempo diapoJlible para celebrar, c11&11do menos, dos re11!1ionrea -
pedagcSgicas mensuales: generales o pareiales, o por grado, por 
airea, por asignatura o por gr.pos de asignataras, así OOlllO as~ 
bleas generales de maestros y al11111nos. 
11. La adminiatraci6n escolar propicie el 01111lplimiento efioien
te de ias funclous de control docente y t4cnico administrativo. 
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12. Se establezcan el conse:Kiescolar con l.a participaci6n co
rresponaable de toda la com dad educativa para democratizar 
l.a planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las actividades es
colaras. 
13. El personal docente de cada escuela trabaje de manera corre 
lacionada y se organice en equipos inter y multidisciplinarios:-
14. Se establezcan colegios regionales de maestros a fin de re
solver o sugerir soluciones en colaboración con los organismos 
t,cnicoe de Edacaci6n Media Msioa, problemas educativos de in
tar,s común. 
15. Las academias de maestros s11.pervisores y jefes de enseflanza., 
evallin los resüitados obteñ!dos en la aplicaci6n de las diver
sas t,cnicas de aprendizaje, y propongan y adoptan las que re -
quiera el medio en que se apliquen. 
16. Se eetablezoa contacto entre las eseaelas ~ la coman.idad de 
manera que la primera 88 convierta en an verda ero control so -
oioetlhral. 
17. Se realicen reuniones peri6dicas entre :maestros de Primaria 
y Secundaria, a fin de que planeen, coordin.a:4amente, 811. labor 
educativa. 
18. Los planteles de Educación Media ~sica eet,n integrados 
por grupos mixtos. 
19, Se •biqu a los al1llllllos en los grupos y actividades tecnol6-
gioae z art!etioas, de acuerdo con loe datos que reeiiten de la 
apl!cac!dn de Instrumentos de validez científica para conocer -
sus aptitudes e intereses. 
20. Se simplifique la documentaci6n escolar de manera que s• •
laboraoi6n y distrib•clón rerilten expedHas y oportunas. 
21. Se generalioen los servicios escolares de orientaci6n ed•ca 
tiva y vocacional, m,dicos y del trabajo social que se presta i' 
loe al\1111!los. 
22. Previo an eetlldio eocioecon6mioo, se establezcan en las es
culas oooa:rativas de produccidn qu adeús de contribuir al.a 
formación e los alumnos, beneficien econ6m.icamente tanto a -
ellos como a la escuela y a la comunidad. 
23. El calendario de exúenes de regu1arizaci6n se haga flexi -
ble. 
24. Los horarios escolares se adapten a las peculiaridades t4c
nico-pedagóglcas de los diversos planteles. 
25. Las a111as escolares se constituyan en laboratorios y talle
res de aprendizaje para oada '-rea o asigne.tura. 
26. Se establezca 1U1 sistema de enseffanza abierta para dar opor 
tunidad de acreditar materias, grados o el ciclo completo de la 
Edw.cación. Secundaria, a todas las personas q•e la dese.en, dando 
prioridad a las qu no puedan asistir a loe planteles escola -
res. 
27. Se organicen, con earicter eQ¡rimental, escuelas qu pro
porcionen ana aducac16n general sioa de nueve grados. 

En el Capítulo III de la Lel Pederal de Edu.caci6n 88 nos habla 
acerca de la "Distribución• la Punción Educativa" en su Art. 
240. que consideramos de vital importancia para sefialar losª.!. 
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peotos que comprende la funci6n educativa: "I. Promover, esta -
bleoer, organizar, dirigir y sostener los servicios. educativos, 
científicos, t4cnicos y artísticos de acuerdo con las necesida
des regionalH y nac¡ionales. II. Formular planes y programas de 
estudio, procedimientos de evalución, y S\\gerir orientaciones 
sobre la aplicación de m4todos educativos. III. Editar libros y 
producir otros materiales didicticos IV. Establecer y promover 
servicios educativos que faciliten a loa ed•cadores la formación 
qua les pel'!Di ta at constante perfeccionamiento .• V. Promover par 
manentemente la inveatigaci6n que permita la innovación educat'I 
va; VI. Incrementar loa medios y procedimientos de la investigi 
ci6n cinetl?!ca; VII. Fomentar y difundir las actividades cutu 
ralas en todas 8118 ma.nil'ielioiones; VIII. Realizar campañas qui 
tiendan a elevar los niveles cuturales, aoc!aies y econdmicoa 
de la poblaci6n y en especial, los de las zonas nrales y urba
nas marginadas; IX Expedir constancias y certifioadoa de estt -
dio, otorgar diplomas, titlllos y grados acad4micos; x. Revalidar 
y estableeer equivalencias de estudios; XI. Otorfir, negar o re 
vooar aatorisaci6n a los particular•• para impar r edaoaci6n = 
primaria, secundaria, normal y la de cualquier tipo o grado -
destinada a obreros y eempesinos; XII. Otorril negar o retirar 
diaereoional.Jll.ente validez oficial a estudios stintos de los -
especificados en la fracoión anterior, qWI impartan los partiou 
larHJ XIII Vigilar q•• la ed-.oaci6n que impartan loe partic1ll'i 
res se sajete a las disposiciones de ley; y XIV. Las dms actI 
vidades que con tal earicter establecen esta le7 y otras dispo:: 
sioiones legales•. (94) 

2.6.6 LOS DES!ROSs PORKACION1 ACTUALIZACION Y PERSPECTIVAS 

PROPESIONALES 

Nos res.ita de vital importancia considerar la formación de los 
maestros: •1m virtad de la importancia qae la edacaci6n normal 
tiene para el paeblo 7 para el Estado l!exicano•. (95) Con base 
a las Resolaoiones de Chet\1111&1, oonaidereaos necesario seflalar 
loa objetivos qae a este respecto se precisaron: 

1. Precisar oon claridad los principios 7 objetivos de la Educa 
ción Normal Saperior. 
2. Reconooer 7 eat:llnlar, como an servicio p,iblloo de inter4a -
nacional, la formación de maestros de Educación Media Bliaioa. 
3. Encomendar al Consejo Nacional T4cnioo de la Edacaci6n, el -
estii.dio de la reforma a los planee de estudio, programas 7 t,o
nioaa de enaefiansa de la Edacaci6n Normal S•perior. 
4. Establecer en la Edacaci6n Normal Superior, como nivel míni
mo, la lioenciatara, y reglamentar el Art!c111o 180. de la Lay -
Federal de Edaoaci6n, para que sea la Secretaría de Educación -
Pltblica, la dnica facultada para aatorizar prertamente y contr,2 
lar, estudios de licenciatura, maestría y doctorado, en las -
instituicnea de Bdacacidn Normal. 
5. Propiciar q .. la maHtría se proponga prof11!ldizar 7 ampliar 
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los conocimientos científicos de la especialidad y perfeccionar 
las capacidades docentes. 
6. nmoner que el doctorado 88 encamine a formar investigadores 
en e ana de las especialidades o úeas, catedráticas de las 
escuelas normales de cualquier modalidad. 
7. Reconocer que la licenciatura constituye la base para ejercer 
tareas docentes an las escuelas de Educaci6n Sec11ndaria en todas 
sus modalidades. 
8. Establaoer an las Escuelas Normales Stpariores, un sistema -
da titiíiacidn que permita a los maestros en servicio, obtener -
sa título por proced!1mientos id6neos y expeditos. 
9. Or~zar en la Educaci6n Normal Superior, estudios qua oom
binen~ensefianza directa, con las modalidades de euefianza a
bierta para obtener la licenciatura, la maestría y el doctorado. 
10. :Brindar la oportunidad para que los egresados de las escue
las normales de educac16n tísica, educadoras, de capacitaci6n -
para el trabajo y eduaei6n artística, puedan i~aar I l•s -
nol'mflas superiores, si oamplen con les reguisioaacad micos 
naoasar!oe. 
11. !eaiizar ,ma cuidadosa seleccidn para que al ingreso a las 
normales nperioras y al magisterio da Educacidn Media ea funde 
an la ncaci6n, las aptitv.das, los conocimientos y el espíritu 
da responsabilidad y de servicios da los aspirantes. 
12. Ccnaaff!r qae en la foraaci6n de maestros ea fortalezca e• 
cmcter Ted•cadores, por encima de su func16n de instructores 
13. a loa lanes ro s destinados a la formacidn 
del5ro asora o a e •cae n secan ar a, cona aren a ormac n 
com ti!aica de íos aspirantes an !os campos hwnan!sticoa, oie.s 
tífico y ps1oopedag6gico a fin de qae, sqada a una formacidn -
especializada por llreas de aprendizaje, permita al maestro desa 
rrollar s• labor por ireas o por asignaturas afines y &l1Dlantar
a•s posibilidades esoalafonarias. 
14.Estalileoer en la Edacacidn Normal Stparior las aspecialida -
deS-de ciencias Naturales y claíuHas Sociales y encauzar 1a -
corriente escolar hacia diversas especialidades, da ac•ardo con 
ia demanda de los servicios educativos. 
15. Inclllir en los progre.mas didicticos da la Eduoacidn Normal 
Superior, objetivos referentes a las t4cnicas da ansafi.anza -
abierta, t,cnioas dinú.icas grupales y personales y todas aqu
llas que demuestren su eficacia en al campo educativo. 
16. Planificar la distribución y localizaci6n de las Escuelas 
5ormaiae Superioras, con el fin da formar a los maestros de las 
distintas modalidades del nivel Medio Bt(sico con fundamento en 
la demanda social y nacional de Educac16n Secundaria. 
17. Constituir, dentro del Consejo Nacional !4cnioo de la Ed•c.!. 
cidn, ia Comisidn especial da Educación Normal Superior, con r,! 
presentantes docentes da las instituciones qua prestan asta se!: 
vicio, a fin de coordinar, unificar y actualizar, permanentemen 
ta,- los criterios para la formac16n de maestros de Educac16n 11¡ 
dia Msica. 
18. Proporcionar a los alumnos de Educacidn Normal Superior y a 
loe maestros da Ensefl.anza Meioa en servicio, ea !raparaci6n 
96lida1 relacionada con las necesidades de daaarro io de los 
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adolescentes respecto de la educaci6n sexual, a fin de que pue 
dan orientarlos en sus responsabilidades presentes y en el fu= 
turo ejercicio de una paternidad responsable. 
19. Or~izar los planes y progre.mas de estudio con tal flexi -
bilidaque faciliten, en lo futuro, la adaptaci6n del profesor 
a los cambios que se seguiri?l operando en la Educaci6n Media Bá 
sica. -
20. Q1le los maestros de educaci6n físioa, artística y tecnol6gi 
ca se formen en ias escuelas creadae específicamente para dichas 
finalidades. 
21. Qae la planeaci6n de las diversas modalidades de nivelaci6n, 
complementacídn y perfeccionamiento del personal en servicio, -
abarq•e todas las ueas y asignaturas e incl-aya a todo el perao 
nal relacionado oon este servicio: maestros, directores, super= 
visores f personal administrativo t manual. 
22. Oií.eos ragramas de complemen ación oientífioa partan del 
grado de dom o y eficiencia que demuestren, en s• respectiva 
es ecialidad los rofesores en e ercicio. 

• e se proporo one unas a ve aci6n a•da16gica perma -
nente a q111enes, estando en servicio docente• E ucaci6n Media, 
posean un grado acad4mico en relaci6n con las especialidades -
qu imparten, pero est4n carentes de esta necesaria J)l'8paraci6n. 
24. Qae se realicen encaeatas entre loe profesores de esc•elas 
secundarias para conocer odies son sus necesidades reales de -
pJ;'8pSJ."a,ión, !•l!flizaci6n o mejoramiento profesional y StlB po
sibles aolucÜn,e. 
25. die se 1 orme a todos los maestros de Edaoac16n Media Msi 
ca sobre los reqilsitos indispensables para la obtenci6n de--= 
beeas en el país y en el extranjero, con el fin de ampliar su 
horizontes profesionales, y que los becarios adquieran el com -
promiso de reintegrarse a sus instituciones de origen. 
26. Qlle en el asoenao escalafonario se tome en cuenta la 
eficiencia y la preparación, ils qu la antigaedad en el servi
cio. 
27. Qu los cr4ditos obtenidos en eventos acad4micoa sobre ac -
tulizacidn oientlfíoa 7 pedagdgica, y a trav4s de los estudios 
para obtener los grados de maestría y doctorado,. sirvan de base 
para estableoer eatúiüos eeoalafonarios y econ6micos. 
28. Qu, independi.entemente de las modificaciones· que se deter
minen para el Plan de Eatw.dioa, en cual.q11iera de sus modalida -
des, se protejan loa derechos profesionales, laborables y econf 
micos de los maestros en servicio. 

La Le~ederal de Edacaci6n en sa Capítüo T, nos seffala aspec
tos ~am.eniaies aeeroa de los docentes, en n Artfoulo 4901 -
qu dices Para ejeroer la dooanoia dentro de cada 'DD.O de los t,! 
pos qu conprende el Sistema Edacativo Naoional, los maestros -
debeñ!l satisfacer loa reqv.isitoe que seffalen las aatoridades -
competentes. 
Continua en el Artíou1o 500. diciendo: el Estado otorgm: I Re 
muneracidn jw,ta para q•e los educadores dispongan del tiempo -
necesario para la preparac~dn de las clases qaa impartan y para 
n perfeccionamiento profesional; y II. Estímulos y recompensas 
a tavor de los ed•oadores q•• se distingan en el ejercicio de -
n profesi6n. 
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III PARTE - .ANALISIS DE LA POLITICA EDUCATIVA EN MEXICO EB LA 

EDUCACION MEDIA 13ASICA 

- An#lisis da la Pr,ctica Educativa como parta integrante del -

proceso social 

Antas da oomanzar al wl.iaie da la política adacativa en M,xi
eo daranta el aezaio pasado (la interacción da la prictioa so
cial y da la prictioa educativa) datangmnonoa a hacer una breve 
explicación de la manera eomo hemos procedido a lo largo de es
ta 1Url.dad. 
Sobre esto tenemo• qu decir que lo qua aqú se pretende es po
ner en ejercicio el marco te6rioo que prop11l!limos en la primera 
parte de este trabajo (con el nombre de "A91is1e y !\'lllciona -
miento de la sociedad mexieana en al proceso edacativo•) al que 
dividimos en 011atro procesos que, desde nuestro p1111to de vista, 
son loe cutro niveles que definen a la edttoación como una pric 
tica eocials -

ll La educación y loe procesos econ6micos 
2 La edaoaoión y los procesos ideol6giooe 
3 La educación y los procesos políticos 
4 El proceso de producción edacativo 

A loe tres priu:rn niveles anteriores los subdividimos en otros 
tantos momento• qu eons :Bases tedrioae y materiales de la eda
oaoi6n, Imtraento• tedricoa y materiales da la eduacidn y re 
saltados de la educación para cada llllO de su nivelas; para po: 
ner 1IJl ejemplo: 

1) Basas teóricas y materiales de la educaci6n H -
g1'n •• relacidn con loe procesos econ6micos 

2) Inatramentos teóricos y materiales oon que oonta 
bala adacaoidn de acuerdo a su relación con loa procesos eoono 
micos. -

3) Resultados econdmicoa de la educación daranta -
esos afios. 
Igualmente se hizo para el nivel idaoldgioo y el nivel político 
de la educacidn en M,xico. 
Para al cuarto nivel (Proceso da Prod11.cción Edu.cativo) lo nbdi 
vidimos tam.bi,n en trae momentoa qu soiu llaterias primas, ina: 
treentos t productos con 1lDA pequefla sllbdivisión en cada uno 
de loe momentos. 

3.1 LA PRACTICA EDUCATIVA Y LOS PROCESOS ECONOlllCOS 

A) BASES !EORICAS PARA LA PUNCION BCONOMICA DE LA EDUCACIO!h En 
a.na primara aproilííación trataremos con base en la primara yª.! 
gunda parte de esta trabajo, mostrar la relación que existe en
tre la pñctica educativa y los procesos económicos y sociales, 
al mismo tiempo qu intentaremos demostrar c6mo, a trav.Ss de 8,! 
ta relación, la prictioa educativa no as IUl& pr!otioa, de pro-
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gramas, de pll!lles y de m,todos didácticos exclusivamente; sino 
que todo ese "fen6meno pedag6gico" está determinado y condicio
nado por el conjunto de los procesos sociales en los que se da 
(de tal manera que son estos los que determinan la eepecifici -
dad de la práctica educativa). Es en este sentido como podemos 
afirmar que la práctica educativa -en tanto práctica social- re 
cibe una influencia directa de loe procesos eoon6mioos, segmi = 
el lugar que ocupa en la reprodaoci~n de dichos procesos. Ama
nera de ejemplo, recordemos la definici6n marxista aeerca de lo 
que significa la RAC (Reproducci6n Ampliada del Capital): a la 
que definimos oomo la reproducción .tranaformacidn de las rela
ciones econ6mioas, políticas e ideológicas que ordenan a los in 
diñdaos dentro de 1lll& formaci6n social específica. -

Segmi esta definición, podemos afirmar qae la práctica edacati
va recibe la influencia directa del conju.to de los procesos so 
ciales qu existen en la formación social mexicana, pero qu si 
in.ltllneamente, la práctica educativa, a su vez, produce efectos 
económicos específicos, en la organizacidn social en donde apa
rece; tal es el caso del papel que jagd la edacación en la re -
producci6n de las relaciones mercantiles de la sociedad mexica
na, darante el sexenio pasado, y en la reprod•ooión del capita
lismo dependiente del país d11rante esos miemee aHos •• 

Ahora bien: intentemos dar cuenta del 1-.gar que ocupa la educa
ci6n en la formaoi6n social mexicana dentro del proceso mismo -
de la Reproduooi6n Ampliada del Capital: para definir esto ilti 
mo requerimos de dos conceptos qi:e son los sigaientess 1) La B'i 
producción y 2) La l•cha de clases. -

1) LA REPBODUCCION entendida aq\Ú como 11n proceso general que a 
barGa 1a reproducción de las relaciones sociales de producción
(en su instancia• económica, política e ideológica de la forma 
cidn social mexicana) qu soD iD.dispensablee para la n.bsisten= 
oia de 1IJl& sociedad cualquiera, en la medida enqu ellas au~ 
ran la reprodacoidn de las mimnas condiciones de prod•cción so
oiales. 
Con Reproducción Ampliada hacemos reterenoia a un tipo de repr,2 
duccidn qu se caracteriza por sus continuos cem.bios y treaefo,t 
macionas, de acuerdo a las necesidades de 11n& formacidn social 
determinada. 
Es precisamente sobre la base del concepto de la Reproducci6n -
en donde encontramos la posibilidad de definir al sistema edu.ca 
tivo en general (y a la "Reforma Edu.cativa" en particalar) oomo 
una parte integrante del sistema social en el que apareoe, y c,2 
mo un proceso continuo de cambios y transformaciones en las re
laciones ideoldgicas de un país, según sus Jl1l8Tos modelos de d.! 
sarrollo. 
Para poder especificar la infl•encia de las condiciones escola
res del país, podemos decir que, en t4rminos generales: 
En la instancia econdmica, se da la reforma de la administración 
de la eduoaci6n. 
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En la instancia ideológica, se den las refomas pedagógicas, y 
en la instancia polltica se produce el desarrollo social de la
educaci6n. 
Para dar un ejemplo concreto de esto diremos que dentro de la -
instancia económica, la •Reforma Educativa" se presenta (entre 
otras fomas) en la administración de la educación; reformando 
la infraestructura de la educación nacional; se crea una nueva 
legislación educativa; se reorganiza administrativamente a la 
Secre•uía de Educación P'6.blica; aunado a una modernización de 
los miamos procesos administrativos; se impulsa la investigación 
en el campo ed•cativo; se realiza una descentralización adminie 
trativa de la misma ( a trav4s de Delegaciones en los Estados); 
se orea una automatización del registro escolar; se desarrolla 
intensamente una información estadística para preveer el diag -
nóstico y pronóstico del Sistema Ed•cativo Mexicano. 
Con las transformaciones anteriores, damos cuenta del proceso 
mil!IDlo de la reproducción en la pn(otiea edaoativa. 
Obviamente que si se e•cede 1UlA reforma económica en la forma -
ción social mexicana, asimismo ten:!a que suceder una reforma e
ducativa. 

2) LA LUCHA DE CLASES ya seflal.albamos en la primera parte de es
te trabajo qu nos ocupa, que -se~ Lenin- las clases sociales 
de cualquier sociedad van a estar determinadas por tres factores 
iD.D8gables: a) relaci6n que se tiene con respecto de los medios 
de producción; b) nivel de salario y o) monto de riqueza que ae 
atesora se~ el l11gar social que se tiene en la producción. 
!amb14n resalta importante aclarar que 1IDA clase social determi 
nada no existe aislada, sino qae tambi4n estal determinada por -
sa relación miema con las otras clases sociales que constituyen 
la• relaciones sociales de producción dentro de la formación so 
oial :mexicana. -
La característica primordial de las relaciones sociales de pro
ducción eatú determinadas por el proceso de producción a partir 
del e'Ul se forman las clases sociales. Las clases sociales ea
t~ si8111pN en oposición y mis adn en relación de explotación, 
de subordinación. Ahora bien: -seflala Mar:1:- que toda acción so
cial qu ee lleva a oabo tiene efectoe en el oonjunto de las l'!. 
laciones de oposioi6n y por lo tanto toda acción social es una 
aooidn de clase dominante q•e ejeroe bajo la forma económica, -
politica o ideológica. 
De lo anterior, se desprende qu toda acoidn social -qu en -
n-aestro easo sería el proceso de la •Reforma Educativaª- deben 
inclura• cambios de orden eoonómioo, político e ideológieo, de 
lo contrario, nos qaedamoa en wm traasformacidn :meramente ped.! 
gógica de m4todos, programae, planes, etc ••• y n.o dejar de lado 
los cambios transformacionales de la instancia económica y polí 
tica, qa.e son en iltima instancia los que determinan al proce= 
ao mismo. 
Por lo anterior, 

PILOSOP'IA 
Y LETRU 
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directa de la ed•oac16n económica del país y la "Reforma Eduoa
tiva" de esta :i"orma Q oonstita;y6 en a.n fendmeno de intar4e eco 
n6mieo mis q•e de intar,s adacativo. -

BASES MATERIALES 

l) OBJETIVOS ECONOMICOS DE LA REFORMA EDUCATIVA 

Uno ie los objetivos acondmicos m,s importantes da la Reforma -
Educativa se constituye en la re1roducci6n de las fuerzas 1rodu:e
tivas; a trav4a de la modernlzac ón de la economla capital sta, 
considerando qae en la modernización se lograba la prioridad de 
la industria sobre la agricultura y que "para entender el proce 
so de formaci6n del proletariado agrícola tenemos que referir= 
no:a a los mecanismos de penetracidn del capital en el campo y a 
la descomposici6n del campesinado". (96) Ya que lo importante 
en este desarrollo de modernizaoi6n se centnba en el hecho de 
bascar sectores de productivos de la econom!a, como era el ca
so de la misma industria a travls tambi,n de la su.atitucidn de 
la pequeffa empresa por los grandes monopolios. Esto sin contar 
con el hecho de que la b~squeda de ma~or productividad obligaba 
a ll?la S\l8tituc16n forzosa de los antiguos sistemas de producci6n 
(agricultura) para imponer nuevos modelos de producci6n que ge
neraran mayores tasas de ganancia (el proceso de proletarizac16n 
de la fuerza de trabajo durante esos afros es un ejemplo, el.aro 
a este respecto). 
Igualmente se sustituyen a la pequefias empresas por los grandes 
monopolios, como parte del proceso de la modernizacidn de la e
conomía capitalista. 
2o. Un se 
el aumento e a pro .ce nacos a e os que uera, s n cona 
derar qu con ello se creaban mls diferencias entre las clases
sociales y sin importar si eso iba a generar a.n aumento oonside 
rable del proceso de explotacidn y de margillalidad, de la f•er= 
za de trabajo (tlnicamente con el objetivo de propiciar el a\llllen 
to de la producoidn, en beneficio de unos pocos). -
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Ahora bien: el segando objetivo general de la reproducci6n de -
las relaciones sociales de producción lo retomaremos para trata,r 
lo en el tercer inciso (3.3) de este mismo trabajo. No obstante, 
advertiremos desde ah.ora el papel social de la educación en M4-
xico: La sociedad mexicana se define como una formación econcSmi 
ea social de tipo capitalista dependiente, caracterizada tanto
en el mnbito económico como en el social y el político, por el 
predominio (dirección, hegemonía) de un sector de la sociedad, 
propietario de los medios materiales e intelectuales de produc
cidn y capacitado, en ilti.ma instancia por ello, para tomar de
cisiones econdmioas, políticas, sociales y culturales que 
afectan a la sociedad en su conjunto. 

2) CONDICIONES ECONOllICAS DE LA REPORl!A EDUCATIVA 

Las condiciones eooncSmicas de la Reforma Educativa resultaron -
negativas para el mejor desarrollo del proceso en la medida en 
que como decíamos en la primera parte de este trabajo, existía 
en ese momento a.na gran crisis econ6mioa en el país q•e en cie,r 
to sentido condenaba a la práctica educ~tiva a alcanzar may po 
coa 4xitos por dos motivos principales: -
l. Porque la "Reforma Ed•cativa" no era en sí -.n programa educa 
tivo sino que era s6lo un instrumento y 1ID8 parte integrante di' 
un plan de desarrollo econ6mico (ello debido evidentemente al -
hecho de que en ese momento el país tenía necesidades úe inme
diatas -d• tipo eoondmico por ejemplo- qu la realizaci6n plena 
de an programa educativo cuyos logros no se verían sino a Jll11' -
largo plazo). 
2. Como segando punto fundamental de estas condicionee debemos 
decir qu latas eran poco propicias para el desarrollo educati
vo puesto que no había las condiciones materiales para hacerlo 
posible, como era el mismo hecho de contar con a.na infraestruc
tura que asegurara la realizaci6n y el cwnplimiento cabal de -
loa objetivos de la reforma ideol6gioa; a saber: contar con el 
núero de esoulaa suficientes para qu verdaderamente se pop•
larizara la edacaci6n, contar eon de presupaesto para dichas -
actividades, no obstante que fue innegable el incremento econd
mico realizado en materia edacativa por el Estado Mexicano. 
Otra de las condiciones econ6micas necesarias para el desarro
llo de la Reforma (qae por cierto nunca existieron realmente) -
habiera sido 11!1& mejor dietr1buci6n del prenpuesto (especial.. 
mente para las mas rara.lea) y la existencia de mejores sal.a -
rios para loe maestros qae son los: •profesionales de la divi -
sidn ideoldgica al servicio del aparato esoolar". (97) Esto oca 
siond qu la "Refo:nna Educativa• -a falta de eondiciones mater'Ja
lea- se convirtiera mis que nada en ,m eafaerBo personal de al
ganos maestros -y no l1llll pol!tiea general obligatoria- a todo -
el proceso edacativo mexioano (esto dependiendo de su formacidn 
profesional y de las presiones direotaa o indirectas qu se 
ejero .. abre n prtlotioa profesional) 1 p qu en iltin.a ins -
tancia: "•1 maestro no esti al servicio de su clase sino, aan-
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que parezca imposible, al servicio del aparato escolar entero -
del cual sa clase constituye tan s61o un elemento". (98) 
Una iltima condici6n que tampoco se dió en el tiempo de la "Re
fol'lll.a Educativa", fue la extensión de la edueaci6n a grupos mar 
ginados mediante la utilizaci6n de t4cnicas pedag6gicas moderni 
zadas. -
Por todas las razones anteriores; damos cuenta de que la "Refor 
ma Educativaª incrustada en este marco referencial econ6mic•,hi 
cieron que en realidad no fuera 1ll1l1 reforma, ni ana transforma= 
ci6n sino qu.e solamente fue un instrumento econ6mieo y pol:!tico, 
que ni siquera trajo los resultados esperados. Y ello debido -
al hecho de qua: "EDUCAR para el rtfgimen de Echeverr:!a, consis
ti6 inicialmente en habilitar a la poblaci6n a la participaci6n 
masiva en la actividad económica y cultural. (que es antes que -
nada un objetivo pol:!tieo) para superar las condiciones del sab 
desarrollo, mediante mia estrategia educativa de tendencia na= 
cionalista y actualizada con procedimientos eficaces para la en 
se.fianza". (99) (Que en todo caso es un objetivo •con6mico). -
Por dl:iimo,qusi,ramos afladir que en este contexto de priotica 
edaoativa y de prictioa eoon6mioa, se encuentran dos contradic
ciones evidentes en el sistema actual de educación: el conteni-
do pedagógico que sostiene, de una parte, la.form•oi6n cr!tioa ¡~ 
y anal:!tioa del alumno desde la Educaci6n Media Msica para fa- '----.frt, 
voreoer, aparentemente, ana mayor participación popüiar en el 
desarrollo nacional y, de otra, el refuerzo que el Estado, ha cu 
impuesto al control de las instituciones que conforman la estru/ 
t11ra de poder; de tal forma que la edacac16n se constituyó an -
tes que nada en un proceso predeterminado por el Estado qu .
ciencia cierta nunca fue capaz de entender las necesidades con
cretas de la edu.caci6n (en tanto que educación misma). 
Sin embarao, el gobierno mexicano, al final de su per:!odo daba 
UJl& versión optimista y ftiseada de loe logros de la •Reforma -
Educativa" (qae a oontinu.ación mencionaremos) pero q•e deberlln 
ser oomprobados en la realidad. 

B) INS!RlJDNi'OS TEORICOS PARA LA !'UNCION ECONOJllCA DE LA EDUCA-

.Q.fil 
1) Caraoter!stioas econ6micas del proceso ed1l0ativo 
Dentro de las características econ6micas del proceso educativo 
mencionaremos mu.ce.mente las m,s significativas y representati
vas del sistemas 
1. El primer objetivo económico funde.mental qae se deseaba lo -
grar a travls del proceso educativo fue el inter4e de aumentar 
la ~rodueci6n del pa:!s a trav4s de la caraitac16n de la fuerza 
de _rabajo en la medida en que esta 1Üt elevarla imnediata
men e S1l indice de productividad; es decir, a trav4s de un.ama
yor0atenoi6n hacia el desarrollo de la mano de obra calificada 
q11.e por e:! misma ay-cdar:!a a la ace~cidn de la prod•ccidn; pa-
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ra esto se requería: nEstim1illar la producción nacional y prepa
rar los cuadros t4cnioos y profesionales para cambatir la inde
pendencia tecnol6gica del extranjero". (100) 
2. El segundo objetivo econcSmico que se deseaba lograr era el -
hecho de romover una distribuci6n da e uitativa de la ri ueza 
a travts a e eva n e o e o cae n e a uerza 
de trabajo en sectores de la población hasta entonces marginada; 
y este objetivo est, remarcado en la Le1 Federal de Educación 
qua la letra dices "Promover las cond ciones sociales que lle 
ven a la distribuci6n ,equitativa de los bienes materiales y cu 
turales, dentro de ,m rigimen de libertad•. (101) -
Eete objetivo económico se centraba en el inter4s de crear ocu
paciones en las que la gente marginada pudiera tener acceso a 
un mejor salario y obviamente que este objetivo enfatizaba el -
interis por el fomento de la ed1t0aci6n ttcnioa (para absorber -
ua poblacidn qu requiriera elevar sus estudios y lograr un a
scenso, no obstante que fuera lUl avuice eminentemente t4cnico) 
3. Un tercer objetivo de la economía mexicana era el ra:zitizar 
in desarrollo aat6nomo de la ttcnica del país a travta e fiíipi;¡.. 
ear furtemente a la ciencia y a la t4cñ!oa nacional, este obji 
tivo fue muy enfatizado en la medida qae con tl se esperaba
lograr una independencia econ6mica. 
Para "tratar de ayudar a la soluci6n de este problema fae !anda
do en 1971 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: •1a nu.e 
va Instituci6n le estaba encomendada la definición de la polítI 
ca científica y teenol6gica que auspiciara la soltci6n de pro:: 
blemas pn(cticos y relacionados con el desarrollo. El medio pa
ra reducir grados acusados de dependencia teonoldgica, ampliar 
la indutrializacidn y disminair las desigualdades entre lapo
blaci6n, mediante pol!ticas de redistribución del ingreso, qu
d6 eselarecido en el quhaoer de loa ~ilares del avance de la 
Nacidn: educaci6n, ciencia y teenologia•. (102) 
Esta Intituci6n -CONACYT- fue creada con los fines prietioos de 
lograr 1U1 avance científico y 1ecnol6gico del país y m,a concre 
1aaente de la Ed•caci6n Media Meioa,en donde encontr6 1lll impor 
1ante campo de mcoi6n, a trav4s del fomento de las "Escuelas -
Seca.ndariaa Ttonicas". 
4. El ea.arto objetivo econdmico de la edtcaci6n (en los afies -
70-76) fue el hecho de fomentar el desarrollo econ6mico del reís 
a trav4s de ana ampliación de una cuitura cientl?ica favorab e 
a la modernizaci6n de la sociedad. 
En este objetivo económ.lco, daremos cuenta de la importancia -
qu ae l• 416 al avance ed•oativo en funoidn de 1lll avance moder 
nieta qu ya se estaba dando en la economía; y de ello, se des':: 
prende el hecho de tratar de modernizar simultineam.ente a la -
ciencia, a la edtoaci6n, a la t4cnica, que habría de culminar, 
en 11n& innovaci6n educativa fteada a travts de los •siatenaa -
Abiertos de Enaeflanza", que ayudaron a incentivar a la f11erza -
de trabajo, para lograr lUl ascenso eaoolar, para favorecer anas 
aejorea condiciones de trabajo. 
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5. El qainto objetivo del proceso econ6mico se manifestó en el 
intento de resolver o al menos mediatizar el problema del desem
~ a trav4s de la educación, en la medida en qu esta perml -
"ffrra incorporar a grandes masu de población hasta entonces -
marginadas. Ello se debió a que el desempleo y el subempleo han 
sido siempre dos problemas fundamentales de la economía mexica
na, y ante esta circanstancia, se trató de reformar la sita.ación, 
tratando de incorporar a las clases marginadas, al proceso eda
cativo (de lo cual, se desprende el inter,s por incrementar 11D. 
desarrollo intenso de la "•dacaci6n populista") 
Esto iltimo eatlÍ confirmado en la miema Ley led•ral de Eduaei6n 
en n Articüo 60. en donde ae nos dice qae: RE! sistema edaca
ti vo tendr, 1lD& es:truotura que permita al educando, en malquier 
tiempo, incorporarse a la vida econdmioa y social para que el -
trabajador pueda estudiar". (103) 
Con lo anterior, se le est, dando la oportwudad de trabajar y 
estudiar al proletariado. 
6. El sexto objetivo considerado en este contexto económico de 
la ed1tCaci6n fu el hecho de ªª!t:11; el control de la Tida eco
nómica y social del ~ís ~or par e el estado en la medida en -
qae a trav4s de la elíoac ón se controlarla -mental y económica 
mente- a la reprodaoción y sabsistencia de la fuerma de trabajo 
(as! COlllO a sus condiciones de trabajo) Ya que con la participa 
ci6n directa del Estado en la Edacación, a trav,s de las legis'= 
laoiones de los proyectos y ús adn, de la miama "Reforma Ed•ca 
tiva", qu permitía asegurar el control mental a trav4s del coñ 
tenido pro~tico del ~roceso enseBanza-aprendizaje (sin con= 
tar con las t4cnioaa y m,todos pedagógicos que tambi4n sirviera. 
para asegurar la formación educativa del.a clase obrera oomo -
faerza productiva del pais en un mayor margen de participaci6n 
activa). 
Lo anterior lo confirmamos: "Conforme los datos censales de la 
Secre**ria de Indutria y Comercio, en donde se nos dio• qae pa 
ra 1970, el 26.77~ de la pobl.aci6n total -económicamente activa
se encontraba distribu:l'.da de la siguiente maneras Sector Agropt 
curio 41.4~; Sector Indu.strial 23.9~ y Sector de Sern.oios-= 
34.7~". (104) 
El principio da todo esto era que a trav4s de toda ana reorgan! 
zaci6n del sistema eda.oativo, se tenía que equilibrar a la for
mación social mexicana, debido a lo 0-1 esta reorganización -
fu.e paesta en marcha a trav4s de la "Reforma Educativa"; con to 
das 81lS implicaciones te6rioas y materiales para lograr el eqo! 
librio social. 

INSTRUJaEffOS MATERIALES 

En este punto trataremos de seflale.r algunos de los medios que -
fueron utilizados y puestos en mardh.a para llevar a cabo el pr.2, 
ceso de la ºReforma Educativaª, av.nque resulta importante acla
rar que sólo describiremos los medios educativos que considera
mos mis importantes, propuestos por la Secretaría de Edacaoi6n 
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Pdbl.ica para cumplir con los objetivos econ6micos: 
l. As! por ejemplo, para lograr el primer ob1ativo econdmico de: 
"Aumentar la roduoci6n a trav,s de la e ac tación de la furza 
e ra a o" se propo an as s en es so uc onae: 

1.1) Crear mis escuelas a nivel da Educación ldedia Bisica para -
que en ellas hubiera una mayor capacitación al trabajo product! 
;-ro. 
1.2) que la Educacidn Media 134sica tuviera un enfoque hacia la 
t4cnica, para qu los alumnos tuvleran an mayor acceso a la ao-
iividad :,roduotiva. • 
1.3) Ofrecer una mayor flexibilidad en los programas para que -
no se dieran deserciones en la educación por loe obsticulos aca 
d,micos. -
1.4) En el aspecto Institucional ea fomenta la educacidn para 
adultos especialmente para trabajadores, que tuvieran acceso a 
ia Ed•caci6n Media Msica. 
1.5) Para el objetivo anterior, se erad la llamada "Comieidn -tara Bd•oaci6n de Adultos" con el objetivo 1111 eaatrar los obje

ivoa acadtiioos y darles 1IIla capacitaci6n a la produccidn, ade 
mis da: "alfabetizar y difandir el empleo de sistemas abiertos
da enseftanza, o sea de formas de aprendizaje mis flexibles qu 
la escuela convencional". (105) 
2. Para lograr el semdo ob,etivo econdlllico se propusieron o -
tra serie de alternavas re erentes al hecho de promover \lll8. -
distribuci6n mis eqllitativa de la rigueza. 
2.1) Bn primer l9gar, y como bjativo primordial, se trat6 de~ 
nerar un mayor acceso a la Educaci6n Media Blisica por parte de
los obreros, para que a travis de! ingreso a ia Secundaria vie
ron 11na oportllnidad de ascenso escolar y salarial. 
2.2) El segundo medio da ini'raestr.et-.ra estttVo fundamentado en 
el hecho de remover la elevaci6n del nivel social de los traba
tadores a trav s e a e aoac n ogran o me ores s ar os,• 
nceniiiiliii\oios para obtener mejores condiciones de trabajo. 

Aeeroa de este panto, laa Resol•ciones de Chetumal nos dice lo 
siguiente: "Ofrecer los fundamentos de 1ID& fomaci6n general de 
preingreso al trabajo y para el aoceso al nivel inmediato supe
rior•. (106) 
2.3) Otro aspecto oaracter!stioo fue el hecho de ofrecer los li
bros de texto a nivel de Edteaci6n Media Maica (Secundaria -
Ihierta) al menor costo, con el objetivo de orear un ambiente -
de ooni'ianza en ei acceso a la educación. 
2 • .(.) Un udio •ay eficaz para lograr la distrib•ci6n ús equit! 
ttva de la riq•eza fu la oreacidn de los "Sistemas de Enseflan
za Abierta" y qu definitivamente encontr6 en la ciase trabaja
dora un gran colaborador para participar en ella. 
2.5J En el rengl6n de ~ro~s y m~todos se di6 la facilidad 

de hacerlos de a•todid cicosy esto io eoni'irma las Resoluci,2 
nas de Chetaal qu dentro de su objetivos seflala: ªDesarrollar 
en el educando la oapacidad de aprender a ppnder, para que es 
1, en posibilidad de participar mejor en n propia :formación, -
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couiderada 4sta como an proceso permanente a lo largo de e• vi 
da•. (107) Esto dltimo estaba fundamentado en la idea de que se 
tenía que promover una mejor formacidn para ingresar al trabajo 
productivo (lo eual. implicaba neoeeariamente mia enaeflanza del 
tipo de aprender-haciendo). 
2.6) Obviamente que estas transformaciones eduoaeirmales oonfor 
me al modelo econdmico establecido en el 88:xenio y concretamen':: 
te el objetivo que se tenía del enfoque hacia lo tecnol6gico, -
como medio institucional, reourri6 a la oreaoi6n del: •centro 
ara el Estudio de los Iedios Procedimientos de la Edacaci6n1 

cuyas -.neones es a an lll11J" e ramen e espec ca as: 
revisar y modernizar los m4todos de enseftanza abierta, ad.amis -
de erear Instituciones de Investigacidn para el Est•dio de las 
formas de mejoramiento del grado de calificaci6n de la f•erza -
de trabajo. 
3. Para el tercer objetivo eooncSmioo qu se propuo~tizar 
1U1 desarrollo autónomo de ia t4oñ.!ca del país se se arOn los 
sigilentes medios: 
3.1) lomentar las es"D8cializaciones tlonicas a nivel de Educa -
ci6n Media Melca,. itañdo mayor auge a Seciñ.darias con enfoque 
ticñioos: 6Li poi!tioa propiciaib. por la administración de -
1970-76 sobre la eneeflanza t4cnica fue encomiable: no sólo se 
increment6 la matrícula de 250 000 a 680 000 al1lll.nos, sino que 
se reorganiz6 eeta enseftanza en 1tD. Consejo del Sistema Nacional 
de Educaeidn Tlcnica•. (108) 
3.2) Se prepiaara en la Secundaria a los alumnos t4cnicemente pa
ra qa se ieran incrustar en el proceso prod•ctivo de! país, 
al termino de ella. 
3.3) En la SecUD.daria tradicional se da mayor importancia a la 
Educaci6n Teonol6gica como ee el hecho de a1U11entar de tree a 
seis ei nimero de horas semanales de Ed•caci6n tecno16gica, o 
bien bajo la exigencia de montar el :mayor néero posible de ta
llare• en lae seo.ndarias para qu los al1111mos pudieran elegir 
en diferentes mas, y desde ese momento reconocieran la divi -
aidn del trabajo dentro del proceso productivo; esto lo confir
ma.os en los propios Acurdas de Chata.al, en donde .no de s•s 
objetivos importantes era: "Lograr 1lDA formaci6n hamanística, -
científica, t4cnica y artística, qu.e permita al educando afron
tar las situaciones de la vida con espontaneidad, seguridad en 
sí mismo y economía de esfaerzo". (109) 
3.4) En el plano Institacional u impuso el "Plan Escuela-In -
dustria" (dependiente del Consejo Nacional de 1omento de Recur
sos Humanos) qu consistid en que loe al111!lilos a trav,s de este 
Plan iban a tener -.n aoercamiento mis directo al proceso de in
dustrializaci6n, dado qae sus conocimientos se iban a ver des.! 
rrollados en el proceso de la productividad industrial; este -
Planee aplic6 de enfiticamante al nivel de Edacaci6n Media B,
eica debido al nexo inmediato que tenía con la vida de iae gr&,!! 
clisoiudadee del país. 
3.5) Asimismo, se crearon instituciones de fomento científico f tecno16iico tales como el .consejo Nacloñai de Ciencia y Tecn~ 
ogla (Co CiT) con el objetivo primordial de impulsar la inve.! 
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tigaci6n prt(ctica, en el campo científico y tecnq;J..ógico, y con 
el objetivo de desarrollar la t4cnica mexicana qúe favoreciera 
la independencia econ6mica del país. 
4) Como veremos con respecto de este cuarto objetivo, (el fomen
to del desarrollo económico del país) se propusieron las slgulan 
ies soluciones: -
4.1) Dar un enfoque espec:!fico a la educación de tal manera~ 
el alllmDO estuviera en condiciones de conocer su realidad soc"Iil. 
7 sobre eíio, íos Acuerdos de chetumai dicen io slgulente: "Es
timalar el oonoc1*1ento de le. realidad del país para que el ed.u 
cando, al ve.lorarlo, estl en condiciones de participar en forma 
consciente y constructiva en su transformación". (110) Y obvia 
mente qae esta transformación se llevaría a cabo a trav,s de li 
participación directa •n el trabajo productivo. 
4.2) Asimiam:o, en los objetivos de la Educación Media Bisica se 
encuentra el intento de fomentar una educación que permitiera -
-.na mayor valoración de las riquezas nacionales (con el objeti
vo de ampliarlos y fomentarlos en beneficio del desarrollo eco
nómico del país). 
4.3) En 1U1 aspecto de la infraestructura y de acuerdo con este 
cuarto objetivo económico, ee fomenta el desarrollo de las e• -
o•elas de nivel Medio Bisico con especializaciones tales como: 
~omuria•,induatrial l oomercial y de Ciencia l !eenologÍa 
T ; y dentro de este sistema Nacional de Ed•caci6n Tionica, 
la población escolar ~do a\1111.entar notablemente en seis aff•s -
(1970-1976) a 205 079, y este dato lo damos como referencia ex
cl11Sivamente ea la especialización Industrial y Comercial. 
4.4) Para fomentar el desarrollo econóaieo del país se atiliza
ron actividades extracarricalares que le permitieron a los alum 
nos aeeroarse a íos vaiores y a íos recareos económicos de la -
Naci6n. Esto b.timo nos lo indica eepecífieaaente el inciso de 
las tlcnioaa para la oonduoi6n del aprendizaje, de loe Aoaer -
dos de Chetml. que dicen: •se ajf.uten a loe avances logrados -
por la Ciencia y la Tecnología, y aprovechen las experiencias 
obtenidas en las escalas de diversos tipos•. 
4.5) wtitucionalllente se crean Organimoe Edacativoe tale• oo 
mo: "Plan Racional de Educaoi&n Pesquera lac!ona11 , .. reorgan"I 
z6 el •consejo Nacional Tlcnico de la Ed•oación", etc. con el -
objetivo f1l!ldamental de coadyavar al fomento de ese mil!llllo desa
rrollo económieo del país. 
5) Para lograr el !llinto objetivo eoonóllieo: qu consistía en 
l nt nto de reso<ver o al meno• medlatlzar el roblema del de

a•p eo; os me o• ma er ee qu 88 propo an para reso ver o 
turon ios sigaientee: 
5.1) Se trataría de elevar el nivel de escolaridad de la ¡obla
oi6n, tal y ooao s•cede en los paises económicamente íiiilseaa -
rroilados (qu son doce aflos obligatorios) y en M4xico 88 trat~ 
ba de llegar a nueTe aflos de obligatoriedad educacionalt "El 
sistema edtcativo nacional experimentó en el sexenio mm. expan
sidn sin pNoedentee, como J)9.&de verse en las ptblloacionee of,! 
wialea. Los amentos de matrí4ala en loe seis aflos fueron de: 
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37.8~ en preescolar, 35.7~ en primaria, 75.7% en media básica, 
130% en media superior, 113.2% en normal y 106.l~ en la supe -
rioz,11 • (111) 
5.2) In 1m aspecto primordial de la in:traeatructttra ee busca la 
extensión de loe servicios educativos hacia los os mar na-
~ para con r r a• nar os eseq ros econ Dll.cos y 
sociales, y oon ello dar m~s acceso de empleo. 
5.3) De acuerdo con el punto anterior se van a ~omentar las es
pecialidades t,cnicas que van a generar nuevas ocu~aciones so
claies, y especializaciones, tales como: Computación, Instita -
cienes de Decoraoi6n del Hogar, Taquimeoano~!a, Escuelas de 
Costura, etc, etc .... que proporcionan 1ll'l mtls rtlpido acaso a -
los empleos socialmente aceptados. 
5.4) Se desarrollan institucionalmente por ejemplo: Escuelas -
Teonol6gicas A~o~ecuariaa que aumentaron durante el sexeñio -
en un \otai de 2 nuevas esoaelas con el objetivo inmediato de 
resolver•• manera directa el !ndice de sus oc•paciones. 
6) El sexto objetivo te6rico de la economía se resa:fa en ase.

el oon\rol de la vida económica del a!s or arte diI""Ea-
a o para o cua aros: 

6.1) En primer lagar y como objetivo primordial veremos qae se 
qaer!a lograr que toda la vida cultural del pa!s de~ndiera de 
deoisi 's ue en materia edacativa dictaba el Estao, para man 
o onar 1U1 e emp o muy s pe • o an er or, po emo citar el di' 
creto de que toda la validez de los estudios fim& qu ser ot1= 
oial.mente por el Estado. 
6.2) Otra decisión del Estado para asegurar su predominio,es el 
hecho de q1lien determil:Ja definitivamente la Incof¡oracidn de 
las Escuelas Particulares a la Edacacidn son prec sfiíiñte !as pro 
pías institüciones oficiales (a trav,s del argamento del inte -
r4s nacional en la ed•cación). 
6.3) !aab1'n el Estado es quien realiza las nprvisiones hif.'
nicae-pedagógicaa para aeegurar el buen oontro de sus lñst! •
clones; y a partir de ello, se incrementan las ea ervisiones --
aoad,mioal!ld económicas de las eaculal!I, y se reor zan os 
slstemal!I s arla!es de la eduoaci6n con base a os m r os esca 
1atonarios de los maestros, etc... -
6.4) En el oampo pedagdgico, el Estado, a trav4s des• Secreta
ría de Ed~caci6n Pdblioa, (en la Educaoidn Media Msioa) se re
serva el derecho de determinar loe contenidos program,ticos Y 
metodol6 ioos de los lanel!I ro amas de estudio. 

• su mayor contro, e sao orea o o un a~rato 
Institucional para la educación que atareaba desde íns ituoio -
nas dedicadas a !a Maneación Educativa (CEKPAE, Consejo Nacio
nal T4cnico de la Educación, etc ••• ) hasta Instituciones dediO,! 
das al control de los presupuestos. 
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C) RES U L ! AD OS 

Los resultados te6ricos en el nivel de la relaci6n de la econo
mla y 1a edaoaclón f•eron tree en nuestro concepto: 
1) el desarrollo de la edacaci6n t4cnioa a trav,s del incremen
to del núiero de esculas de este tipo. ( Ver Anexo No.1) 
2) el logro obtenido en la moderniz~ei6n de las t4enicas de en
seftanaa: edacaci6n personalizada, Ticñloas de DiñA.iñlca, Eñsefian 
za por Objetivos, innovac16n de anexos esoolares -

ate ••• 
3) el comienzo alentador, en el registro de Wl cambio en el sis
tema ed'l'lCativo tradicional: establecim.iento de nuva relación -
maestro-ai11111no, fomentar 1IJl& ed•eaci6n úe pn(ctica: "aprender 
haciendo•. 
h.ndamentalmente estos tres logros alentaron el proceso educati 
voy a su eomponen••••.!,P&ra avanzar y abocar s• inter,s en el
fomento continuo de los objetivos ta6r1cos, 

Los reslll.tados materiales econ6micos tambi4n los podríamos res~ 
ilr en c11atro !ogros f'lllldameniaies: 
1) ·. al m•p.to del náero de personas que ingresan a la EducaoicSn 
Media ele• {Ver Anexo No. 2) 
2) ai a11111ento del nivel acadéico con el náero de nuve afios de 
escolaridad obligatoria de la pob1aci6n. 
3) el aumento del náero de escuelas eec11l!ldarias j le esta for
ma el inoremenio de la Edacaoión Media Malea para la ayw.da del 
desarrollo econcSmioo del pa!s.(Ver Anexo 3) 
4) El a11111ento considerable del presupaesto federal dedicado a 
la ed•cacidn, que permltló un incremento en el desarrollo da la 
furza de trabajo, mediante la elevacidn de la oalifieaci6n del 
trabajo prodaotivo. {Ver A.nexo No.,4.) 
Pero, por otro lado, habo adeús otro tipo de resultados eeon6-
mioos de la Reforma Ed•oativa a los qu podíamos en.merar da 1a 
sigi!ente manaras 
1) A pesar de qu el aamento del núiero de personas que recibicS 
Edw.oaci6n Media Msioa, la aro1oroi6n con el ritmo de creoim.ien
to de la oblaci6n dismin • acceso a 1a Ed•eaclón ledla M
s oa orean o ca a vez en mayor ese a .na pro e ar zac n y -
marginalizaci6n: abiamo creciente entre la dinmioa econ6mioa y 
la demogn.fica) 
Esto lo oompñeba la deelaraci6n siguiente: "La Escolaridad de 
na.estra fuerza de trabajo sigue siendo muy baja. Si en 1960 el 
promedio de aflos de escala era de 2.8 en 1970 s•bi6 a 3.6 gra 
dos escolares. Un 27~ de los integrantes de la faerza de traba= 
jo no tiene escolaridad alguna, otro 6~ tiene entre uno y seis 
grados y, scSlo el resto (es decir, 11.n 13%) cunta con mis de -
seis grados de eso•ela•. (112) 
2) Definitivamente no f•e posible 11.n mayor eglllibrio en el ni
vel da i~•o .. la eblaclón a la ed•oacldn. por •l areolmlen
to diitorsonado y as 4trloo a. los sectores sociales y las 1"!. 
gionea; debido a qu la Reforma Eda.oativa no hizo efectivo el 
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principio de 1lJla educaci6n popüar {sobre todo en las áreas n 
ralas) ya qu: "•n anallisis de las relaciones entre la expan = 
si6n esoolar, el empleo y la distribuci6n del ingreso, se com
probó que de la expansión educativa no se sigue necesariamente 
1lD& mayor jllBticia". (113) Ya que las pol!ticas q•e se tomen -
deben ser tomadas desde un p.nto de Vista global de la forma -
oi6n soeial mexicana y no con base a medidas aisladas. 
3) Hubo la carencia de ana distribución m,s e uilibrada del re
sapusto en o as as eas geo cu • pa s, porque ama
yor parte de los recarsos para la edueaci6n se concentraron en 
las principales ciudades de la República y a la vez se requería 
de: "reducir los subsidios estatales a las clases privilegiadas 
en la enseflanza posprimaria". (114) Y promover la exnansi6n de 
la Educac16n Media Bisioa a las regiones apartada.. 
4) Otro de los resllltados importantes para enanciar fue que la 
falta de resu uesto en las ireas marinadas se oonserv6 debido 
a qae e s o si ano pre arene a a a Educaci6n Media 
Superior y esta aseveración confirma el p.nto anterior. 
5) No a\llllent6 
das u se neo oraron a a urza e 

ea a ya q\le: s personas qae egrespon el sistema esco -
lar por deseroi6n o por graduaci6n, fueron 9.7 millones. De -
ellas, s6lo 4 millones se incorporaron a la faerza de trabajo, 
adeds de otro millón trescientos mil que lo hicieron sin tener 
escolaridad alguna". (115) 

7) Aament6 proporcionalmente el número de desem~leados debido a 
la taita de oa~oidad de absorción de mano de ora, por parte 
de ias act1Vid es económicas predominantes en ei paísJse nos -
seflala q11e "el aeroado de trabajo absorbiera el 72.7'!, ae los e
gresados con estudios lllrlversitarios, mientras qae s6lo absorbid 
el 36.5% del personal oon estudios de primaria y el 43% de qui!. 
nea habían c1l?'sado algunos estudios de nivel medio". (117) 

En concreto las plaza• creadas para personas ain esoolaridad,
algmw. se incrementaron en un 56" y las pla~as para personas -
oon ano o cinco grados de ense.f'Ianza primaria aumentaron an 64~, 
en tanto que loa empleos para personas con estudios universit.! 
·rios oompletoa • incompletoe crecieron en un 155%. Y esto pr.2, 
vooado por la constante extensión del desempleo y del sabem,leo. 
8) Con el resllltado anterior, tambifa damps cuenta de este otro 
aspeeto al no ser po~ible alcanzar la a•tono-
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mía tecnológica a nsar del fomento de escuelas de capacitación 
t4cñlca, en lamed a en que las nuevas actividades económicas 
del pa!s (la industria por ejemplo) requirieron hacer uso de una 
tecnología extranjera que, por el contrario, aloanzd dimensio -
nes insospechadas (ademis de que la capacitacidn t4cnica no po
día traer resaltados inmediatos) y en esto 1nfluy6 notablemente 
las condiciones "precoces" en J..Aurbanizaci6n, la eindicalizaci6n, 
la seguridad social, que favorecen s6lo a loe grupos del sector 
moderno. 

A pesar de la mayor 1ntervenci6n por parte del Estado en los a
suntos de la educación, la política educativa en M,xico durante 
esos afios no dió loe N8ultados esperados. Primeramente porque 
en materia aoadútica hasta la feoha no se han logrado muchos de 
los objetivos eeflalaiss tanto por la Reforma oomo por la Ley Fe
deral de Educacidn (la edaoaoidn inter o multidisciplinaria--, 
tanto en 1a Edtcacidn Media BieicaJ los sistemas de evaluación, 
sin resultados positivos y fueron creados con cancter experi -
mental y-:transitorio8, la ampliaoidn coapleta, -anual- real de 
los planis y programas de estudio; la earencia de material di -
d~ctico, la falta de capacidad del ~rofesorado y de los alumnos 
por asimilar el sistema etc, etc ••• ) en la medida en qu todo 
el proceso de la Reforma 88 qted6 en una simple proclama y en 
1lJl& instancia meramente demag6gica; y en segundo lagar porqu -
la mayor parte de los objetivos econdmicos que se perseguían no ;J. 
se obtuvieron (sino qte por el contrario, los problemas de las 
grandes mayor!ae de la poblaci6n se han incrementado) debido a 
la nbeietencia evidente de las relaciones desiguales y de domi 
nación que existen entre loe diversos sectores de la sociedad;= 
ya que Biste una fuerte y creciente desigualdad en la distrib•.:. 
oión social del ingreso, ~orlo anterior, separaci6n entre una 
esfera "alta" de cons11mo (mercado para loe productos de lujo e 
importación) y una esfera ºbaja" qu no 88 lo suficientemente -
mllplia como para incidir en la orientación de la produecidn ha
cia la satisfacción de las necesidades sociales mayoritarias. 

(Y-

1 
.-•~-'(. J 
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).2 LA PRACTICA EDUCATIVA Y LOS PROCESOS IDEOLOGICOS EN LAS 

gpE SE PRODUCE 
A') BASES 1'EORICAS PARA LA J.PUNCION IDEOLOGICA DE LA EDUCACI~ 
Durañte el periodo qae nos oeupa, la prf6tica 1a•eativa ta a 
adeús de lUl& base econ6miea y pol!tiea, wna base de tipo te6 
rico, caracterizada por la presencia de 1ll1ll serie de objetivos 
ideoldgioos qu debían ser obtenidos a trav4s de aquella, y -
qu deb!an traer reperc11Siones en la organizacidn social de -
los individuos (recu4rdese qae la pr,ctica edaoativa se mani -
tiesta en la sociedad oapitalista segin los efectos aooialea -
qu prod11.ce). 
En este sentido podríamos afirmar qu los objetivos ideoldgi -
ooa qu becaba el Estado Mexicano a trav4s de la Edacación Me 
dia :Msica eran los siguientes: -
1) Lograr la 11Didad ideológica-cnü.tural de la poblaeidn del -
pais para forialecer el desarrolliemo económico; y por el otro 
laio, dirigir la edacaci6n hacia los sectores mayoritarios de 
la poblacion. 
2) Renovar los procesos ideolóficos del país para adecaarlos -
al desarrollo eooniSií!co y poli co de la sociedad mexio~ (ya 
q11.e era necesario reproducir el proceso ideológico para que -
!•era incra.etado adecuadamente en el desarrollo económico y po 
lítico de la formación social mexicana). -
3) Crear 11J1 sistema ideológico-educativo qu permitiera borrar 
las desigaaldadea sociales, en la medida en qu se eonstita:,e
ra en un meeanismo de ascenso social debido a que la "escuela" 
podría permitir la redacción de las ••sigaaldades sociales a 
travls de medidas tales como: impartir .na ed•caoidn qu permi 
tiera el acceso a ello sin mayor problema de convalidaciones-;' 
revisión de estudios, etc, etc ••• 
4) Fomentar la consolidación de los rinci ios ideoló icos q•• 
ya ex s an es e pocas an er ores a es, como• nao onalis 
ao, el popaliDo) sólo qae ahora dirigidos por los nuevos enaii 
eiados del r4gimen (tales como el tercermundiemo, el demoeratI' 
cismo, etc.) Este objetivo te6rico podría aer pu.esto en pr,ctI' 
ca por el Estado a trav,a de loa objetivos generales qu desa= 
rrolló la Comisión de Chetwnal para la Ed•cación Media Msica, 
en donde se establecían una serie de bases y fundamentos par• 
la llamada "Reforma Educativa", como veremos a oontinucidns 
"En consecuencia, la política educativa optaría por imprimir -
una reforma sustancial a los contenidos y m4todos edaoativos, 
poniendo especial atención a su relación con la prod•cci6n (pr!, 
mer enfoque); sería fuertemente nacionalista y enfatizaría los 
valores de la "apertura" (segundo enfoq•e); se presentaría co
mo "democr,tica" ofreciendo oportunidades a todos por igaal. -
(tercer enfoque); y se utilizaría como elem•nto dináico en la 
movilizacidn populista de las clases mis desprotegidas y en la 
negociación de apoyos de las clases bajas y medias (cuarto en
foque). Estos·cutro enfoques dan inteligibilidad a muchas ac-
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cienes de la política edacativa del sexenio". (118) 
5) Era necesario crearJ renovar un sistema ideolcSgico 1ue es
tuviera de una manera s directa vincuhda al deaarrol o de -
los procesos poHticos y sociales del país. 
6) Debido al despretigio en que había caído el gobierno después 
del movimiento de 1968 se hizo necesario crear un sistema ideo-
16 ico ue sirviera ara le itimar loe rocesoe económicos 

o icos ue ae es a an eearro ano en e as:" ese re o 
se • ren e r en en • ver os que para poder to - '\ 
mar decisiones transformadoras, se necesitaba imprimir un sen-\ . 
tido participativo al sistema político. El movimiento de 1968 /).· 1 
había reclamado una instancia formal de diilogo y Echeverría - · 
la llev6 a ew.s Últimas consecuencias. Diálogo eignificcS la par ; J .. ,_ l 
tioipacicSn de loe distintos sectores de la comunidad nacional-
en el planteo de problemas y soluciones" (119) 

9) ,Or loa antecedentes histcSricos, del sexenio anterior era -
de suma importancia devolver la confianza de la poblacicSn haoia 
el Estado y para ello el gobierno intenta extender y difundir
un sistema ideolcS ieo mis am lio directamente controlado or all 

a a o es us amen• para ownp r con ea e o e vo por o 
qu nos encontramos con un particular inter4a del Estado en -
participar en los asuntos de la EducacicSn). 

BASES MATERIALES 

:r..s bases materiales para la !1111ci6n ideolcSgica de la eduacicSn 
son entendidas aquí, oomo el conj9Jlto de oondioiones sociales
en qae ae pretendía llevar a cabo loa objetivos ideológicos, o 
lo qv.e ea igul, ea el conj1lllto de obaticulos eooncSmicoa, pol;! 
tioos y sociales q•e impidieron a los objetivos tedricos de la 
educación qu se lograran completamente. 
Lo anterior significa qu todos .loa objetivos qu perseroa el 
Estado se enfrentaron a an conjunto de condiciones econ~icae 
y políticas qa.e de ning,mmodo resaltaban favorables para el -
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cumplimiento de aquellos. 
Es decir, debido a la falta de objetividad y a la falta de con 
diciones adecuadas para su realización: los objetivos ideolód 
cos cult11r&les que perseguía el Estado a través de la Reforma
Educativa, se vieron 'limitados e imposibilitados en su realiza 
cidn; a tal grado qae la tan buscada renovación cultural del= 
pa:!s, se convirtió mis en una proclama que en una realidad. 
Intentando hacer un resumen, podemos mencionar las siguientes 
bases materiales: que impidieron la realización de los objeti
vos ideo16gicos de la educaci6n: 
1) La falta de preparación de loa maestro• en la Educación Me-¡ 
dia Melca, que se proyectaba en un inooñf'ormismo magisterial, ( 
para las innovaciones pedagógicas y acad,micaa que se les pre- ~ .,(, C,, 
sentaba: y obviamente en estas condiciones, se present6 cons- . 
tantemente una falta de cooperación para llevar a cabo los - J 
~rincipios que les habían impuesto por la "Reforma Educativa".~. j 
(Acerca de este punto hay un comdn ac11erdo y no nos parece ne- 'e.e,., 

cesario redundar ús en ello en la medida en que no ea el obje 
tivo de este trabajo) 
2) Se tenía el obsticulo de una imposibilidad de llevar a cabo 
la "llllidad cultural" del país, en la medida en que no existía 
tampoco 1ID& "iñidad económica y política"; oondioi6n sin la -
cual, aque.lla seguiría siendo un mi to. (Esto se refleja en la 
existencia de 1lll& crisis en la ideología populista que obligó 
a hacer uso de frases demagógicas tales como: "Arriba y Adelan 
te" que ya en !'rancia Charles de Gaulle había eado 20 afios ~ 
tes, pero que nuestro Presidente, utilizó hasta ahora para im
palear la llamada "Unidad Nacional"). 
3) Otra situación compleja qu ae present6 fue el hecho de q•e 
definitivamente la educación no alcanzaba a borrar las diferen
cias sociales en la medida en que no eran borradas tampoco las 
diferencias económicas y políticas, y en este sentido, la ed•
caoión con su pretendido cambio de la "Reforma Ed•cativa" no 
podría resultar la panacea qu todos esperaban. 
4) No la consolidación de ideolo !as anteriores, dado que 
los p · • en os eo g oo e r enes an er ores no habian 
llegado a con~idaree en eor:!a ideológica bien reconooi 3/ 
da y coherente. Dado que esos p anteamientos heterog4neos y eñ ¡k 
ocasiones con ictorios entraron en \l!l& crisis qu coincidía y 
con la ?'\lptura del modelo de desarrollo económico del país. 
Las crisis objetivas qu sufrid el pa!s con los Ñgimenee ant!. 
riores provocaron la crisis de las proclamas ideoldgioas con -
tradictorias y se hizo necesario la creación de una nueva id•~ 
log:!a. 
5) Por otra parte, vemos que la vinculaci6n de los procesos -
ideol6 icos a la realidad mexicana no fue osible porque ello 
mplica a una cera pol zac n e i rae por ejemp¡o como 

una educaci6n marxista, como una educación antimperialista) de 
la educaci6n qae no iba de acuerdo con los intereses de la b~ 
gues:!a mencana. 
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6) También debemos de hacer menci6n al hecho de que la ma{or -
intervenc16n del Estado no fue posible debido a Ja inexls en -
cla de las coñdlclones admiñlstrat!vas, pedag6gioas y econ6mi
eas adecuadas para asegurar el control de la educac16n por par 
te del gobierno (esto sin contar con el desprestigio en que si' 
enconilraba el gobierno mexicano por el -movimiento de 1968). 

B) INSTRUMENTOS TEORICOS PARA LA FUNCION IDEOLOGICA DE LA EDU-

CACION 

Los instrmnentos te6ricos son entendidos como el conjunto de -
reow,sos y proposiciones elaboradas por el Estado para llevar 
a cabo los objetivos anteriores; a continuaci6n mencionaremos 
solamente los más significativos: 
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1es (uilizimdolas simplemente como un instrumento para la rea 
lizacidn de ello). 
7) Para asegurar la realización de todos loe objetivos y de to 
dos los medios anteriores, se requería desde el p11nto de vista 
del Estado, dar al proceso educativo un doble enfoque a partir 
de la filosofía de la educaoidn: l) por un lado considerar a 
la educación como un Iroceso de formacidn t3:rsonal (desarro -
llando capacidad crít ca, capacidad de aíiil1sis y capacidad de 
transformaciones, etc) y 2) por el otro eoncebida a la educa -
cicSn como parte de un proceso social (que pregonaba 1Ul& ed11ca
cidn igualitaria, abierta, homogénea, etc ••• ) "Estas tendencias 
se focalizan en dos grandes temas: la educacidn como proceso -
personal y la educacidn como proceso social". (120) 
8) Para asegurar el control de la educacidn por parte del Esta 
do, se romovid una modernizaci6n administrativa (la desoentr'i 
lizac n c ca y 1lD& renovac n oa-pe ag6gioa a través 
del control de planee y programas de estadio). 
Pero esto no fae todo, sino qu para cumplir oon los objetivos 
ideoldgioos de la eduoac16n, y para qll8 los instruaantos tedri 
eos fueran verdaderamente llevados a cabo, se propusieron las
•iguientes medidas inmediatas. 

INSTRUMENTOS MATERIALES 

l) Para la realizaci6n del primer objetivo de realizaci6n de 
programas curriculares homog4neos se proponía lo siguiente: 
1.1) Exi r el 01m limiento la homo ne1zac16n de las dos es
truot11ras pro~ cae es a ec as por os oue os e e• 
mal: por asigiíauras o por materias y por áreas de aprendizaje, 
en la Educacidn Media Msica. (Ver Anexo No.5) 
1.2) Crear ro oner nuevas t4cnioas de a rendiza e difundidas 
en los os e e o, para c\1Dlp r con e o vo de la N,! 
lizaeicSn de planes y programas de estudio. 
1.3) "De los planes y programas de estudio en la Ed.aacidn Me
dia Bl(sioa se proponía promover sistemas de enaeffanza-prendi
zaje comanes y adaptables a C11&1.quier circunstancia, con la í
nica diferencia de que estos programas debían ser modificados 
para cada regidn". {121) 
1.4) Institucionalmente se renovaron las funciones y la orsan,! 
zacidn del Consejo Nacional de Fomento Educativo -creado en 
1971 CONAP'E- eon el objetivo de dar u.n mayor impulso al desa -
rrollo de la cal.tara a trav4s de Campaftas de Alfabetización y 
Castellanizaci6n. 
2) Para el segundo objetivo tedrico de la •Reforma Educativa• 
en su desarrollo y aplioacicSn, se propusieron los sigÜientes -
medios: 
2.1) La realizaci6n de la llamada Reforma Educativa a nivel de 
Educaci6n Media ~sica, que abarca tres aspectos fundamentales: 
"a) Orden Pedagdgico, b) Adminietracidn de la Educacidn y c) 
Política y orientación del desarrollo educativo". (122) 
2.2) En el ai"Blllo sentido de la mgderllizacicSn educativa se pro-
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onen los si entes as actos eda 6 O'lls: reforma de planes -
y programas e es u o, n ro ucc n e nuevos m4todos y técni 
cae de la enseflanza, creaci6n de .libros de texto para Secunda= 
ria; actualizaci6n de maestros a través de cursos,academias de 
estudio, elabo~aci6n de una filosofía educativa acorde con las 
necesiiües econ6micas y políticas del país; enfatizar que la 
educación se tiene qu desarrollar a través de enfoques: uno -
informativo y otro formativo; la educación debe tener una orien 
tación al cambio y una actitwi"erítica"(al mismo tiempo que de
be dar mayor ~lexibilidad al •iste:ma eda.cativo) debe promoverª la educaci6n inforn1*i a trav,a de los sistemas abiertos de -
enseflanza, y debe orear a través de la educación, un proceso -
permanente de retroalimentación, de conocimiento. Debe asimis
mo fomentar la adquisici6n de habilidades dentro o fuera de la 
escuela y por iltimo, debe adaptar la eneeflanza al medio urba
no y al rural; a través de mihodos activos: "aprender haciendo" 
y "easeffar produciendo". · 
2.3) Se crea la Nueva Ley Federal de Educaci6n -1973- que abar 
ca desde !os aspectos de la vida admiñ!etrativa de la educaoion 
(creando ademis todas una legislación para este fin). 
2.5) Institucionalmente se decide reorganizar la estructura de 
la SEP, se orean Delegaciones y Subdelegaciones ldmiiíistrati -
vas en loe Estados para la Educación Media Msioa; en lo que 
se refiere al aspecto pedagógico, se realizan continumente, -
academias de Maestros para el Estudio y evalaación del desarro 
llo de los planes y programas, así como la evaluación del pro':: 
pio sistema de evaluación. 
3) Para el logro del tercer objetivo teórico, del proceso de 
alfabetización de educaci6n o ular se propw,ieron !os si -

en es me os o ns rwnen os ma er alee: 
3.1) Se crean Campaffas de Alfabetiiaeión y Castellanización de 
la población a iíivei nacional. 
3.2) Se promueve el principio de la igualdad de oporttmidades 
educatiTas para todos 
3.3) se orea para tountar la edtoacidn popal.ar el llamado -
Plan Nacional de Edtcaci6n de Adultos 
3.4) I ñlvei ínstitucionai se crea ei llamado Pro5aama Nacional 
de Castellanimaoidn a trav4s de! Consejo Nacional • Pounto 
Educativo (cON!PE) _ 
(Para ampliar la explicación dobre estos objetivos se puden-~ 1_ 
consultar los esqa.emas de Martha Robles en s• obra: "Educaci6n 0¿;AD 
y Sociedad en la Historia de Mlxico"). · 
4) Para el cuarto objetivo se propuieron los principios de --
( ountar la "a rtura democrática" la "conciencia daoeráti
ca que perm. era ora eoer os v oras e naco amo y 
ai la "justicia social") y se propusieron los principios de -
tercerm.ndismo y el independenti811lo. 
Otros instr,unentoe que se propusieron para la reorganización 
de la prictioa educativa fueron los siguientes: 
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4.1) Una eduoaoidn tercermundista ue tiene ob etivo rea-
firmar os va ores nao onales y omen ar e ento naco-
nailsta en el país. 
(Consüitar !os ÍÍÍf'ormes Presidenciales del sexenio: 1970-1976) 
4.2) En la infraestructura se desarrollan los Sistemas de Edu
cacidn Secundaria Abierta. 

ve 
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C) RESULTAD OS 
Veremos qu los re81ll.tados en el oampo ideo16gico fueron muy -
considerables y a manera de resumen los enunciaremos a conti -
nuacidn: 
1) Definitivamente•' hubo una movilizaci6n hacia la innovaci6n 
ped~6gica, en lo referente a resultados académicos, tales c~
mo as modalidades progrmticas, en la innovacidn de textos -
escolares, de las tionicas de la enseñanza, en la Educaci6n Me 
dia Msica, y sobre todo en el enfoque interdisciplinario que
.. 1• di6 a las mas de aprendizaje, entre otras cosas, afta -
diendo un enfoque tedrioo m,s científico y ertendido a la edu
caci6n sexual.. 
2) Otro resultado importante fue la aceleracidn gue se le did 
al proceso de oomuioaci6n al servicio de la educación. A tra
vés de ia radio, la creación de la Teiesecimdaria, y de pro~ 
mas eduoativos controlados por la S.E.P. -
3) Con 1a implantaci6n ~ regulaci6n de la "Reforma Educativa" 
en la Educaci6n .Media Msica se desarrollo un proceso efectivo 
de modernizaci6n educativa en el país, ya que por la situci6n 
crítica en qu nos encontribamoe, se requería de un cierto pro 
oeso de oambio qu se hizo particularmente significativo en el' 
campo de la eduoaci6n. 
4) Se llevaron efectivamente a cabo, grandes Campaffas de Alfa
betizaci6n entre 1a poblaci6n marginada. 
5) Se inici6 wna etapa de la educaci6n a partir de la crisis -
de 1968 q119, funde.mentada en el "diilogo", promovi6 1a creaci6n 
de sistemas nula abiertos de ensefíanza.; como por e jemp1o tene -
moa los Colegios de ciencias y Humdidades (C.C:..:S.) La Univer
sidad Autónoma :Metropolitana {U.A • .M.) etc, qu teman como ob
jetivo reSJ)onder en la aedida de lo posible, a las exigencias 
qu requ.erlan los estudiantes para ua mayor ai,ertwra oultval. 
6) Adainistrativamente se lo 1lllA reor zaci6n de las Ins
tituc ones uca vas e p s y e 1D&7or uno o ento e a 
base material de la pr,ctioa educativa. Ya qua partir del de 
oreto de la •Reforma Educativa" se habla de - reorganización 
administrativa (lo oul se hizo manifiesto en las deecentrali
zaoiones qu se lograron de los Estados: Edo. de M4xico, Baja 
California, etc ••• ) que sin dada req1rlrin de 9ll proceso bas
tante largo para lleYar89 a cabo. 
7) Se increment6 efectivamente el con 1il?lto de recursos 6-
ic s ara avo oer me or sarro e rooeso enseffanza-

•• • en uao n a as oraa -
eones es a s cae a reo en es e a .E.P.) 
Pero por otro lado, gran parte de loe objetivos ideol6gicos de 
la política educativa da.rante ese sexenio, se vieron imposibi
litados de llevarse a cabo; en la medida en qae no había las 
condiciones necesarias para ea 011J11p1imiento; ta1ea son por eje!!! 
plo: 
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1) El hecho de que no se logr6 la "Unidad Cultural" del país -
debido a que ella deb!a tener por base una unidad econ6mica y 
pol!tica, que no existe. 

5) La vinculaci6n del prooeso educativo a los grandes hroblemas 
nacionales no se hizo efectiva en la medida en que die os pro
cesos no iñtentaron ser inmediatamente transformados sino q11e 
sdlo fueron tomados como objetos de estudio por loe agentes de 
la edaoaci6n (los investigadores ed11cativos). 

As! demos wn ejemplos ae propon:!a qu los edu.candos realizaran 
1Ul estudio de alguna comunidad marginada; y en lU&Sl' de que se 
realizaran obras de servicio social en estos lugares, la pr,G
tica educativa se redujo a analizar dichas comunidades como un 
objeto de ca.riosidad, puesto que en b11ena parte nunca hubo 11%1& 
definici6n clara de los objetivos sociales que persegu:!a la -
edu.caci6n. 
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3.3 LA PRACTICA EDUCA'!IVA Y SUS CONDICIONES POLUICAS· 

A) BASES TEORICAS PARA LA PUNCION POLITICA DE LA EDUCACION 

1) Uno a los objetivos políticos qu buscaba lograr el Estado 
Mexicano a travds de la educacidn, era lograr la modernizacidn 
.de la economía capitalista, mediante la praparacidn de una cla 
se bargu.asa que fuera de acaerdo con las necesidades econ6m.i = 
oas del país. 
Esto se logrd a trav4s de conservar la saperioridad absoluta -
del trabajo calificado para los mejores puestos econdmicos y 
que, en la medida en que no es el objeto de estudio de nuestro 
trabajo, preferimos dejar por el momento de lado. (Para compro 
bar esta aituacidn qu es evidente sería necesario realizar-= 
un estudio más específico sobre este tema). 
2) Otro de loa objetivos políticos que se buscaba lograr a tra 
v4s de la edacacidn, era lograr la reproduccidn en mejores coñ 
4iciones de la fuerza de trabajo, para adecuarla a las neoeai= 
dadas econdmicas del país. 
3) Esto implicaba tratar de bascar un mayor eqailibrio entN -
las clases sociales del país, para asegurar un desarrollo arm6 
nioo de la vida del país; a ello se debe que continW!mente a-
parecieran enunciados tales como el de •justicia social•, •i
gualdad de oportunidad para todos", etc,; "promover las actitu 
des solidarias para el logro de una vida social justa". (126)-
4) Se pretende asimismo, lograr un reparto mis equitativo de -
la riqueza puesto que la educacidn permitiría incorporar a las 
grandes mayorías de la poblacidn a la vida econ6m.1ca del país: 
"promover las condiciones sociales que lleven a la distribueidn 
equitativa de los bienes materiales y culturales, dentro de un 
r4g1men de libertad•. (127) 
Si se alcanza a ver son objetivos de equilibrio y de reforma -
social, de justicia y de desarrollo en u ambiente de paz los 
qu predominan en el discurso ed•oativo de la 4poca. 
5) Hacer posible una mayor calificacidn de la fuerza de traba
jo, para al mismo tiempo elevar su índice de productividad que 
deberi reperoatir favorablemente en el awnento de la produoci6n 
econ6mica del pa{e; dicho en otras palabras: •ee capacite -al 
al\llllllo- para el trabajo socialmente ttil". (128) 
6) !'renar a trav4s de la ed•oaci6n los índices de desempleo, y 
generar al mismo tiempo un sistema ocupacional de acuerdo con 
los intereses del país. Sobre este punto ya habíamos dicho en 
otra parte qae el sexenio pasado, paso particular inte~- en -
este problema, al qu intentd resolver mediante la populariza
ei6n de la cütura; en cuanto al sistema ooupaoional oomo vera 
moa, aquello termin6 en 1IJla proclama: ºla política edu.oativa = 
concibi6 y reforz6 las salidas laterales conside~olae 1111 m!. 
dio adecuado para que la eduoaci6n se vinculara efectivamente 
eon el empleo•. (129) 
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7) El proceso educativo tenía como uno de eue objetivos prin
cipales, frenar el creciente proceso de marginalizaoidn de las 
mayorías de la pob.laoidn: "Parece aer una de eus preocupaoio -
1188 dominantes convencer a l.a opiü6n pública de que, gracias· 
a .la ampliacidn de las oportunidades edtcatívae, nos encamina
mos a grandes pasos hacia una sociedad dvil, justa, igualita
ria y abierta". (130) 
8) Adecll&l' el desarrollo de las relaciones de proda.ooidn, con 
respecto de los avances de las fuerzas productivas; es decir, 
si en i4nninos de la producci6n econdllica se hablaba de una -
modernizaci6n de la sociedad, era absolutamente indispensüle 
qua ese proceso de renovaci6n, correspondiera un desarrollo 
del equilibrio social {mayor igualdad, mayor justicia y equi.11 
brio, etc.) dentro de lo que la eduoaci6n jugaría 11n papel fun 
damental. "A partir de 1970, el r4gimen de Echeverría intenta~ 
revitalizar y modernizar la ideología, apoyi{ndose en el eje -
de la Reforma Ed•cativa". (131) 

llA.SES MA!ERIALES 

Los anteriores objetivos se en:b-entaron sin embargo con una se 
rie de obst,culos -econ6micos y sociales- que impidieron la.= 
plena y en ocasiones la mediana realizaci6n de los mismos. Boa 
Nferimos en este punto preciso a un oonj1112to de procesos so -
eiales (impuestos por el modelo de desarrollo econ6mioo) que 
sirvieron de oondici6n a la realizaci6n de los objetivos ante
rioNs (crisis econ6miea, lacha de clases y de fracciones de 
clases, desprestigio ideol6gico del Eetado, etc ••• ) 
Sin pretender seffalar todas las condiciones sociales del país 
durante esa 4poca, mencionemos las qu mt(s repercutieron en el 
prooeao educativo: 
1) Conservaei6n y pro!undizaci6n de la 18.0ha de clases provoc.! 
da por la crisis del sistema econ6mico qu obligaba al Estado 
a restar importancia al proceso educativo. 
2) El populismo estatal le impuso a la educaci6n caracter!sti
oas tales como su tendencia a la democratizaci6n, al anil.isis 
crítico, etc, que dada la falta de condiciones y de OllfllOida -
des de loa agentes de la educaci6n, se quedd como pm-as prool.! 
mas qu condujeron a una furte anarquía. 
3) Nunca existid por parte del Estado 1Ul& def1nici6n concreta 
con nspecto de lo que debía ser la tendencia polítioa de la 
edacacidn qu se intentaba estableoer y en esa .. dida todo 4u.! 
d6·en una visi6n humanista y conformista, lejos además del co,a 
trol directo del Estado. 
4) Había una crisis del proceso político mexicano, manifiesta 
en la falta total de confianza hacia el·nuevo gobierno, por los 
nexos directos que tenía con los acontecimientos estudiantiles 
de 1968: "y por otra, el sistema político se encuentra grave-. 
mente desgastado.Y desaonditado como consecuencia del movimie_a 
~o estudiantil-popular de 1968". (132) 
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5) Por lo anterior, el nuevo gobierno se encontr6 ante una plr 
dida creciente de apoyos y de simpatía popular, que despu4s ae 
vería profundizada con un retiro de ayuda de los grupos empre
sariales por sus oontinaos ataques verbales (tal~ como lo he
mos descrito en el ani!lisis de la situación ideol3gica de la 
primera parte). 
6) Loa grandes objetivos políticos de la Reforma Eduoativa se 
enfrentaron con 1m8. situación económica y material que en nada 
favorecía su cmnplimiento; a saber: mayor desempleo por el es
tablecimiento de la industria, 11na creciente marginalidad pro
vocada por lo anterior y por el amnento de la población, '1D. -
creciente desequilibrio en el nivel de ingresos de la poblaci6n 
por el desarrollo del monopolismo y por el aumento de los gru
pos parasitarios. (133) Es j11Stamente esta sitaaci6n real y -
material de la población la que impide el camplimiento de los 
objetivos anteriores, esto en la medida en qu el simple proce 
so educativo no contaba -Y no contará nmica- con la capacidad
de restlver por e! mismo todos los problemas sociales. 
Sucede entonces que, por no contar con las condiciones materia 
lee mínimas paras~ desarrollo, los objetivos políticos o so~ 
ciales de la "Reforma Educativa•, se vieron imposibilitados P.! 
ra ser ejecutados, y ello obedece desde nuestro panto de vist,, 
a que en gran medida no había ni el inteÑs ni los recursos su 
ficientes para resolver los problemas por parte del Estado. -
ve.-os esto m,s de cerca. 

E) INSTROllENTOS TEORICOS PARA LA PUNCION POLÍTICA DÉ LA EDOÓÁCION 

Para la obtención de los objetivos anteriores se proponían ad.!. 
úe de las tres acciones tradicionales (ya uplicadae en otra 
parte) (134) ,m conjuto de medidas m,s concretas q11.8 vamos a 
menotoi;¡ar a contimzación; las tres medidas tradicionales eran: 
1) LA AC!UALIZACION de los m4todos, t4cnicas e instrwnento, ~ 
para dinamizar el proceso eneeflan.za-aprendizaje. 2) LA EXTENSION 
de loe nrvioioe edueativoe a ana poblaoidn tradicioñaim.ente -
marginada, mediante la aplicación sisteútica de medios peda~ 
gioos modernizados. 3) LA HLEXIEILIDAD del sistema educativo_. 
para facilitar la movilidad horizoniai y vertical de los edu -
oandoa entre la diversidad de tipos y modalidades del aprendi
zaje. 
Las otras propuestas políticas para la educac16n eran las si -
g'!liantes: 
4) Desarrollar la conciencia nacional -oomo mecanismo para la 
Unidad Nacional- y el sentido de convivencia Nacional e Inter
nacional. 
5) Pomentar mia tendencia democritica y de j11Stioia social t~ 
to en los m,todos y programas de estudio, coao en los propios 
·contenidos educativos: preparar para el ejercicio de la damocl"!, 
cia. 
6) Trat&'íde fortalecer la ideología de apoyo y solidaridad al 
gobierno -sobra todo en la segunda mitad del período- en la m.t 
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dida en que ello era indi~pensable, para saber recollOcer a los 
enamigos y para permitir un desarrollo nula justo del país: •1.2, 
mentar -se decía- la institucionalidad a través del conocimien 
to y respeto de las instituciones~ (135) -
7) P'om.entar en el nivel acadéico, loe ideales de una distri -
buci6n de equitativa de la riqueza, de loe bienes materiales 
y cal.turalee•. (136) 
8) Lograr la consolidacidn del principio de la independencia -
econdmica y política qu.e llevaba implícito adoptar ea poeici6n 
política a favor del terce:nalllldiamo: •Poaentar la actividad -
oient!fica y tecnoldgica para qu responda A las necesidades 
del desarrollo nacional independiente•. (137) 

INS'fRUUNTOS MArERIALÉS 

Sin intentar hacer 'mi& dafinicidn precisa de todos los mecanis 
moa aoad4m.icos 1 administrativos que fueron propuestos para la 
obtanci6n de los efectos sociales y políticos de la eda.cacidn. 
(oosa 9-u de algmi modo hemos hecho ya en loe dos incisos ante 
riores)·tratando adem~s de evitar~ continuacidn repetitiva~ 
s6lo nos reduoiremoe aqa! a mencionar algunos aparatos inati -
tuoionales qu t11Vieron \2l1& parte importante en la reforma so
cial educativa: 
1) Se registr6 una reorganización de los Centros de Educaall.ón 
Msiea para Adal.toe en donie se utilizaron linos especiales -
para la educacidn de los adtltos (lo caal perm.itir!a 1m mayor 
aeoeso a sectores ll&?'ginados de la poblaoi6n). 
2) Se ampliaron las :Brigadas para el Desarrollo Rural y las -
ll.illadas l!isiones Culta.ralas para el desarrollo de las Comani
dadea. 
3) En las .zonas urbanas se orearon los Centros de Aoci6n Eduoa 
ti"V& y los Centros de Capacitaoidn para el !rabajo In.dllStrial:' 
4) Igaalmente para las zonas rarales, se tratd de atender la -
demanda eduativa, mediante la oreacidn y la reorganizacidn de 
funcionas de los Centros de Integracidn Social, Escaelas Albe?L
gu, Proo\'ll'&duríaa de Comw.nidades Indígenas, Inetitatos de In
tegracidn Social en la• provincias, etc, etc ••• 
Cabe sin obargo aclarar qae a pesar de qu, sdlo hab!a ~ pr.2, 
grama general para el proceso educativo, lo mii•o qae cambiaba 
era la forma de su ampliaci6n para obtener los miB111os resulta
dos: la Reprodacci6n de las Relaciones Sociales de Producci6n 
del capitalismo mexicano (repro~ucoi6n de las relaciones econf 
micas políticas e ideol64icas predominantes). 

C) RES U L ! AD OS 

Los resultados políticos q•• obtuvo el Gobierno Mexicano a tr,1; 
v4s de la ed110aci6n faeron necesariamente.muy limitados puesto 
que no existían .las .mínimas condiciones para ·qae fueran de otra 
manera. 
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1:sta falta de resultados positivos se dGbi6 desde nuestro pwn
to de vista, al hecho de que en la medida en qae se conservaba 
el mismo esquema de las relaciones sociales del pa!s, la educa 
ci6n era absolutamente incapaz de realizar una transformaci6n
prof11D.da dentro de las estructuras sociales. Pero en cambio, -
lo qv.e sí se pod.1':!a afirmar es q11e el proceso educativo dvan
te esos aff.os s.tri6 ana serie de transformaciones y obtuvo mia 
serie de resultados parciales, caracterizados por w.na aparente 
mejoría con respecto del sexenio pasado: 
1) La edu.caoi6n mexicana sigll16 conservando las dos redes de ... 
escolaridad (los dos modelos de educacidn) qv.e son indiepense.
bles :para asegarar la reproducoi6n de las dos clases sociales 
del pa!s. 
2) El proceso de modernizaci6n de la ed•caci6n no se logr6 -
llevar a cabo, debido a que si bien hubo 1l!1 a11111ento en la can
tidad de personaa que recibieron eduoaoi6n, en proporci6n con 
el !ndioe de crecimiento de la poblaoi6n, se registr6 1111& cre
ciente carencia educativa. 
3) A partir de lo anterior, no se registr6 ,ma ,•levacitSn del -
Índice de escolaridad de la poblaoi6n mexicana; sino que por -
el contrario, h1lbo una fuerte disminueidn de aquellas: "Si en 
1960 el promedio de afioe de escuela era 2.8, en 1970 stbi6 a· 
3.6 grados escolares. Pero un 27'1, de loe integrantes-de la -
faerza de trabajo no tiene escolaridad alguna, otro 6~ tiene -
entre uno y seis grados 1 el resto (83%) cuenta con ús de se::131 
grados de escuelaª. (138) 
4} En oaanto al desarrollo armdnico de la poblaci6n que perse
gaía el estado a 1irav4s de la eduoacidn, tenemos q•• decir qu.e 
este ~ue evidentemente un suefio en la medida en que no había 
el menor rastro tampoco de T1ll desarrollo amdnioo a nivel eco
ndmico y artístico y, sin esto, la eduoaci6n no podr, Jmnoa d!, 
sarrollarse. 
5) El pretendido mejor reparto equitativo. de la riquez~ fue -
igualmente u mito puesto qu primeramente, la educacidn como 
ya vimos no fu realmente extensiva y en·aegmi4o lagar, porqu 
aú las perao.aas qu recibieron alguna eduacidn (sobre todo 
Meica -secundaria-) no t•vieron lae miaae oportunidades de -
empleo: "Las n•evas plazas de trabajo que ae abrieron dllrante 
la d,cada no se distribuyeron por igual entre todos loe egresa 
dos del sistema escolar•. •En concreto las plazas oreadas para 
personas sin escolaridad alguna se incrementaron en un 56" y 
las plazas para personas con 11ZlO o cinco grados de ensefl.anza -
primaria aumentaron 1Ul 64~, en tanto que los empleos para per
sonas con eatudios 1Uliversitarioe completos o incompletos cre
cieron en un 155"ª· (139) . 
6) La pel.!tioa ele e%p&D816n del eapleo no nvo mejorH renlt!, 
dos: "Esta política de empleo, condicionada por el modelo de -
desarrollo ngaido, did por ••sultado qu el mercado de trabajo 
absorbiera el 72.7~ de los egresados oon estudios universitario• 
mientras que sdlo absorbió el 36.5" del personal oon estwdios 
de primaria y el 43" de quenas habían c-.rsado algunos eetudim 
a nivel medio•. (140) Si se alcanza a ver, todo lo de igualdad 
de oportunidades, políticas de empleo, etc, eran pm-a y aimpl!, 

·aente proclamas. 
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3.4 EL PROCESO DE PRODUCCION EDUCATIVO 

Para definir' la priotioa educativa del per!oat> de L\\1.s Echeve
rr:!a tenemos que analizarlo sobre la bue de pensarlo oomo wn 
proceso de produccidn, o lo qu es igual, oomo 1a a!ntesis de 
mdltiples determiMciones diversas (eooncSmicas, políticas e -
ideológicas). 
Un prooeso en este oaso se inicia en el afio de 1970 (con la -
idea.de una "Reforma Educativa•) pero que en realidad enouenta 
sus orígenes en las oondicionea hist6rioe>-pol!tioas en le.e qua 
se produjo. 
Si esto ea as!, la •Reforma Edaoativa• 7 las pol!tioas econdmi 
cae y.. sociales, fueron el resultado de \Ul proceso general, qui' 
dependi6 no tanto de la voluntad de los diferentes ea.jetos q~ 
participaron en ella; sino de las condiciones eapeoífioaa (hi,! 
t6rioo-aooiales) a partir de las o.alee se desarrollaban loa a 
conteoillientos. -
En el caso espec!fico de la "Reforma Educativa• en el sexenio 
1970-1976 {y este es el punto de partida te6rico dél trabajo) 
ella fa.e tambiln el resultacJo <Je '1;1;><10 1Ul proceso pneral -el 
proceso en el qa.e el~,t•,.p::,;:o4!c1¡~":" al qa.e podríamos diVid~ 

{como cualquier otro proceso rroüc vo) en tres partes inte~ 
tes, en tres mOllentos: matar as primas, mecanismos o formas de
produccidn y proda.cto. 
De esta manera, ~.PQ~~r <1~:fii:itr ¡a "Reforma Eda.cativa" en -
los t4rminos de 1roceso de producoi6n: d!riamos -tratando de -
bW1oar 'izl& posib e correspondencia- que las materias Rfimaa -
del proceso aer!an en este caso (entre otras)2 1) liclioio -
g!a del gobleno Bcheverrfata; 2) la materialidad de la :torma
oi6n social mexicana manifiesta en la situaoi6n social del país 
y 3) el desarrollo de la lacha de clase tanto en Mlxioo como -
en el sistema capitalista en general. Diríamos tubi.Sn, qu -
los meoan.18Jllo o las fo:naas de produocidn del prooeeo, ..-. -
ponden •n eeie caso a ios diferentes periodos y a ios oabioa us significativos qu S1lf'ri6 la edaoacidn en las distintas 4-
pocae hist6ricaa del proceso d•. produ.cci6n edaoativo (•teria
lisado en la •Reforma Educativa•~. Por il:Umo, diríamos qu el 
renltado de todo este proceso general (el producto en el qu, 
se combinan de diferente manera las materias prillas y los meoa 
Di.amos de producci6n en las diferentes 4pocas histdrioas) :tu
la oreac16n misma de la "Refol"IQ. Educativa", C91'0 t11ndamento -
se encuentra en la Ley Pederal de Eduoao16n. 
Es a esto iltiao a loquee debe que H traba3o haya comenza
do con la preeentaci6n de las condiciones materiales del país 
(•teriu primas) haya aegaido con el amlisis de los aleen -
toe·lllls significativos de la •Reforma Bduativa• en la Ed.oa -
ci6n Iedia Usica (meoanimno y .formas de produóoidn) y haya -
terminado con la definici6n de la "Reforma Ed11Cativa• en la -
Eda.oaci6n Media Msica (qu ea aqú el prod•cto del proceso). 
Es precisamente sobre esta base, oomo hemos realisado el emU! 
sis de la tendencia general qu ha-segaido la Edaoaci6n, dur&,!! 
h los seis afies .del gobierno de I.a,is Bcheverr!a. 
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Aora bien: para J.a realizacidn de este ~bajo hemos partido -
de las siguientes ideas: la prictica educativa es elaborada a 
lo largo de todo Wl proceso podv.ctivo que incluya factores in 
internos 7 externos a la popia eduaci6n, y que podríamos di= 
vidir, en tras momentos: materias primas, meoaniamos, iJ1Str11111an 
tos, o formas da produ.cci6n del proceso y producto. Pu.as bien-; 
COJl bue en estos conceptos inioiamos el amlisis da dicho pro 
oaso da producci6n. -

A) LAS KAllRIAS PRDA.S DEL PROCESO EDUCA!IVO (a las qae da:!ini 
remos como los rac11rsos a partir da los cuales se produce ali' 
ed•oacidn •n M4xioo) las podamos dividir en dos aspectos sign! 
:!ioativosa -
1) La ideolo ía del obiarno Echevarr:!sta: la :!ormacidn idao16 
gica • par o o averr s a ue 1Ul& mazo da idaolo~a revo= 
lptouria y de la idao1og!a cardenista oon la ideolog{a ae"Ii 
oo~iara. 
lspor ejuplo, la ideología del Estado pregoi:laba desde las -
antigaas etapas da la ravolucidn 'Ul& idaologia nacionalista, -
01170 :!uadu,ento principal se encontraba en el concepto da •ju 
ticia eocial•; ~ en cambio la ideología oardenista fu retoma= 
da por Eoheverrla en aq•ellos puntos qu se referían a 1lDll -
ideología populista (manifiesta por ejemplo en el principio de 
•apertura daaocritioa") 7 por dltimo la ideolog!a da ooya.ntura 
qua ara en si miBJ11&, la ideolog!a del r4gi.men, proyectada en 
1mos principios a favor da nuevos elemento• qua habrían da ad~ 
qairir 1IJI& gran signifioaoidn: al •teroermv.ndismo•, la 1.ndepe~ 
denoia eoondaicaa, ato ••• 
ObViaaenta qta la formacidn ideoldgica daranta al per!odo de -
Lais Echeverr!a, manifiesta hasta qu4 grado los funcionarios -
le la SEP eoateman expl!oita o iD.pl:!oitamente proposiciones -
de oada uu da estas ideologías 7 .hasta q•4 grado la política 
eduativa del ae::unio en n oonjwnto, funcionaba en 1IJl8 conti
nua correspondencia con las concepciones mis amplias del •deea 
rr'Ol.lo nacional.•, la ideolog:!a Eoheverr1sta, •sinte1isa s• pe¡ 
amiento en lo qu eer:!a .la divisa l!e n oapafla electoralt 
•J.rriba y Adelante". (141) 
2) El otro elemento q•• cons:Utqa la materia prima da la ed•~ 
oaoidn darante el sexenio que nos oollpa ea el sig111.entaJ las! 
taaot6n social del pa!s: 
a) CRISIS ECONOIIICA (debido a la crisis del modelo de desarro
llo provocada por ia dependencia extran3ara) Esta crisis del -
•odelo de desarrollo qu coneisti6 en la sastit1lci6n del desa
rrollo astabilisador por la eoonom!a aixta fu: •el resal-4o 
lineal de lo qu J)a1"II .. ohos ubfan •ido los :taotores qu, pr_! 
vocadoe por pol!tioaa del presidente Echeverr:!a -que conside~ 
ba errdneaa- habían lleTado a la economía del ~!s a a.na pro -
funda oollT1llsi6~ q,.,. culminara en la devaluci6n•. (142) 

b) CRISIS POLITICA provocada por el despratigio total del go
bierno (4aspÜs del •ovimiento de 1966) y por el awmento de -
las luhas populares, y provocada tambiln por al deearrollo d, 
las contradicciones sociales y de las desigualdades (qlle ya h.!, 
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mos enfatizado en la primera parte de este tre.baj6). 
e) CRISIS EDUCATIVA q•e no es sino el resultado obvio de la -
crisis económica y pol!tica del país, que habría de manifestar 
se en los acontecimientos estudiantes -1968- las cuales habrían 
deaigir una renovaci6n general del.a ottltura nacional. 

13) LOS MECANISMOS O LAS PORMAS DE PRODUCCION DEL PROCESO EDUCA
fIVO, com.o ya lo hemos dicho anteriormente, ellos son concreta 
mente la man1festaoi6n de los mecanismos que Ta a utilizar la
Reforma Educativa para caplir con·1os objetivos que le fo.eron 
uigll&doe. E•os mecanismos 1os vaaos a dividir aqu, en dos -
grandes niveles para su anil.isis. 
1) La ideología educativa q11.e fue .manipalada para promover un 
cambio social del sexenio, y que en iltima instancia, furon -
caracterizaciones de 1.a educaci6n que le son impaestas por las 
condiciones sociales, (as! por ejeaplo se trata de·ana edaoa
cic:Sn impregnada de \lB ideología: .po~ista, nacioaalista, re
formista de justicia social y con un selo de formac16n teroer
mandista) s6lo que se la ha dado ahora un nuvo punto de Vista: 
ea enfoque que va a ser directamente social, se~ las necesi
dades econ6mioas y sociales del país (que intentan ser modifi• 
cadas a travls de ella). 
2) La adllinistraci6n ad1toativa, para la cual se *1-ea todo 11!1 a 
parato institucional, que permita llevar a cabo todos 1oe obj'i 
tivos anteriores (al mismo tiempo que se elabora toda 1111A ••:: 
trtatura ed..oativa). . 
Es por este motivo por lo qua, se orea entonces, todo un ap&r_! 
to q•e favoreciera el poi:;ismo educativo, con elementos tales 
como Caapaf[as de Alfabit zacion, Esoue!as Regionales !lcnicas, 
de Sistemas Abiertos. 
Asiaiemo, e:J_-aparato que se crea para fomentar el nacicnalisao 
en la poblaci6n, es un conjunto de elementos tales como: l1br9s 
de texto de acurdo al proceso de cambio de la Reforma Eduati 
va, programas homog4neos para facilitar el ,ooeso de un estadQ 
a otro, se reforman los contenidos en las esoualu 7 n or~ 
zaoi6n escolar en la direoci6n de ellas. -
Se orean igualmente Institutos para fomentar el reformismo y -
la justicie. social; tales oomo la Ley Fedeñl de Bd•cacion, -
Plan Raciona! de Educaci6n Pesquera Integral.1 elaboraoi6n de 
la Informaci6n Educativa de la SEP, Plan de ~studios para la 
Reforma Educativa, Programas de Descentralizaci6n en la S.E.P. 
Programa de Secundaria Abierta, predominio de la Ed11eaci6n !I!•.! 
nol6gica, etc ••• 

C) EL PRODUCTO DEL PROCESO DE PRODUCCI01' EDUCATIVO 
El proceso !e producoi6n educativo durante el período de Luis 
Echeverr!a se materializ6 en dos resultados fundamentales: por 
un lado, la planeaci6n, la aplieac16n y el desarrollo,d• la.~ 
•Reforma Edacativa" y por al otro, la creaoidn de .1a Ley !'ede
ral de Educaci6n que le servía de base. 
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Como ya habíamos dicho, 1oa efectos y los resultados de estos 
dos productos no se lograron del todo, por la carencia de ana 
clara definici6n de las bases materiales para lograr sus obje
tivos, adeús de q•e no se tenía la su:f'iciente claridad en -
caanto a los objetivos políticos de la educacidn {para saber -
el tipo de educacidn que seria preciso desarrollar} de tal for 
aa qll8, como ya hemos dicho anteriormente en este trabajo, loa 
dos res.itadoa se redujeron a eonstituirse en pura.a proclamas 
puesto qu nanea existieron las condiciones ni ecor,idmicas, Di 
pol!ticu, ni ideoldgioas para ello; ello sin contar con v.na 
aerie de obat,oaloa aecundaries qu impidieron su realizac16n. 

Ahoa bien: realicemos ñpidamente el anilisis de la crisis -
ed11.0ativa con la aplioaci~n de la Reforma Eda.oativa en la Edu
cacidn Kedia Maica; iniciaremos por revisar su objetivos ge
l18ralea ú8 significativos de este proceso ed110ativo. 
El primer objetivo nosseffalar "La reforma de la Educaoidn Me
dia Msica debe ser consecuencia de la reforma de la Educaci6n 
Primaria•. (143) En la realidad este objetivo no era ticil de 
llevarse a cabo ya que no se podría iniciar ua Reforma Eda.ca
tiva en Secundaria, cuando no se hab!a terminado de aplicar en 
Primaria (y el caso mis concreto de esto lo tenemos en la re -
forma qu se hizo en las ireas de Matemitioas y Espaflol). 
El segundo objetivo nos seflala la importancia de brindar esco
laridad mínimamente de nueve afloa, y nos pregantamos c6mo dar
ía de nave aiioa si ami tE111.eos grandes índices de analfabetos. 
Dice el teroer objetivo que la Reforma Educativa debe aer '811 -
proceso pe:rman•••• para adecuarla a la estructura social, pero 
esto no se pod!a lograr si no hay las condiciones materiales -
para el proceso de producci6n educativo {esto en la medida en 
qu la ed•oac16n subyace a las condiciones econ6mioas y socia
les del pa!s). 

El 160. obje1ivo nos indica qu hay q•• desarrollar en el •d•
cando la capacidad de aprender a 'arender pero no podr!a lle -
varee a cabo si !os seis dos de E tcaclón Primaria fueron sim 
plemante un continuo proceso de memorizacidn de los oonooimie~ 
tos. 

Ahora-bien: revisemos las propustas qu hizo la Comisidn de -
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Programas de la Reforma EdllC&tiva paran. aplioaoidn en el or
den exclusivamente pedag6gico: 
Respecto al Plan de Estudios z sa.s Modalidades, se ofrecieron 
dos estruotuas programitlcas por A.reas de aprendizaje y por -
Asignaturas o Materias aspectos qu ea la realidad se oonsti
tuyeron en aut4nticos problemas: ello debido a que ni la pro -
pia Normal Superior tema todavía programas de preparaci6n aoa 
dmrlca para que los profesores se especializaran en las '-reas-: 
(Así por ejemplo, en las escuelas Secundarias se contrataba a 
an bidlogo para que impartiera el irea de Ciencias Naturales, 
con la oaren.oia de oonooimie.nto• en Qúmioa y 1'1'.aioa; lo qu -
implicaba a.u prioridad hacia la Biolog!a con descudos hacia 
la Qaúdca y la P!sica). Exao taaente lo mismo ocarría en el -
A.rea de Ciencias Sociales y en Espailol, en donde la sitaaci6n 
ara mis concreta, ya que definitivamente los profesores tuvie
ron que acudir al Centro de Capacitaci6n del Magisterio o a -
los Curaos de Actualizaci6n en Lingl.:!etioa Estract9r&l, lJ&r& 
dejar de lado la eneeftanza de la Gremitica Tradicional, {al 1-
gaal loe de llatedticae, tuvieron que inscribirse en Academia, 
de Estudio de la L6gica matemitioa, para avanzar en 81l enseftan 
za). -

Por otra.parte, se recom~nd& 1111 programa de EVALUACIÓN perma -
nante y para este efecto, 1!18 orearon dos instructivo de &Tala.a 
oi6n, el primero de loe culee fue el Acuerdo 3810 y que he -
eutitu:!do por el Ao•erdo 17 con omcter transitorio; estos -
mil!lllloe Aourdoe de Evaluoi6n crearon un ambiente de deaconfian 
za entre loe direotorea, ¡rof'esorea, alanos y entre loe miaao'i 
padrea de familia, porque su instru.ccionee nunca fueron abso
lutamente preoiaae; el Acuerdo 3810 pedía una evaluaci6n como 
ain6nimo de valoraoidn, que peraegu:!a evaluar todos ioa aspeo
toa del individuo, con bal!le a la llamada Edaoac16n Personaliza
da: '-rea afectiva, el úea cognoscitiva y el Gia peiomaotilz· 
ion. una Hcala evala.ativa literal de: 11E1MB,B,R, y 1'A. Esta -
propuesta para la evaluao16n fae saetituda con el Acurdo 17 
ea donde N regread al sistema de náeroe en 'IID& eeeala der 
10,9,8,7,6, y 5•. (144) Y se orearon Jllll'.8 ello, na.avos tipos 
de registros para control de evaluaci6n, al mismo tiupo qae 
cambiaba la t'orma de evaluar a un. alamno por grado (e inclw.si
ve se hizo finalmente en forma trimestral, en tanto que antes 
era mensual). 

Otro proble- q11.e se ha conservado hasta la fecha es el que 1!18 
gener6 a partir del principio en donde ea pedía un trbsito -
flu:!do de allJJIID.os entre una y otra estructura progranmtioa, -
p,ieato que en lo general ello represent6 demaei.._.. difioulta
dee, pero en cambio en donde si provoc6 gran cantidad de pro
blemas fae en el traspaso de una escuela federal a 1lll& estatal, 
lo cual implicaba 1lll& Reviei6n de Est•dios. 

Los -programas de las áreas o asignaturu del Plan de Estudios 
en la Edtoaei6n Media Ms1ca, son exoea1vamente extensos Y ea-
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to provoca aspirar a terminarlos, aspecto que en la realidad -
no es efectiva. 

Los programas interdisciplinarios co.o las Ciencias Natvales 
y las Ciencias Sooiales presentaron eerios problemas de aplica 
c16n por la carencia de profesores capacitados en el irea. La
raadn fundamental de esta carencia de profesores preparados -
reside en el hecho de que con la Reforma Educativa se permitid 
elegir a las esoulas las estnoturas progi4imticas que se qui
siera; y por ello, acb.a~ente :f'ancionan de manera simultwa 
1as dos aedal.idades progilfbitioae para mayor descontento de to
dos .. 

Sobre loe programas de aprendizaje pedían por parte de loe pro 
fesores un cabal c11mplimiento, pero cada programa tiene aproxI 
mad1111ente ocho unidades de trabajo, y si consideramos que 'hll.y
diez meses laborables en el afio escolar (qu con las vacacio -
nes, supensiones y días festivos •os quedarían ooho meses)qu 
ae reslllllen aproximadamente en 180 d:Cae laborables de ,m afio es 
colar; es evidente qu el tiempo OOAque se canta para cada a= 
signat11ra, no alcanza para dar ~!quiera un c-plimiento mínimo 
a todos los programas. 

Otro aspecto programático era cumplirlos, con base en los prin 
cipios de la Edaoaoidn Personalizada, pero era de esperarse-= 
que los profesores no conocieran los elementos o loe fundamen
tos de esta metodología; dado qu en su estudios profesiona -
lea no se habían incorporado los conocimientos respectivos y 
aanado a este problema estaba el hecho de que el profesor dni
oamente debía servir de gu:!a a las actividades de aprendizaje 
de loa alt1111D.oa (lo cual resaltd an bun pretexto para los pro
fesores desobligados que fundamentaban su eneeftanza exol11&iva
mente en oiertaa pías a trav4s de m4todos dimbrl.ooa de ense -
.ftanlla, en las que no hab:!a la menor responsabilidad) 

Otro de los problemas qa.e se constitay6 en un problema nacional 
para la eduacidn y qu.e inoluive f•e m,a difícil resolver, tu 
tener qu adaptar los planes y progre.a .. • estudio a las dis
tintas regionee del país y úe que la ada¡rtaci6n, el hecho de 
tener que o•brir las necesidades ir:mdnentes de cada regidn del 
país. Así por ejemplo, 9DO de loe lineudentoe generales sobre 
los piPo~e de aprendizaje, era qa.e al cambiar loe programas 
la evalaacidn tambiln cambiaría no obstante que loe programas 
de e11ttdio a nivel de Seoandaria han sido los mil!!llllos, habo dos 
acurdos de evaluoi6n, 0011. novas inatraooiones oada uno de 
ellos. 
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hab!a la capacidad por parte del profesor para mostrarlas (ya 
qu en al nivel de Secundaria una caractanetica importante es 
1a información qae se le proporcione al al11D1J1.o y la formaci6n 
en cuanto a hihitos, habilidades, etc.) Esta incapacidad se de 
be a que el profesor esU sujeto a 11na eeri• interminable de -
responsabilidades: tiene qua prepararse para estar en disposi
cidn de brindarlo preparando 81J.S clases, estando enterado de 
q~ va a ensefiar y cómo lo va a enseflarf y obviamente que cdmo 
va a enseHar, su priiicipal awd.liar serán las t4cnioas para la 
conduoci6n del aprendizaje y mtls adn prepararse en la Didácti
ca de su e.apec.ialidad para mostrar con eficiencia su conoo;l -
mientoe. 

Otro lineami•nto importante de las t4cnioas para la condacci6n 
del aprendizaje en que los procedimientos dinámicos ooilsigna -
la responsabilidad y la actividad; en la realidad esto se pro
bleme.tiz6 ya qu los profesores con bue en -.na Ucnica de di
mioa de gru.pos hacían trabajar al gl"llpo y se olvidaban de -
camplir con el proceso enseflanza~aprendizaje (y.de lo cual se 
desprende q•e en la realidad resulta muy difícil pedirle al a-
111111?10 ana •autoeval1aaci6n• oaando ni siqaiera ee le ha prepara 
do para darla consciente y responsablemente. -

11is adelante en las Resoluciones de Chetumal se dice qua los -
lineamientos para la conduoci6n del aprendizaje se ajusten a 
los avances de la ciencia y la tecnología y lo que ha resulta
do en la realidad de esto es qu se han copiado las t4onicas -
de aprendizaje extranjeras, sin darse cuanta qu .Setas esté -
elaboradas al interior de ana formación social específica sin 
ser la mexicana. 
Y obviamente qu ya •11 aplioaci6n reenllta distorsionada; por -
lo tanto no se logran loe fines para loe que :fu creada. En es 
te mismo punto se nos dice que; las t4cnicas sean di:fandidu = 
entre profesores para que elijan de acuerdo con su realidad~ 
dag6g1ca, pero es. evidente qu para ello; reeµta neoesario -
,ma orientacidn psioopedag6gica para la eleooidn, aplioacicSn 7 
la comprobacidn de su aplicabilidad en la realidad, cosa qua -
evidentemente mm.ca se lleva a cabo. 

Los AUiliares Didicticos son concebidos como los re01ll"SOB que 
vigorizan ia labor motivadora y demostradora de la ensefianza. 
Respecto a este punto nos resulta muy importante sefialar la -
promoci6n que hace la Reforma Educativa para la edioi611 de li
bros de texto baratos y de huna calidad, pero q•e en realidad 
resultaron de l>aja calidad, en cuanto a los materiales qu US,! 
ron para n elaboracidn, lo que es ús grave es que JR11.ohos de 

los libros de texto para Secundaria, han sido elaborados por 
comisiones de espeeialistas en el irea o en la asignatura (o 
algunos otros por un solo autor) y sin embargo no hay n1ngin 
libro o teno que se limite al orden de :forma y contenido a lo 
que piden los programas de la SEP: todo lo ou.l. ha provocado· 

·'IUUI especie de distorsión de los programas de estudio no obs-
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tante qu se supone que oada ,mo de ellos tiene que ser aproba 
do por la Comisidn da Araas o Asignaturas del Consejo Nacional' 
T,cmco de la Ed1LCaci6n. 

En cambio, hasta la f'eoha s:! se han organizado Academiaa de Es 
tudio por Araaa y Asignatttras, en donde aa ha cumplido un 11 '= 
nellliento de los Auxiliares Didáctieoe en ouanto a eu intercam 
bio y alaboraoicSn, apecto qu ha re81ll.tado enriqucedor. -
Por otro lado, en la Ed•oaci6n Media Msioa se requieren de a
nexos aaoolares, qq no todaa lu esetelaa tienen para el desa 
rrollo de una eda.oaoicSn integral como ea propuso. -

ao16n da la Edtcacidn Media Msica 
o seo ar. As amo, a rav s • a Ra orma zo 

necesario revisar a fondo la organizacidn de la Eda.cacidn Sacan 
claria y el f'1J.D.oionamiento de los palntelea edtcativos. Uno de -
loa putos mis signif'icativoa fue qua se pidid la coordinación 
t4on1ca entre Sec1Uldaria Estatal, 1ederal y Partio.i&r y esto
se intent6 llevar a cabo, a travls da la daacentralizaoi6n; en 
l.aaedida en qu ea pretend16 realizar 11D cambio da fwiciona -
miento escolar por parta de las Secundarias Partioalares, para 
adaptarse a las 1ederales y Estatales an ouanto asa sistema ca 
manejo y expedición en la validez de los esttdios. La SEP pidid 
qu la administrac16n escolar faera eficiente con las fanciones 
de control docente y t4cnico-administrativo, y en este pan.to -
ser:!a importante sefial.ar lo qu.e tienen qua realizar las aatori 
dadas edv.oativas ~ caplir con ds responsabilidad~ f-.n'= 
oiones de supervisidn en dltima instancia tienen que fwigir -
como promotoras, orientadores y evaluadorea da la eficiencia -
del sistema, a trav4a de visitas constantes a los planteles e
dacativoe. 
Aaiaismo, en la organización edaoativa de loa planteles esoola 
res se ped!a qu ha.biara Academias de l!aastros que evaluará": 
lu t4enioas da aprendizaje, paro lo ús importante da estu -
Aoadeaias es qu fqr&Jl ds radw.oidu ea oaaato a loa profeso
res qu participaran en ellas, porque de lo oontrario re81ll.ta
ban idtilea y se convert:!an en meras raaDi.ones sociales .. 

Otro pan.to taportanta que definitivamente llO sa ha llevado a -
eabo ser:!an las reuniones de profesores da Primaria y Secunda
ria que la SEP propuso- teóricamente para qu planearan coordi
nadamente au labor eda.cativa, paro desgraciadamente esto no se 
ha heoho realidad, ya qua la connurl.cacidn da la ~otica ada.c.!. 
tiva 4e dos oielos escolare•, nao& eatavo bie11. prograada. 
Reanl'b.ba indispensable en esta momento (y no solamente en l• 
aflos qu estaaos tratando) la existencia de servicioa escolares 
ooao la Orientación Vocacional, 11,dioo, Servicio y Trabajo So
cial, etc, etc ••• ) y sin embargo hay escuelas qa.e eareoen de -
estos servicios por falta de preeuptastos. 

Otro aspecto fundamental fa.e la propaeata de qte sa organieen 
con omcter experimental escuelas que proporcionen una Educa~ 
ci6n Msica de nave grados y hasta la actu.lidad no se ha CN,! 
do ninguna para dicho fin. 
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Lo Maestros lormacidn Actttalizacidn Pare ectivas Profesio
na es. a lo se a.moa en es a sma par e e na.es ro a a
jo que los objetivos en cunto a la actualizacidn de maestros, 
no estaba determinada en la Educacidn de la Normal Superior -
por la carencia inmediata de la especial.id.ad por úeas, y ello 
ha provocado una fálta constante de egresados de la Normal Su
perior con alguna especialidad dentro de las Areas de Secunda.o 
ria. 
Posteriormente la Normal Superior ha proporcionado Iaestr!as y 
Doctorados con objetivos eso a! muy concretos de especializa -
cidn y prof11J1dizaci6n. 
Un punto muy significativo que marca la Reforma Ed~ativa a es 
te respecto es qua "tengan vocacidn los maestros de Eda.cacidn
Iedia Msica" este aspecto lo ooneideramoe oon cuidado porque 
oúntos maestros hay que se dedican a la Enseffanza en lae Se -
eu.ndaria•, sin estar conscientes de la gran responsabilidad qu 
contraen con al.lo, y sin embargo se les ha ped:14o en un esfterze 
personal. qu se fortalezca sa cmcter de educacidn por encima 
de •u fancidn de instrumentos ya que se considera ús importan 
te "formar" qu instruir (ni que decir que esto ha sido antes
qae nada un sueiio de la Reforma Educativa). 
Se seflala que en el programa de didictica se fundamenten obje 
tivos referentes a t,cnicas de enseHanza abierta, tlcnioas di= 
núd.cas grupales y personales en el campo educati?,f,que con
llevan tll problema su aplicacidn, de no saber con B&g1ll'idad -
los resultados específicos que se persiguen a travls de ellos. 
Un rasgo .f'udamental de la aplioacidn de la Reforma Edaoativa -
fu brindar cursos de perfeccionamiento a 4irectores, maestros, 
inspectores, personal. administrativo y manual,para dar a cono
cer la aplicabilidad de la Reforma Ed•cativa; debido a lo cul 
se generaron conflictos ya que era obligatoria la asistenoia,y 
ello illpidid qa cumpliera con su funci6n elemental de conscien 
tizaoidn pedagdgioa. (Y adlo pasó a convertirse en una incomo-
didad ds para las obligaciones de los profesores ya de por s!, 
sobresaturados de trabajo). 

El tUtimo punto nos dice que se protejan loa derechos proteei.2, 
nales, lahoral.ee y econdmioos de los maestros en servicio, as
pecto que ha sido tomado como panto de apoyo para orear con -
flictoe sindicales por bajos salarios, pagos fuera de tiempo, 
etc ••• 

Por 1Utimo diremos que la "Reforma Educativa" se conetituy6 en 
una síntesis de opiniones y experiencias. 

•¿POR QUE nACASARON? ll1IIY aparte de argmaentos y explicaciones 
la respuesta podría estar en el aúlieie de nuestra historia: 
El Estado no pod:!a admitir 11D cambio cu transformara la es 
tructura de sus Instit~cionee y eon ,ata, el sistema que le 
da furza y sentido•. (145) 
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C" O 1' C L U S I O N E S 

Un conjanto de logros y .de problemas 8UCedieron en la eda.cacidn 
en Ji11b:i00 durante 1970-1976 7 aoaroa de ello se han dado diver
sas explicaciones: 
La primera explioaci6n pareoer:!a ser aquella qu dice qu los -
logros de la nRaforma Eduoativan fueron muy considerables·es :tm 
d'lldable qu este gobierno representa 1m decidido im:p\t].so !e re= 
novaci6n a la eduaoidn del país. Por ••cima de se aciertos -
ountitativos, tiene el m4rito de haber roto el estancamiento -
tradicional de la SEP, abriendo alternativas, rompiendo eetereo 
tipos, modernizando procedimientos y, tambi4n, aceptando cr!ti':: 
oas. 
Mientras que afirma que los obetilculos fueron anos cuantos en -
relaci6n con los primeros ya que las reformas pedag6gicas y ad
ministrativas, el crecimiento y la divereificaoidn del sistema 
educativo y alln la misma proolemftcidn de n•vos valoree no otor 
gan por e! solas plena racionalidad a una política eduoativa, = 
ya qu se requiere da la intencionalidad social, qu fu da lo 
qua careoi6 la nReforma Educativan. 
La seguda esjplioaoi6n es aquella qae dice que niDgm1a eduacidn 
en M4xioo es itil • importante, en la medida en que aquella es 
solamente ea eduoacidn burguesa explotadora. 
Nosotros preferir!am.os adoptar un tercer tipo de explioaci6n -
que d!r1a qu todos los procesos educativos del país, tenían oo 
mo objetivo ua serie de intereses aoondm.ioos 7 pol.!ticos qu -
fueron antepuestos a los intereses estric*amente aoad,Dlioos de 
la escuela. 
Esa situaoi6n provoc6 que la eduoaci6n (y en este caso la Edtoa 
o16n lledia Msioa) euh'iera 11n conj11nto de problemu qu no fui 
oapu de superar (como la gran diferencia social y por lo mi8111D 
la gran diferencia del nivel de laeduoac16n de la poblacidn) 7 
qu por ello mismo S1l8 ,x1 tos fueron particularmente pobres en 
el aspecto eooial -11.0 obstante qu 4ste era quzi 9.DO de su o~ 
jetivoe priaoipales- pero qQ en cambio en el aepeeto aoadúü.oo, 
si bien sua alcances n• fueron inmediatamente observables, al -
menos tuvieron la importancia de promonr m1a serie de cambios 
7 t:raus1'ormaoiones en las prioticas eduoativu del pa!s, que P.!! 
dieran tal vez proporcionar beneficios insospechados (el trab•
jo en oonjunto, la mayor participacidn del al1111D.o, el deearro -
1llo de la capacidad cr!tioa 7 sooial de los educandos, etc.) 
en caso de segair siendo illlpulsados por el Estado en mejores -
condiciones sociales. 

Ahora bien, el P1UltO de par"ticla para este tipo de explioaoidn -
•• el sigaiente: la Ed-acacidn Media ~sica en M4xico d11r&D.te e1l. 
sexenio pasado se ha sega.ido coll8tit11Y"endo como en r,gblenee an 
teriores en todo un fen3meno social; 11n fandmeno que abarcaba -
desde actividad•• estrictamente aoad,micas (m,todos pedag6gi
ooa, aaxillaree dicbloUcos, etc) hasta instita.oiones gabername_!! 
tales que debían ser las encargadas de ejeetttar los programas; 
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y esto hizo que la eduoaoicSn se encontrara en ese momento con 
11n doble tipo de oondiciones: 
• condiciones sociales aparentemente •externas" de la edaca -

oi6n ( diferenoiae ,aooiales, marginalidad de la poblacidn, -
presupuesto, etc.) y 

• condiciones acadé.icas "internas" a la eda.oac16n (p1an.es, y 
programas, recursos did,cticoe, maestros, etc.) tales fueron, 
por así decirlo, la base sobre J.a cual se ejecutcS el progra
na.ucional.-de ed11.Caci6n para el pa!s. 

Piles bien, f'u justamente a partir de estas condiciones como -
el proceso educativo a nivel lledio Msico adquirid un doble o!!_ 
jetivo: 
1) Objetivos Sociales de la Educacidn: 
.(Un mayor eqa!Hhrlo de ia poblaolon, ua mejor distrib1a.ci6n -
d91. 1.ngreso, 11n reaj11Ste en los procesos sociales y mia moder
nización general del país). 
2) Ob etivos Acadlmicos de la Edaoaci6n: 
(Superac n pareo a os IIIIIJlOS, omentar la educaci6n cr!
Uoa y consciente, eda.oaÓicSn integral, renovacicSn pedagcSgioa a 
nivel de planes y p%'0gramae de estudio, etc ••• ) 

PM precisamente para satisfacer estos dos tipos de objetivos, 
como el Estado -en el papel de director del proceso educativo
esgrim16 11D doble tipo de recursos que tienen igualmente las 
minas características: 1) Instrumentos sociales y 2) Instra -
mantos Aoad4mioos. 
Los primeros a trav4s de fomentar Campafiae de Alf'abetizacicSn, 
de aum.entar el presupuesto, de darle un sentido mis social al 
proceso ensefianza-aprendizaje, de darle ana direcei6n ús o -
rientada hacia la t4cnica, ate, eto ••• 
Y la segunda mediante la renovaci6ny modernizac16n conatante 
de a4todos y t4DDicas pedag6gioas que permitieran obtener re -
s-1.tados sociales ús concretos (mano de obra oalif'ioa4a, IIÚ 
ralpidamente Tinculable a la produccidn econdmica del pa!sJ. 

Hay que aclarar sin embargo, q1l8 las dos condiciones de la e<!J! 
oacicSn, los dos tipos de objetivos les dos tipos de instramen
tos utilizados por el Estado; no tuvieron siempre la misma im
portancia y el mismo peso en la pnctica educativa; sino qae 
por el contrario, poco a poco fueron loe objetivos sociales 
las condiciones y los instrmnentos de este tipo, loe que ten -
dieron a dominar• loe intereses aoadlmioos (que casi siempre 
~uron reducidos a objetivos• instrumentos estrictamente pro
positivos). 
Fue sobre esta base, oomo la Educaci6n Media :sisica en M4x1co 
se d1rigi6 ús que nada a tratar de resolver los problemas so
ciales del país {en un ambiente de or1sis-econ6mica y política) 
mientras qae las-deficiencias acad4micas de la educación poco 
a poco fueron dejadas de-lado y comenzaron a ser.ocultadas a -
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~raws de una ideología oficial qae se nagd en todo momento a
reconocer los verdaderos problemas da la edacacidn (la educa
ci6n siguid siendo .marginal, la preparación acad4mica de los -
JDUstros continu6 por 1os aualos, la administrac16n acadúdoa 
ooneerv6 sus mismos problemas, etc ••• ) 
Y sin embargo los resultados en estas condiciones fu.aron un -
tanto ertralas. 
En el aspecto sooial, los logros de la eda.oacidn fueron insig
ilrioantH (a1111tento m!nimo da los estudittttes-. -nivel Medio -
Msico en relacidn al aumento considerable de la poblacidn era 
cimiento del desempleo, elevacidn m!nima del nivel de esoolari 
dad da la poblacicSn, etc.) y hasta se podría afirmar qua en-= 
t4rminos proporcionales (seg4n las necesidades del país) ocu ~ 
rrid 11D f•erte retroceso en los logros de la educación. 
~al y ooao dice Pablo Latap!s "Hay ana creoiante desocupacidn. 
Es cada vez unor -27,,._ la proporcidn da la poblacidn que sos
tiene el desarrollo del país. Dllrante al sexenio siguiente ten 
dré qu orearse por lo manos cuatro millones y medio de am -
plaos". (146) 

En. el aspecto aoad4mioo, los logros imnediatos t .. ron taabiln 
relativamente insigííirioantes (modernizacidn de las tlenicas, 
ranovacidn de los planes y programas, fomento da la ed•cacidn 
interdisciplinaria, ate.) pero en caabio, las posibilidades -
que esa proceso abrid para la educacidn, nos parece verdadera
mente ilimitados, ooa tal de qq en alg4n momento dado•• 01Ul
plan, y con tal de qu ese cmnplimiento ea d' con base a otras 
condiciones sociales. 

Decimos esto -4J.timo porque a pesar de qu el proceso educativo 
durante el sexenio pasado pttlb haber tenido l.os mejons deseos 
y la mejor de las intenciones -eso· as algo qu tandr, que ser 
definido en otra parte- lo real es que la educacidn se enfren
tó a 1IDIL serie de condicionas que poco a poco le ta.aron npe -
rando (condicious de tipo eoo:ii6aioo, aooialea e ideol6gicas)y 
en eate sentido su objetivos prilllordiales pasaron a ser da -
bien una proclaaa qa.e 1IJla realidad. 

Por otro lado, en la medida en q•e todo esta proceso ed•cativo 
se desarrollaba en na aoo1eda4 dividida en clases, los .efec -
toa verdaderos de la educacidn (en el aapeoto social) sigui• -
ron siendo profundamente negativos; entre otras queremos man -
oionar las siguientes: 
1) Una deevalorisaoidn oonstante de la tuerza de trabajo del -

pala, a u.v,s de la incorporaoidn de mwvos sectores de la 
poblacidn qu sdlo sirvieron para fomentar la competencia -
entre los trabajadores; 

2) Un contizm.o prooeso de movilidad social que significd ,ma -
especie de reajuste de las relaciones sociales predominan -
tea; en la medida en que ello wmejord" laa oondiciones de -
vicia de algunos aeotorea sociales-(impidiendo de esa manera 
1lDa posible mayor movilizacidn politica de las clases popu
lares). 

f-·.I ,.,.. 
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Anexo No. l 

SISfEJü. NACIONAL DE EDUCACION TECNICA 

Tipo Siglae 1970-711976-77 Amnento 
Centroe de Capacitaci6n para 
el !rabajo Indutrial CECAU 26 28 2 

Centroe de Capaoitaoi6n para 
el !rabajo .Agropeeuario CECATA 19 14 5 
Esoulu !eonol6gieu 
Industriales :BU 98 234 136 
Cen"tro de Eatlldios Cientffi-
coe y Teonoldgicos CECll 33 122 89 
Institatoa honoldgieos 
Regionalea ITR 19 47 28 
Eae••l•• !eonoldgioaa 
Agropeourias E!A 70 693 623 
Centros de Estdios Tecnol6-
giooe ~opeo-.arios CE'U 76 76 
lutitatos !eonoldgioos 
Agropeeurioa I!A 17 17 
Escuelas !ecnol6g1cas 
Peaqv.eras BTP 31 31 
Centros de Educaci6n ea Cien-. 
eias 7 !eonolog!a del kr CECY'!D 6 6 
Instituto de Ciencias 7 !ecno 
log1a del :aar - IC!I 3: 3 
CECY! del IPl'f 11 14 3 
Eseaelu Profesionales del IPN 11 14 3 
Esnela Nacional de :Maestros 
de Capacitaoi6n para el !ra-
bajo Agropecuario E:rwlAC!A 1 1 

Eaoula Nacional de llaestroe 
de Capacitaoi6n para el !ra-
bajo Illdutrial BlWIACU 1 1 

smu 289 .l)Ol 1012 

.Fun'te: Direocidn General .de·Edaoacidn T,cn1oa (SEP) 
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Anexo No. 2 

SIS!DA EDUCATIVO 
{milee de al111n 
noe) -

Auento 

Ed•caci6n 1970-19711976-1977+ Absoluto ~ 
Preescolar 422.7 582.7 160.0 37.8 
Primaria 9 248.3 12 550.0 3 301.7 35.7 
Jledia Meioa l 219.8 Z 142.8 923.0 75.7 
ledia S•perior 308.1 708.8 400.7 130.0 
Normal 53.0 113.0 ~ .. o u3.2 
S•perior 255.9 527.4 271.5 106.1 

SUMA ll 507.8 16 624.7 5 U6.9 44.5 

+estimado 

hente: Planeaeidn Ed•cativa (SEP) 
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.A:nexo No. 3 

COMI!E ADMINIS!RADOR DEL PROGRAl!A 1EDEIUL DE CONSTRUCCION DE 

ESCUELAS 

(Invers16n en millones de pesos) 

ll'ivel 971 1972 1973 1974 1975+ 1976+ Saa 

Elemental 24.90 486.01 660.9 692.1'9 868.20 

Iedio Msioo 79.40 555.04 584.44 703.35 ll37.60 

medio Stperio 42.30 ~49.89 289.09 401.37 528.60 

S•perior 75.40 424.60 401.97 7ll.42 796.50 

Extraescolar 9.60 69.66 78.18 109.90 196.60 

ReparacioneB 25.70 39.81 85.0 142.45 70.69 

4166.95 

3839.70 

1945.96 

968.05 3377.94 

583.95 

43()..28 

Adm.1nistrac16 26.67 160.82 247.4 274.05 340.00 346. 1494-97 

r83.9't-985.83F347.ot34.7313938.1913750.00115839.75 

+Invereionee prograadae 

P1unte: Estimaoi6n del Grapo de Adl.isis del Sector Educativo (GASE) 
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Anexo No. 4 

DIS!RDro'CIOK DEL P!E3UPIJÉS!O ~INAL DE LA SECRE!ARU·DE EDUCACION PUl!LICA 

(llillonH de pesos) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1. Edaoacidn Preeeeolar 196.8 240.3 325.4 407.0 593.2 776.9 2539.6 

2. Eduaeidn Primaria 

3. Ed•caoidn .. dia 
llÚica 

4. E4acaoidn .. di.a 
Saperior 

5. Edaoaoidn Saperior 

6. Siat ... 11 Abierlo• 

7. Atenoi6n a grapoa 
marginadoa 

8 .... Bld.•oe de partt
eipaoidn aooia.1 

4420.5 4977.2 6574.l 8709.2 12424.9 13811.3 50917.2 

1947.2 2373.1 3287.5 3919.6 ,tl!.8 7094.9 24145.1 

1010.3 1302.1 1853.8 2705.1 4280.5 4789.2 16241.0 

1147.4 1878.g 2210 .. 9 3004.1 4865.8 6792.4 19899.1 

9.3 16.1 40.1 68.4 lll.9 215.9 461.7 

187.7 264.5 457.3 719.5 Ul5.9 1736.8 4601.7 

42.4 66.1 76.6 93.2 140.J 154.1 572.7 

~nte: Batimaoidn del Grapo de Adllaia del S.etor EduatiTo (GASE) 
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Anexo No. 5 

PWI DE mDDIOS DE mUCACION MEDIA BISICA 

- CIIDD 
SIDIIIOCUIIO TElmCIIIIDO 

ESTUDIO POR ~ ESTUDIO POR ~ ESTUDIO POR ~ ESTIIOIO POR ~ ESTUDIO POR !i ESTUDIO POR ~ 
MEAS !2 MIGNATURAS !2 AREAS !2 MIGNATURAS AREAS !2 ASIGNATURAS !2 

ESPAIOI. • 4 ESfMOl 4 ESPMOL 4 ESl'AIIOL 4 ESPMOL 4 ESPAAOL 4 

IIAIDIATICAS, 4 MAIOiATICAS 4 MAIOiATICAS 4 IIATWTICAS 4 IIATEMATICAS 4 IIAIDIATICAS 4 

L EXIIWUERA 3 L EXIIWUERA 3· L EX!1.INJERA 3 L EX!1.INJERA 3 L EXIIWUERA 3 L EX!1.INJERA 3 

CIENCIAS BIOLOGIA 3 BIOLOGIA 3 BIOLDGIA 3 NATURAUS CIENCIAS Cl9ICIAS 
-'IEOMA y 7 ASICA 2 NATURAlES 7 FISlCA 2 NATUMW 7 FIS1CA 2 --- QUIIQ 2 QUIIIICA 1 QUIIID -? 

CIDlt1IS HISTORIA 3 HISTORIA 3 HISTORIA 2 
SOCIALES· • 7 G[OGIMA 2 CIENCIAS 7 GEOGRAFIA 2 CIEWCIAS 7 GEOGIIAFIA 2 

-nDRIA y CIVISIIO 2 socwn CIYISIIO 2 socwn CIVISMO 3 -DHICACIOlt - EIJUC.ICIOII - IDUCACION IDIJCAC10N 
.flSlca, 5 FISICA, 5 fJSa. 5 RS1r.A. 5 F1SICA. 5 FISIC,I, 5 

IIIISTK:A AIIIISTICA ART1SllCA AIIIIST1CA AllllSllCA Alll1STlCA 
.•m:IIIU)l¡ICI y TECIIOUJGICA Y TECNOLOGICA Y TECNOlDGICI Y TECNOLOGICA Y TECNOLOGICA 

-.lll . 30 .. .. • 1, 

hentes Reeolteionea de Chetmal 
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