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INTRODUCCION. 

El punto de partida de nuestra tesis es la consideraci6n de 

que las políticas estatales en materia educativa aplicadas en 

la década pasada estuvieron orientadas a resolver una de las 
condiciones básicas de la modernizaci6n -necesariamente capita 

. . -
lista- del aparato productivo, en particular la del sector in-

dustrial. Nos referimos al proceso de rcorganizaci6n del sist! 

ma de educaci6n técnica. En efecto, una de las características 

distintivas de las acciones que impulsaron los gobiernos de 

Luis Echeverría y José L6pez Portillo fue la reorganizaci6n y 

expansi6n rápida de la educaci6n técnica en sus distintas mod! 

lidades: capacitaci6n para el trabajo, profesional medio y pr~ 

fesional ·superior. En el corto plazo estas políticas redit6an 

beneficios al contribuir a mantener el "consenso social" a fa

vor del Estado. En la actualidad este proceso de reorganizaci~n 

es compatible con el proyecto gubernamental de avanzar hacia la 

reestructuraci6n de la economía mexicana que se centra en las 

ramas e industrias de mayor potencialidad tecnol6gica y finan-

ciera. La reestructuraci6n econ6mica supone ciertas adecuaciones; 

entre otras, la de la formaci6n de la fuerza de trabajo que se 

realiza formalmente en los dos circuitos del sistema educativo 

técnico. El circuito que hemos llamado de "alta calificaci6n" 

que corresponde a las instituciones de nivel superior y posgra-

' dos; el otro circuito de carácter "masivo" que identificamos 

con la formaci6n de técnicos de nivel medio profesional y de ca 

pacitaci6n de obreros ~ue corresponde al nivel ~ducativo medio 

(secundaria técnica y planteles del Colegio Nacional de Educa-

ci6n Profesional Técnica) y los centros de capacitaci6n para el 

trabajo. 
/ 

En esta perspectiva de modernizaci6n o restructuraci6n de la 

economía mexicana inscribimos la hip6tesis de trabajo que gui6 



la realizaci6n de esta investigaci6n. En ella sustentamos el 

planteamiento de que en el período 1970-82 los gobiernos de 

Echeverría (1970-76) y López Portillo (1976-82) instrumenta

ron políticas tendientes a rc~rganizar y expandir la educa-

ci6n técnica según el propósito de alcanzar el "máximo acere!!_ 

miento" de esta modalidnd cclucativ::i con el aparato productivo, 

en particular pero no exclusivamente con el sector industrial. 
Nuestra hipótesis sostiene que esta tendencia confirm6 la vi-

gencia de lo que llamamos el carácter "bivalente" del sistema 

y las políticas educativas del Estado en México. Con esta ex

presión intentamos captar el doble aspecto del sistema y la 

política educativa: responder favorablemente a la demanda so

cial de las clases subalternas por acceder al sistema escolar 

y, de este modo, mantener una de las bases del "consenso so-

cial" y, simultáneamente, suministrar en diversos grados la 

calificaci6n de la fuerza de trabajo en tant~ una de los re-

quisi tos del proceso de acumulaci6n de capital. 

En el período 1970-82 el Estado ha man~enido ~u política de 

expansi6n del sistema educativo s6lo ~ue lo reorienta hacia la 

modalidad técnica e intenta vincularlo con 10s planes de indus 

trializaci6n. 

Una segunda parte de la hip6tesis concierne al impacto del 

auge de la educaci6n técnica en la conformaci6n de clase de los 

trabajadores, en el sentido de que ha introducido un cambio su~ 

tantivo en su composici6n. Nos referimos a'la constituci6n de 

una capa de trabajadores de alta calificaci6n provenientes del 

circuito de instituciones educativas de nivel superior y posgr~ 

do que contrasta con un sector relativamente numeroso de cuadros 

técnicos de nivel medio que se forman en los centros que impar

ten carreras terminales a nivel de las secundarias técnicas y 

los planteles del CONALEP. Ambas capas de trabajadores califica

dos se diferencian sustancialmente de la inmensa mayoría de los 
' 

asalariados cuyo5 niveles de escolaridad dificilmente rebasan 



la educaci6n básica. Por Óltimo, la hip6tesis plantea que la 

reorganizaci6n y crecimiento acelerado de esta modalidad ed~ 

cativa está introduciendo un cambio cualitativo en el siste

ma educacional mexicano al limitar una de sus características 

mfis sefialadas consistente en e1 trato privilegiado a la form! 

ci6n de profesionales según la tradicional liberal de las un! 
versidades. Esta problemática se desarrolla con amplitud en 

la parte fundamental de la tesis que corresponde al capítulo 
IV. 

El marco te6rico corresponde al capítulo I en el que expl~ 

ramos las formas y la dinámica que adopta la intervenci6n es

tatal en el proceso de acurnulaci6n y en la esfera político

ideol6gica de la sociedad capitalista de nuestros días. Parti

mos de la premisa de que existen ámbitos· del aparato estatal 

que muestran una influencia directa por los intereses y grupos 

capitalistas, mientras que otros espacios presentan una cierta 

autonomía como es el caso del sistema educativo.y las políticas 

educativas. La forrnaci6n de la fuerza de trabajo es una de las 

condiciones generales de 1a producci6n so~ial capitalista que 

los diversos capitalistas requieren pero no pueden asegurar. 

En esta medida, la educaci6n se configura cornd una esfera impo! 

tante de la actividad estatal y una forma de relaci6n de éste 

con las clases sociales y el proceso de acurnulaci6n. 

En el capítulo II examinarnos algunos aspectos relacionados 

con la "naturaleza" y modo de operar del Estado en México, vis

to a través de uno de ~us ámbitos más distfntivos: ei sistema . . 
educativo. En efecto desde la época de su constituci6n, la edu-
caci6n póblica ha ocupad~ un sitio preferencial en el discurso 

y la acci6n del Estado mexicano cuyo reformismo social tiene 
en en el ámbito de la educaci6n una de sus expresiones más re

presentativas. 



En el capítulo III intentamos una resefia de las políticas 

de industrializaci6n y las tendencias estructurales de la eco

nomía con el objeto de hacer una proximaci6n general con las 

características y la dinámica '<le la educaci6n técnica. Destaca 

rnos dos períodos. El que corresponde a la década de los trein

tas en el cual se organiz6 el sistema educativo técnico duran

te el cardenismo, y el segundo período que corresponde al de 

la "economía mixta" en el que observamos una declinaci6n de la 

educaci6n técnica que empieza a revertirse a principios de la 

década de los sesentas con el relanzamiento de los centros de 

capacitaci6n para el trabajo industrial, las secundarias téc

nicas y el apoyo a ciertas instituciones de nivel superior. 

Por Último, como ya mencionamos al principio de esta Intro

ducci6n el capítulo IV está dedicado a examinar las políticas 

de industrializaci6n en el período 1970-82 y las acciones gube! 

namentales dirigidas a la educaci6n técnica. Enfatizamos los 

cambios que provoc6 el auge de esta modalidad en el sistema edu 

cativo y en la conformaci6n de la clase asalariada. 

En la parte final del trabajo aparecen las conclusiones que 

intentan recoger los aspectos que consideramos más relevantes. 

Antes de concluir esta nota introductoria conviene reconocer el 

fuerte acento "estatista" que presenta el desarrollo de la tesis. 

Al respecto conviene recordar que en México el sistema de domi

naci6n constituye el elemento clave que nos permite comprender 
. ' la dinámica social y la evoluci6~ del capitalismo mexicano. En 

el sistema de dominaci6n están condensados los elementos socia

les que onientan la actividad estatal en la economía, la polí-

tica, la educacuín y la cultura. La dinámica social y los con-

flictos de clase son, hasta cierto punto, incomprensibles si no 

se reconoce al Estado corno la variable fundamental y estrat~gi

ca. Prácticamente no existe ámbito alguno de la sociedad mexic! 

na que escape a la.influencia estatal y el sistema educativo no 

es la cxccpci6n.· 

30 de julio de 1986. 



C/\ P ITIJ LO I 

EL ESTADO Y SUS RELACIONES CO:-.J EL PROCESO DE i\CUMUL:\CION Y LAS CLASES 

SOCIALES. 

1. 1 El papel central y lns formas del Esta<lo en las fases de acumula 

ci6n capitalista. 

En el desarrollo de la sociedad capitalista el Estado ha protag~ 

nizado un papel fundamental cuya comprcnsi6n está vinculada a dos 

problemas sustantivos. El primero concierne a la naturaleza social de 

la producci6n capitalista y los complejos requisitos ccon6micos, polí

ticos e ideol6gicos que plantea. Al respecto sustentamos la proposi

ción de que el Estado y el poder estatal tienen un papel central en 

la acumulación, incluso en el periodo del capitalismo liberal caracte

rizado por la existencia. de un Estado "neutral" o "leseferista" que 

contrasta con la fase monop6lica en donde la intervenci6n estatal se 

involucra de modo amplio y complejo en la organización de la pro<lucci6n. 

El segundo problema corresponde a las relaciones del Estado con 

las clases sociales y las formas de organización que éstas adoptan y 

las alianzas que establecen con el fin de ejercer su influencia sobre 

aquél. Esta problemática impone una reflexi6n en torno a la idoneidad 

del poder estatal como un elemento necesario en la reproducción gene

ral de la relación capitalista en diferentes sociedades y situaciones. 

El poder estatal debe ser considerado como un efecto complejo, contra-

' dietario de las luchas de clases (y popular democráticas) condicionado 

por el sistema institucional del mismo Estado. El nficleo de esta pro

posición afirma que el Estado es un sistema de dominación política y, 
como tal, es un elemento necesario en la reproducción. En consecuen

cia, las políticas estatales hay que analizarlas en el contexto <lcl 

funcionamiento del sistema como una totalidad que nos permita compren

der los mecanismos sociales que en la práctica generan una política 
( 1 ) de clase compatible cop el sistema 

.. 
En el curso de su desarrollo el papel del E~tado ha experimentado 
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cambios significativos. En efecto, las formas apropiadas Je la acti

vidad estatal se modifican en consonancia con los distintos momentos 

de la acumulnci6n <lel C3pital; de igual modo v;1rían las formas de re

presentación politica y las lcgisl~cioncs. 

Diversas investigaciones apoyan la tesis arriba mencionada refe

rente a la evolución del Estado moderno, cuyo origen remite al Estado 

feudal absolutista. En el período de la transición del feudalismo al 

capitalismo la forma que el Estado adopt6 fue el absolutismo real 

que impulsó políticas mercantilistas. Las primeras acciones estuvie

ron dirigidas a estimular la expansión del comercio internacional y la 

constitución de la clase social de los asalariados. Este proceso se 

enmarcó dentro de la fase de la acumulación originaria de capital. E~ 

te fcr.6mcno no aconteció de manera simultánea en los diversos países, 

sino que en cada uno tuvo rasgos y modalidades específicos. En todo 

caso lo relevante de este fenómeno histórico fue la expropiación vio-

lentade los productores directos, la disociación entre éstos y los 

medios de producción (*). 

En una segunda fase, el Estado impulsó una política "leseferista" 

orientada a asegurar el máximo espacio para la acumulación de capita
es. N obstante debe intervenir a fin de regular las tendencias auto

destructivas de la aguda competencia capitalista y, al mismo tiempo, 

garantizar las condiciones necesarias para la acumulación mediante 

ciertos instrumentos como las leyes fabriles y el control sobre el cr! 

<lito. En el capitalismo liberal la forma aprop~ada del Estado es la 

democracia parlamentaria que estableció un espacio institucional 

-el parlamento- para la representación de las distintas fracciones de 

la clase dominante. El parla~ento emitía leyes que sometía a todos 

los capitales a las mismas reglas del juego. 

(*) En Inglaterra, llolanda y Francia la acumulación or1g1naria ocu
rrió en los siglos XVI-XVIII, mientras que en los paises atras! 
dos tuvo lugar en los sjglos XIX incluso a principios del XX. 
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La continuidad <le la acumulaci6n, la socialización de ln proc.luc

ción y ln tendencia n la bnjn <le la tnsn de ganancia son fenómenos 
que plantean la exigencia de una pnrticipnción creciente del Estado 

que estimule las tendencias opuestas a trav6s de la restructuraci6n 

del capitnl, la reimposici6n <lel control cnpitalistn sobre el proc~ 

so de trabajo y la reafirmación de la hegemonía burguesa sobre la 
clase trabajadora (Z). La centralización del capital a escala interna 

cional (internacionalización) provoca nuevos problemas que requieren 
de nuevas formas del aparato e intervención estatales que aseguren la 
continua reorganización de las relaciones sociales a favor de la acu

mulación. El advenimiento del capitalismo monopólico implic~ un cam

bio de la forma del Estado que entr6 en relaciones directas con los ca 

pitales individuales, al tiempo que aumentó su fortaleza y el espa
cio de sus medios de intervención. Esta situación quedó expresada en 

la declinación del parlamento, debido a que los intereses capitalistas 

de mayor peso buscan un acceso directo al gobierno y la administración. 
Este fenómeno es fuente de conflictos entre los capitales y la buro

cracia estatal. Puede afirmarse que los avances en la acumulación 

convergen en una tendencia progresiva del Est~do a configurar un go

bierno "fuerte" -principalmente a nivel del poder ejecutivo"- que 

contrasta con un parlamento débil, una burocracia poderosa y la parti 

cipaci6n de los capitalistas y las organizaciones sindicales en el 

aparato estatal. 

Como hemos visto, el papel y las formas del Estado varían en canso 

nancia con las fases de la acumulaci6n y según las distintas formaci~ 

nes sociales. Estas ~ransformaciones no invali!an las características 
generales del Estado capitalista que pueden ser identificadas -si bien 

en formas diferentes y mdltiples- en todas las so¿iedades capitalis

tas. 

llist6ricamente el Estado es anterior al capital. No obstante, la 

sociedad burguesa ha desarrollado un Estado que le es distintivo. Por 
supuesto que el capitalismo no es el primero nicl único modo de pro

ducci6n en el que sc.c~nstituyc un sistema político estructurado y 

jcr5rquico. Pero el Estado que atnftc a esta sociedad presenta carac

terísticas propias que permiten rcconocérselc como un "Estado capita-
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lista" y, como tal, es parte integrante e intrínseca del modo de 
operar de este régimen social de producción (*). 

1.2 Reafirmación y ~1mpliaci611 de 'la activiuad estatal en la fase del 

capitalismo monopólico. 

Durante la consolidación del capitalismo de libre competencia 

surgió una ideología que postulaba la presencia de una ''sociedad ci

vil" cuya fortaleza e importancia era comparable a la del propio 

Estado (fines del siglo XVIII y primeras <l6cadas Jel XIX). Fue el 
inicio de una teorización de corte liberal sobre el Estado que inten 

ta llesconocer su relevancin atribuyéndole un papel pasivo y de no 

intervención en la esfera económica, 

A principios del siglo XX, en abierta oposición a los postulados 

del liberalis~o, observamos la presencia creciente del Estado en el 

modo de operar del capitalismo. La "economía ele guerra" en Alemania 

confirmaba la amplitud de esta tendencia, Estimulada por la crisis 

de 1929, la expansión de la actividad económica estatal se impuso en 

los países ·centrales, incluso en algunos periféricos.En realidad, 

la crisis no fue superada por el accionar libre y espontáneo de las 

"fuerzas del mercado". La participación redoblada del Estado expres~ 

ba la presencia de cambios sustantivos en la relación Estado-economía. 

Esto fue evidente en la política del "new <leal" del F. D. Roosvel t en 
Estados Unidos, la política económica! del nazismo en Alemania, así 

como en la participación estatal en la economía de Francia, Inglaterra 
(4) ' y Japón 

(*) Respecto a la primacía del Estado sobre el capital es sabido que 
esta tesis fue desarrollada por F. Engels. El Estado es concebi 
do como una instancia que emergió con la explotaci6n económica 
y la constitución de las clases dominantes. Las funciones esta
tales se orientan a la "regulaci6n" de la lucha de clases por rn~ 
dio de In represión y/o las conceciones, sin arriesgar la domin! 
ción de la clase en el poder ni la permanencia del modo dominan
te de producción~ En esta perspectiva, el origen del Estado co~~ 
cicle con la aparición de la propiedad priva~a y, en cierta medi
da, est5 vinculado a lo separación de las esferas publica y pri 
vad a de la soc i cund; f cn6meno que es in hcrcn te a 1 a produce i6n 
mercantil basada en la fragmentación del capital social del trab! 
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En resumen, la fase del capitalismo monopólico implicó cambios 

sustantivos en la relaci6n Estado-capital que cuestionaron los po~ 

tulados del liberalismo cuya esencia es afirmar que la cconomia fu~ 
ciona adecuadamente sin la parti~ipnci6n estatal; cuando opera bajo 

el "libre juego de las fuerzas del mercado", tal y como hoy lo pr~ 

gana de nueva cuenta la tcoria ccon6micn dominante. 

La crisis de los afias veinte coincide con un ascenso de la lucha 

de clases y un auge del socialismo corno fuerza política e ideol6gi 

ca de la clase obrera. Este fenómeno planteó a las clases dominantes 

la necesidad de una actividad redoblada del Estado en la esfera po

lítica. Ambos procesos -la crisis económica y el ascenso obrero

estimularon la creación de nuevos aparatos estatales y la institucio

nal izaci6n de su funcionamiento. En este contexto emerge el Estado 

capitalista "benefactor" en Estados Unidos y Europa con sus nuevas 

instituciones vinculadas a la seguridad social, salud, educación, etc. 

En la segunda posguerra las economías capitalistas entraron a 

un nuevo ciclo de expansi6n económica acelerada. Las actividades es

tatales en las esferas económica y política no disminuyeron, a pesar 

de que las circunstancias que propiciaron la crisis habían desapare

cido. Por el contrario, las tendencias expansionistas se acentuaron. 

Definitivamente el modo de producción capitalista había sufrido un 

cambio en su forma de operar, al reafirmarse la actuaci6n del Estado 

en las esferas econ6mica y política-ideológica. 

En las economías dependientes o periféricAs, el Estado también 

ha desempefiado -probablemente con mayor fuerza- un papel importante 

en las esferas mencionadas. En estas sociedades el Estado asumió 

formas que constituyen variantes importantes respecto a las caracte

rísticas generales del Estado capitalista en los países centrales. 

jo en trabajos privados independientes, Sin embargo, es pertinen 
te advertir sobre. el peligro de caer en un enfoque que sobreest~ 
me la relaci6n ~ntre el Estado y la producci6n mcFcantil. El Est! 
do esm5s antiguo que el capital y sus funciones no pueden deri
varse inmediatamente de la producción y la circulación mercantil 
capitalista (3). 
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De cualquier modo, en los países dependientes el Estado se presenta 
estrechamente ligaJo al desarrollo econ6mico, en algunos casos con 

mayor 6nfasis que en los paises centrales. Este fen6mcno tiene como 

referencias la ubicación de las economías dependientes en la divi

sión internacional del trabajo y los procesos hist6ricos que les pr~ 
cedieron. 

1 .3 Las condiciones generales de la producci6n capitalista y la 
actividad estatal. 

A partir del breve bosquejo que trazamos respecto al desarrollo 

histórico del Estado capitalista, las formas que adoptó y el papel 

que cumple en la acumulación y la lucha de clases, pasamos a formu

lar un conjunto de proposiciones que sintetizan esta problemática 
enfatizando la relación Estado-clases. Posteriormente las desarrolla 

mas con cierta amplitud. 

I.- El capitalismo es un modo específico de la organización social 
de la producción que supone requisitos históricos y formas definidas 

de desarrollo. En el cumplimiento de éstos,el Estado tiene un papel 

esencial. Su estructura institucional y las formas de participación 
tienden a transformarse en la medida en que el capitalismo cambia. 
El Estado y el poder estatal ocupan un lugar central en la acumula

ción, incluso en el período de la libre competencia. 

II .. Los aparatos económicos estatales y sus medios de intervención 

no son neutrales sino que están integrados et1 el movimiento del 

capital y constituyen un campo de conflicto entre diferentes intere 

ses. Esto implica que la actividad estatal enfrenta limitaciones 

inherentes en su labor de garantizar las condiciones para la acum~ 
lación del capital. Este proceso está sujeto a la influencia de las 

diferentes luchas de clase, el curso que toman y sus resultados. 

III. La idoneidad de,los instrumentos particulares de política Y 
las formas general~s de intervención no solo variarán segú~ los cam

bios en la estructura económica, sino tambi6n con los cambios en el 
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equilibrio de las fuerzas políticas. llay, entonces, 'una doble de

tcrminaci6n en las formas <le la actividad estatal: la estructura 

ccon6mlcu y la lucha de clases. 

IV. Existen ámbitos del aparato estatal que son susceptibles de un 

jntcntos ;nancjo e influencia por parte de grupos e intereses capita

listas, mientras que otros espacios muestran una mayor autonomía 

como es el caso del sistema educativo y las actividades que genér! 

camente podemos llamar po1Ítico-i<leol6gicas, que tambi6n van a ex

presar la naturaleza y el modo de operar del Estado. 

V. Las formas de representaci6n política tienen efectos en la efi-

cacia de las diferentes formas de la actividad estatal. El fracaso 

de ciertas políticas puede explicarse por la no idoneidad de las 

formas de represcntaci6n con las que están asociadas. Queda plan

teada la posibilidad de una reorganizaci6n del aparato estatal como 

condici6n para la resoluci6n de los problemas econ6micos y políti
cos ( 5) 

Nuestra primera aproximaci6n a la relación Estado-capital parte 

de la teoría de la "16gica del capital" que estudia la .forma general 

del Estado y sus funciones en la perspectiva del modo "puro" de 

producci6n capitalista y sus condiciones de existencia. Sabemos que 

esta teoría intent6 examinar esta problemática principalmente en 

términos de la acumulaci6n. A pesar de esta limitaci6n, pensamos 

que es posible recuperar algunas aportaciones que son adecuadas 

para nuestro trabajo. En su momento introduci~os otros elementos 

de análisis que permitirán superar algunas de estas limitaciones. 

La noci6n de "capital en general" ocupa un lugar importante en 

este enfoque (6). Postula que la existencia real del capital es por 

presuposici6n un capital social total. En ese sentido, las accio

nes de las distintas unidades de capital generan ciertas condicio

nes generales que son, a su vez, las condiciones del capital total. 

Como consecuencia las• "leyes del movimiento" del modo de producci6n .. 
capitalista conciernen al capital social total pcr0 nunca a los 

capitalistas individuales, cuyas acciones constituyen los medios 
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inconscientes que permiten lograr la regularidad capitalista. A 

este nivel de abstracci6n, se concluye que no es "el capital total" 

el que realiza las transacciones sino las unidades individuales del 

capital. 

Al nivel del "capital en general" lo que interesa son los resul

tados globales que producen las transacciones de las unidades del 

capital, o sea, las condiciones medias de explotaci6n, idéntica ta

sa de plusvalor, tasa media de ganancia. Consideradas corno tenden

cias, las leyes generales del capitalismo entran en conflicto con las 

transacciones Je los capitalistas individuales. Este es el funda

mento de la competencia; es decir, los efectos de esas leyes en las 

unidades del capital. 

En la competencia el capital puede ser producido como capital 

total a condici6n de que los capitales individuales se relacionen 

mutuamente; lo cual es posible si las unidades individuales generan 

plusvalía. Pero no todas las funciones sociales que exige la conti

nuidad del capital total son realizadas por las unidades. En esta 

situaci6n encontrarnos ciertas condiciones materiales de la producci6n 

cuya realizaci?n no rinde beneficios. Llegamos así a una primera 

conclusi6n: el capital no puede generar a trav~s de las acciones de 

las múltiples unidades que lo integran, la naturaleza social nece

saria para su existencia. En estas condiciones surge la necesidad 

de una instituci6n especial que no esté sujeta a la 16gica del pro

pio capital; una instituci6n cuyas actividades no sean determinadas 

por la necesidad de producir plusvalÍa. El ra'sgo "especial" de esta 

instituci6n radica en que su ubicaci6n es "junto a la sociedad bur
guesa y al margen de ella" (?).En los t~rminos de esta argumenta

ci6n, la sociedad burguesa impulsa una forma específica capaz de 

expresar los "intereses generales" del capital: el Estado. Esta con

ceptualizaci6n se fundamenta en las tesis de Marx y Engels en la 
"Ideología alemana". El Estado es la forma de organizaci6n que los 
burgueses necesariamente establecen interna y externamente para 

proteger sus propi~dadcs e intereses; es la forma en que las clases 
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dominantes aseguran sus intereses comunes y la forma en que toda 

la sociedad burguesa <le una 6poca se constituye. En esta formulaci6n 

el Estado no es concebido como un simple instrumento político ni como 

una ins ti tuci6n es tabl eci<la por .el cap ita 1, sino m~s bien como una 

"forma especial <le cumplimiento de la existencia social del capita

lismo al lado y conjuntamente con la competencia, como un momento 

esencial en el proceso de repro<lucci6n social del capital" (SJ. 

Empero el Estado enfrenta una primera limitaci6n; si bien expresa 

el inter~s general del capital'' , su actuaci6n no estj exenta de 

co1.tradicciones al no poder suprimir las !acciones e intereses de 

los diversos capitales. En este sentido, el Estado nunca es un 

capitalista real, material y total, sino un "capitalista idealizado 

o ficticio". En este punto radica el fundamento de la noci6n de 

autonomía relativa en este enfoque, en la doble naturaleza de la 

sociedad burguesa como sociedad y como Estado. Esto asegura la exis

tencia de la clase trabajadora como objeto de explotaci6n, al tiempo 

que crea las condiciones generales para la producci6n (las relacio

nes legales; el sistema de calificaciones de la fuerza de trabajo, 

el sistema monetario, etc.). La acci6n esta~al asegura los requisi

tos de una sociedad constituída por intereses individuales dispares. 

Justamente porque el capital no es capaz de producirlos debido a que 

la competencia apremia los capitales a utilizar al máximo los recur

sos, al margen de las consecuencias sociales y materiales que provo

quen. El efecto es que el capital tiende a destruir sus propios fun

damentos sociales. S6lo el Estado tiene la capacidad de desarrollar 

las funciones necesarias para el mantenimiento de la sociedad y está 

en condiciones de hacerlo porque sus accione! no se subordinan al 

requerimiento de producir plusvalor. Aquí encontramos el punto más 

polémico de la teoría de la "16gica del capital" porque en la pr~ct.!_ 

ca el Estado dispone de una gran flexibilidad al asumir ciertas acti

vidades que sí generan plusvalía independientemente de su forma de 

extracci6n y/o transferencia a las unidades <le capital. 

En un sentido más amplio, las accio~es estatales tienden a afec

tar tanto al capit~l "-sus fracciones y unidades- como al trabajo as~ 
lariado, particularmente en los momentos en que las acciones de los 

capitales in<livi<luales y/o de la clase asalariada hacen peligrar la 
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existencia del cupital en su conjunto. 

Las actividades estatales corresponden a alguna de las cuatro 

funciones b5sicas que, en términos generales, las unidades del cap! 
tal no impulsan. 

I. La creaci6n de las condiciones materiales generales de la pro

ducci6n. 
II. La determinaci6n y prcservaci6n del sistema legal en cuyo marco 

se efectúan las relaciones de los sujetos (legales) en la socie
dad capitalista. 

III La regulaci6n de los conflictos entre los trabajadores y los ca
pitalistas y, de ser necesario, la opresi6n política de la cla
se obrera. 

IV. La garantía y expansi6n del capital nacional total en el mercado 

mundial. 

Conviene subrayar que las funciones estatales corresponden, en 
este enfoque te6rico, a las características del Estado burgués, pero 
el desarrollo de éstas se vincula a los fundamentos hist6ricos de la 

acumulaci6n de capital; por ejemplo, las acciones dirigidas a la 
creaci6n de las condiciones materiales de la producci6n dependen de 

la etapa hist6rica del desarrollo del capitalismo y, especificamente, 
de la evoluci6n de la tasa de ganancia. Dado que su tendencia es a 
la baja, algunos procesos de producci6n al no ser rentables para 
las unidades de capital son abandonados. En consecuencia, las ac
tividades no rentables salen de la competenc~ y. entran a la esfera 
estatal. En la primera funci6n tiene un papel decisivo la naturaleza 

dual del proceso capitalista de producci6n, en tanto es proceso de 
trabajo y producci6n de valor. Las unidades del capital suministran 
una parte de las condiciones materiales de la producci6n que a su 
vez, requieren otras unidades. Estas relaciones ocurren en la com

petencia a través de la divisi6n social del trabajo entre las diver
sas unidades. Existe un segmento de las condiciones materiales que 
no producen las unidades por no ser rentables. No obstante que ncce· . 
s ar i f1 s para e 1 proceso de trabajo socia 1, no pueden ser satisfechas 
en el marco de las relaciones capitalistas. A nivel de las unidades 

estas demandas aparecen como un prcrrequisito para la producci6n Y 
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a nivel del proceso Je trabajo se manifiestan como una esfera "ign~ 

rada" por el capital. Es el Estado el que asume la resoluci6n de e~ 

ta ausencia porque -a Jifcrcncia Je las unidades singulares del ca-

~tal- no cst& sujeto a la neccsi~a<l de crear valor. 

En la medida en que las acciones estatales correspondientes a 

la primera funci6n no est&n subordinadas a la producci6n de plus

valía, surge un problema fundamental: la realizaci6n de aquellas 

depende de un "fondo ele capital social", que se constituye con los 
impuestos y grav6mcncs provenientes, en parte, del plusvalor. Pero 

este fondo limita la acumulación privada. En consecuencia esta fun

ci6n constituye un límite efectivo a la intervenci6n estatal pues 

su ampliación estrecha el proceso <le acumulación de las unidades 

individuales de capital. 

La función relativa al sistema legal se fundamenta en la distinción 

siguiente. Las relaciones econ6rnicas de los modos de producción que 

precedieron al capitalismo estaban constituidas corno relaciones de 

fuerza; descansaban en la coerción extraeconómica. En el capitalismo 

la situaci6n es distinta; las relaciones económicas no asumen siste
m&ticamente una expresión esencial de fuerza: En efecto, la apropia
ci6n del plustrabajo adopta la forma de plusvalía que se genera en 

la producción, pero su'realización tiene lugar en el intercambio for

marlrnente libre. En este proceso no intervienen mecanismos de coer

ción extraeconórnica. Esta función consiste en la creaci6n de la 

"relación legal general" y la compulsión de su cumplimiento, su ob

jetivo es regular las actividades de los dist"'intos capitales -el 
establecimiento de sistemas de pesos y medidas, c6digos comerciales 

y aduaneros, etc.-, el intercambio y la propiedad capitalistas. Esta 

nonnatividad legal no está circunscrita a la competencia, tambi~n se 

extiende a la organizaci6n directa de las relaciones de dominaci6n 

como los códigos penales y las leyes laborales. En esta funci6n 

el Estado codifica en las leyes las condiciones generales del 

cambio y la competencia entre los propietarios de mercancías, las 
condiciones genera l .. es' de trabajo, de la produce i6n. 

En la función reguladora <le los conflictos entre el capital y 
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el trabajo, el aspecto sustantivo radica en que a nivel del mercado 

la rel;1ci6n capitalista <1parece como una relaci6n entre sujetos b6-

sicamentc iguales; cuando en realidad es una relaci6n de dominaci6n 

y explotaci6n entre sujetos dcsi~ualcs. Los conflictos que provoca 

esta relaci6n impone que, el Estado cumpla esta tercera funci6n de! 

tinada a preservar las condiciones generales que hacen posible la 

explotaci6n, la regulaci6n ~el salario y el amortiguamiento de la 

lucha de clases. Este "dominio funcional" del Estado también es re

sultado del desarrollo hist6rico. Ante la imposibilidad de que las 

unidades del capital resuelvan individualmente las funciones de pa

cificaci6n, estabilidad o rcprcsi6n, éstas se desplazan progresiva

mente al campo del ''comité que administra los negocios comunes de 

toda la cL1se burguesa". En su carácter de Estado -naci6n, esta 

institución especial incluye a todas las unidades del capital que 

operan dentro de su país. Aquí observamos con mayor nitidez las fu~ 

cienes estatales: establecimiento de un sistema monetario interno, 

las relaciones políticas y comerciales con otros países, los apoyos 

militares a la acurnulaci6n privada, etc. El elemento que determina 

la evolución de los distintos campos de la actividad estatal es 

precisamente su carácter de Estado-nación. 

Es pertinente señalar que el Estado capitalista no puede defini_!: 

se Únicamente por sus funciones destinadas a consolidar la relaci6n 

capitalista, sino también por su inserci6n y en su calidad de parte 

integrante del modo capitalista de producci6n, 

Ahora examinaremos la amplitud, las condiciones y los límites a 

los que está sujeta la actividad estatal. El Estado' al emplear tra

bajadores los sustrae de los espacios de valorizaci6n y explotaci6n 

de los capitales individuales; al fijar las leyes laborales -duraci6n 

de la jornada de ttabajo, montos de los salarios mínimos legales, etc.

tambi6n limita la crcaci6n de plusvalía. Desde el punto de vista de 

los carita les ind i v ~~~~..!E.~· la actividad es ta tal supone obstáculos a 
la crcaci6n de valo·r, en el sentido de que es financiada con los 

impuestos que el Estado justifica present5ndolos como medios necesa

rios para realizar los "servicios comunitarios". 
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Es importante distinguir las condiciones generales de la pro

<lucci6n que corresponden al ámbito estatal y aquellas que realiza 

el capital privado. Entre las primeras podemos citar por su rele

vancia los sistemas <le comunicac~6n y transporte, el mantenimiento 

de las capacidades <le la fuerza de trabajo (sistemas de salud y se

guridad social), el desarrollo de una adecuada estructura de califi 

caciones de las fuerzas productivas (el sistema educacional), los 

suministros de agua potable, etc. Estas actividades, como norma ge

neral, no resultan lucrativas debido a los siguientes factores. Su 

realizaci6n requiere de montos elevados de inversi6n para ser asumi

das por las unidades del capital y los períodos de "maduraci6n" 

(tiempos de trabajo, tiempos de producci6n y de circulaci6n) son 

relativamente prolongados. Además, en ocasiones la realizaci6n de 

estas actividades no tienen un carácter directo de mercancías como 

es el caso de las calificaciones que suministra el sistema educativo. 

La actividad estatal avanza conformo mayor sean los tiempos de 

trabajo, los plazos de retorno al capital, los desembolsos reales 

de capital y más incierto sea el logro de una tasa media de ganan~ 
cia C9) 

En la medida en que el capital no impulsa las actividades de 

"infraestructura" o lo hace inadecuadamente, el Estado tiene que 

crear las instituciones que hagan posible su rea¡izaci6n y no están 

obligadas a guiarse por los criterios capitalistas. Pero los distin

tos capitales están alertas cuando el Estado interviene en activi

dades que consideran rentables. Hay períodos tist6ricos en que 

ciertas actividades son consideradas rentables por el capital, 

mientras que en otros no. Se establece así una relaci6n entre las 

actividades estatales y las condiciones hist6ricas específicas del 

capitalismo. En este sentido, se formula un esquema secuencial. 

Hay períodos en que ciertos sectores de la industria, cuya produc

ci6n es prcrrcquisito de otras, dejan de ser rentables. En este caso el 

Estado interviene apoy5ndolas ~cdiante subsidios directos. Si esta 

medida es ineficaz, entonces el Estado pasa a administrarlas. Pero 

hay períodos en que el Estado reintegra al dominio privado aque-

l las esferas nacionalizadas cuando recuperan su rentabilidad. 
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Los términos <le la rclaci6n Esta<lo-cconomía y específicamente 

Esta<lo-capital son definidos por Altvater en la cita siguiente: 

"[ ••• ] la funci6n <lcl Esta<lo en relaci6n al proceso de 
pro<lucci6n capitalista es no s6lo reguladora, como con 
secuencia de su funci6n basada en su forma particular -
<le existencia, de hecho el Estado ayuda al capital a al 
canzar su existencia promedio como capital total[ ••• ] -
su funci6n como Estado capitalista que garantiza la ex
plotaci6n de los trabajadores consiste en acometer direc 
tamcnte la realizaci6n de los procesos de producci6n no
capi talistas, regular las condiciones que actualmente 
realiza la clase capitalista en su conjunto y la sociedad 
global (relaciones legales, etc.) y de mantenimiento de 
un aparato de poder orientado tanto interna como externa
mente" (10). 

El Estado para financiar sus actividades utiliza recursos prove

nientes (en parte) de la plusvalía, lo cual limita el campo <le la 

acumulaci6n y reproducci6n del capital privado. Un segundo efecto 

de la intervenci6n estatal se relaciona con las acciones tendientes 
a evitar el estancamiento generalizado de la economía (manifesta

ci6n hist6rica particular de la crisis; una expresi6n de que ésta 

no es seguida por una expansi6n de los negocios). Estas activida

des anticrisis generan efectos específicos en la economía según los 

tipos de desembolsos realizados por el Estado. 

1.- Si los gastos del Estado benefician a la clase trabajadora y no 

restringen el consumo indiv1dual (por ej. la ampliaci6n y mejoramien 
. . -

to de los servicios de salud, educaci6n etc.) entonces la distribu-

ci6n de los valores producidos mejora en favor de los asalariados. 

Un segundo efecto se relaciona con la disminuci6n de la tasa de plus ' -valía y la tasa de ganancia, debido a que estos gastos incrementan 

el valor de la fuerza de trabajo. Significa, entonces, que cualquier 
medida estatal que provoque. este segundo efecto no lograr5 la elimi 

naci6n del estancamiento ya que no estimula la acumulaci6n del capi

tal. 

2.- Si los gastos estatales están destinados a redistribuir las ga

nancias. entre la clase capitalista (por ej. vía otorgamiento de 
subsidios), puede ~reducir un efecto positivo, pero s61o en e¡ caso 

de que las unidades individuales de capital subsidiadas destinen 

los recursos recibidos a la acumulaci6n. 
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3.- Si los gastos estatales se canalizan a proyectos p6blicos, deben 
distinguirse dos aspectos: el destino <le las mercancías adquiridas 

por el Esta<lo y el origen Je los recursos que emplea para financiar 

estos gastos; los recursos provienen de los salarios y/o de las ga

nancias ¿De d6n<le provienen los ingresos estatales destinados a 

obras p6blicas y a qu6 clase social benefician principalmente? 
Este es el aspecto central a definir. 

"En qué medida los gastos del Estado retornan como 
dinero a los productores de mercancías, sin que 
las mercancías adquiridas por el Estado permanezcan 
bajo la forma de capital-mercancía o capital produc 
tivo, en el proceso de circulaci6n de las m6ltiplcs 
unidades de capital. Tales mercancías desaparecen 
por entero de la circulaci6n.de capital; ellos son 
'productos finales' de consumo" (11), 

Según el análisis del impacto de los gastos estatales y su fi

nanciamiento, la forma que asumen -el tipo de desembolsos y su 

funci6n- no es irrelevante el desarrollo del capital. Estos deben 

dirigirse a una esfera en la que no se manifiesten como capital 

productivo ni como medios de consumo que favorezcan a la clase 

trabajadora. El caso típico en los países dei capitalismo avanzado 

es el armamento (*) 

Hemos intentado presentar las premisas, los argumentos y las 

proposiciones que fundamentan el enfoque de la "16gica del capital" 

en torno a la problemática del Estado capitalista contemporáneo. Este 

enfoque representa un avance te6rico, entre otras razones, porque 

demuestra que el Estado no puede ser concebid• como un simple ins

trumento erigido y controlado por ~l capital. 

(*) No debe perderse de vista que Altvater, al igual que otros 
autores, desarrolla su teoría sobre el Estado a partir de las 
economías centrales: EUA, Alemania, Inglaterra, etc • 

• 
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El Esta<lo capitalista se manifiesta como una instituci6n po

lítica que es esencial en la reproJucci6n social del capital. 

Su activi<laJ se orienta a asegurar -ya sea preservando o creando 

directamente ac¡uellas conJicioncs generales de la producci6n que 

los diversos capitales no realizan- debido a la competencia y al 

imperativo <le la plusvalía. En la consecuci6n de este objetivo 

la acci6n estatal puede afectar tanto a la clase trabajadora como 

al mismo capital, en el momento en que sus actividades amenacen 

la existencia del capital en su conjunto. Esta forma de accionar 

del Estado ilustra la debilidad de un tipo de enfoque que s6lo 

lo considera corno un simple instrumento del capital. También cue! 

tiona aquellos argumentos que suponen que a trav6s de la acci6n es

tatal, orientada por la clase obrera, es posible superar las con

tradicciones del capitalismo, incluso impulsar a la sociedad a una 

transici6n gradual al socialismo. En oposici6n a estas ideas, el 

enfoque de la "16gica del capital" aprecia al Estado corno un ele

mento esencial en el proceso global de la acurnulaci6n. Dada esta 

característica, necesariamente tiene que reproducir estas contra

dicciones básicas. 

La debilidad de este enfoque radica en que no logra superar 

un reduccionismo -si bien complejo y elaborado- que visualiza al 

Estado, su naturaleza y formas de intervenci6n a partir de las ne

cesidades del capital que se constituyen en el principio único de 

explicaci6n. Aunque contempla la dimensi6n política s6lo examina 

las formas y la lucha de clases en t~rminos que de~ivan de la acu

mulaci6n misma. Así, la historia queda reduc1da a un efecto de 

la 16gica de autorrealizaci6n del capital, de las leyes de la acu
mula.ci6n. 

1.4. Las clases sociales y sus relaciones con las formas y las ac

tividades estatales (legitimaci6n política y consenso social). 

Existen ámbitos de la actividad estatal cuyas características 

hacen patente algu11as' consideraciones en torno a la "autonomía 

relatiia'' <lel Esta<lo y en especial a ciertas instituciones como 

el sistema educativo. La autonomía est5 referida -una <le sus acep-

ciones- a que algunas instituciones no son controladas por grupos 
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o inJivi<luos <le las clases dominantes. Las instituciones culturales 

y educativas ilustran este problema. Estas se caracterizan por un 

grado <le autonomía que hace poco sugerente los enfoques instrumen 

talistas (*) 

La autonomía relativa está planteada respecto a las fracciones 

de la clase dominante y los capitalistas individuales. No obstante 

esta característica, el sistema educativo responde a los requeri

mientos estructurales de la economía; como 5mbito estatal no pue

de dejar de ser tributario del capital en su conjunto. Queda sub

rayado el papel reproductor de la educaci6n respecto al capital, 

que contrasta con la idea Je que bajo determinadas condiciones so

ciales, la educaci6n también puede desempeñar un papel de trans

formaci6n de la sociedad. La educaci6n es una demanda social de 

las clases subalternas y no sólo una condici6n de la producci6n ca

pitalista. 

Vista en su conjunto, la autonomía del Estado y sus institucio

nes no es un rasgo invariable, sino que es más o menos aut6nomo según 

el grado de divisi6n interna, las contradicciones que surgen entre 

~s claies y las fracciones de clase que integran el bloque dominan

te y según la intensidad de la lucha entre el capital y el trabajo. 

Estamos incorporando dos elementos importantes. La especificidad 

hist6rica de las distintas formas que adopta el Estado y las rela

ciones que guarda con la sociedad, lo que nos permitirá reencontrar 

la problemática de la educaci6n en tanto ámbito estatal y forma 

sustantiva de relaci6n con las clases social@s. 

(*) El te6rico estadounidense Ralph Milliband es un exponente de este 
enfoque. Respecto al carácter del Estado indica que "en el esque 
ma marxista, la 'clase dominante de la sociedad capitalista' cs
aquella clase que posee y controla los medios de producci6n y 
que debido al poder econ6mico que ello le confiere es capaz <le 
utilizar al Estado como su instrumento de dominaci6n de la so
ciedad". Ver A. Gold, Clarence Lo y E. Olin Wright. "Recientes 
desarrollos en la teoría marxista del Estado capitalista''. en: 
El Estado en el ¿apJtalismo contcmpor5nco, Siglo XXI, México, 
1977' p. 26. 
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Al analizar la cducaci6n en 1:1 <limensi6n po1Ítica-ideol6gica 

partimos <le la premisa <le que las clases sociales no son simples 

fuerzas econ6micas (aunque es en la economía <lon<lc rcsi<le su fu~ 

<lamento) que existen por fuera c,in<lepen<licntemente <lel Estado y 

tengan la capacidad <le co11trolarlo a la manera <le un instrumento 

pasivo y neutral. Reconocemos la influencia política que las 

clases y fracciones de clase ejercen sobre el Estado, la cual de

pende, en parte, de la estructura institucional del Estado y de los 

efectos del poder estatal. 

La burguesía como clase dominante no es homog6nea en el sentido 

de compartir un interés de clase amplio y sin ambigüedades. Más 

bien la concebimos como una clase altamente fraccionada, con intere

ses divergentes tanto a nivel político como econ6mico. Estas frac 

cienes se organizan en un "bloque de poder"; es decir, en una for

ma de coalici6n o alianza política bajo la dominaci6n de una frac

ci6n hegem6nica particular. 

Burguesía y proletariado son las clases sociales fundamentales 

que corresponden al modo capitalista de producci6n~ pero en las 

formaciones sociales hist6ricamente determinadas, las relaciones 

capitalistas de producci6n adquieren variantes específicas 

y se combinan con otras formas de trabajo social y privado. Esta 

heterogeneidad tiene consecuencias en la lucha de clases, cuyo curso 

esinfluido por otras clases y fuerzas sociales clistintas del capital 

y el trabajo asalariado. En la medida en que cada sociedad concreta 

presenta sus propias relaciones y condiciones'de existencia polí

ticas e ideol6gicas que le son distintivas, esas luchas tambié
0

n 

resultan influidas por las diferentes maneras como las clases se 

insertan en el ~mbito superestructura!. 

La tesis que desarrollamos anteriormente del estado burgués 

como una instituci6n política separada y externa al capital que le 

permite cumplir sus funciones, enfatiza exclusivamente las necesi

dades comunes de lo~ aivcrsos capitales pero hace abstracci6n de 
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la rclaci6n antag6nica de éstos con el trabajado salariado. liemos 

arribado a la conclusi6n de que el problema de las formas del Estado 

y el tipo de intervenci6n plantea la necesidad del análisis en tér

minos de la acumulaci6n y la lucha de clases. 

Las fases de la acumulaci6n del capital como ya vimos están re

lacionados con las formas apropiadas de la actividad estatal, de 

represcntaci6n política y de legislaci6n. Ahora toca examinar las 

siguientes proposiciones que resumen los efectos de la lucha de 

clases sobre la acumulaci6n y las formas del Estado. 

I. La acumulaci6n de capital está condicionada por la habilidad del 

rapital para asegurar, a travGs de la lucha las diversas condiciones 
necesarias para la creaci6n y la apropiaci6n de la plusvalía en una 

escala cada vez más amplia. En oposici6n a la teoría de la 16gica del 

mpital, esta premisa afirma que las leyes del movimiento del capital 

no son inmanentes (inherentes a la naturaleza misma del capital), s! 

no más bien que esas leyes dependen para su realizaci6n del equili

brio de fuerzas en la lucha entre el capital y el trabajo. La acu
mulaci6n es resultado de la lucha de clases ~lZ) 

II. La acumulaci6n de capital es un proceso no planeado y anárquico 

cuyo desarrollo ocurre a espaldas de los agentes econ6micos. Así, el 

régimen capitalista de producci6n y su modo de operar, se les consi-

chra distorsionadamente. La intervenci6n estatal rara vez se dirige 

a las necesidades específicas del capital, sino que refleja una 

respuesta a las repercusiones econ6micas y políticas de la acumula-
. , 

c1on. ' 
III Desde el punto de vista de que no existe una necesaria corres

pondencia entre la actividad estatal y las necesidades del capital, 

la crisis juega un papel importa~te en la rernodelaci6n de su forma 
y en la reorientaci6n de su impulso. Esto implica que la crisis en 

cierto modo actúa como el mecanismo que dirige la intervenci6n esta

tal. 

IV. Dado que las crisis son el efecto complejo de los diversos fac

tores contradictori~s y afectan a diferentes clases de maneras con-
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tradictorias, habr6 un continuo conflicto acerca de su interprcta

ci6n y su rcsoluci6n. En consecuencia, el manejo de las crisis, 

por parte del Estado, y el contenido de su política estarfi deter

minada por el equilibrio o las relaciones cambiantes de las fuer 

zas políticas. 

Estas proposiciones corresponden a los enfoques "te6ricos de 

clase" inspirados en Antonio Gramsci, en los cuales la noci6n de 
hegemonía es clave para el anfilisis de la dominaci6n capitalista. 

Ciertamente que su punto <le partida son las clases sociales y no 

el capital; enfatiza la autonomía de las esferas política e ideol6-

gica. En este nivel el Estado desempeña un papel central en la uni

ficaci6n de la burguesía y en la organizaci6n de su <lominaci6n po

lítica e ideol6gica. Esta p~oposici6n es opuesta a aquella que pos

tula una unidad esencial de prop6sitos de los capitalistas a partir 

de una posici6n com6n en el sistema ccon6mico. La unidad de la cla

se dominante depende de la existencia de formas particulares de or
ganizaci6n y representaci6n (l 3) 

La continuidad del proceso de acumulaci6n, o sea, la existencia 

de las condiciones que la hacen posible, se ubica en el nivel de 

las prácticas de clase: la organizaci6n de la clase dominante y la 

desorganizaci6n de la clase dominada. Ambos factores, su permanen

cia, son decisivos en la medida en que la competencia entre los 

capitales amenazan su unidad como clase burguesa, al mismo tiempo 

que la lucha capital-trabajo posibilita la unificaci6n de la clase 
trabajadora. La soluci6n de ambas situaciones,remite a la naturaleza 

dela hegemonía ideol6gica y/o a la forma del Estado. 

La hegemonía ideo16gica concierne al liderazgo intelectual y mo

ral que ejercen las clases dominantes (el "bloque en el poder") so

bre las clases populares. La permanencia de este bloque supone una 

alianza relativamente estable de las clases y/o fracciones de la cla

se dominante, cuya unidad impone concesiones mutuas de inter~s inme
diato y la adhesi6n ~una visi6n comGn del mundo. El mantenimiento de 

• 
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la hegemonía ideol6gica depende de la capacidad del bloque domina~ 

te para asegurar el apoyo de las clases dominadas (campesinado, 

pcquefia burguesía y sectores de la clase trabajadora), de ciertas 

categorías sociales (minorías 6tnicas, movimientos religiosos). El 

sustento social resulta de la capacidad de las clases dominantes 

para incorporar las demandas, aspiraciones e intereses del "pueblo" 

a la ideología dominante. 

La posibilidad del "bloque de poder" de imponer y mantener su 

hegemonía depende de su capacidad para articular las luchas "popu

lares-democráticas" con la ideología que sirve de sustento al poder 

de las clases dominantes. 

Por su parte, la clase trabajadora también tiene la posibilidad 

de implantar su hegemonía sobre el pueblo y, de esta forma, aislar 

al bloque de poder. Para lograrlo tiene que integrar las luchas 

popular-democráticas en un movimiento de masas que sea conducido 

por un partido político que mantenga un vínculo orgánico con el pue

blo. 

El concepto de Estado-naci6n es cercana a la idea de un "capita

lista colectivo ideal''. Esta noci6n implica la existencia de un 

interés nacional o popular que expresaría los intereses comunes de 

todos los ciudadanos, independientemente de la clase social a la 

que pertenezcan. Sin embargo, las nociones de Estado-naci6n e inte

rés posibilitan la idea de un Estado capaz de reconciliar los antago

nismos de clase. La dominaci6n política burguésa -de acuerdo con es

tos enfoques- se ve reforzada por los procesos electorales y los par

lamentos. 

Finalmente, se afirma que la dominaci6n política del capital de
pende del siempre cambiante equilibrio entre las fuerzas sociales(l 4J. 
La acumulaci6n de capital está determinada por el curso de la lucha 

de clases y los equilibrios que van constituyendo. La posibilidad de . 
que el capital aproNeche la crisis para reorganizar la producci6n y 

estimular la acumulaci6n de capital depende de la continuidad de su 

dominaci6n política e ideol6gica. De este modo la rcestructuraci6n 

del Estado como un sistema de dominaci6n política constituiría un 
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requisito para resolver la crisis econ6mica. 

En la recstructuraci6n del Estad~ son relevantes los conceptos 

de crisis de represcntaci6n política y crisis de la hegemonía ide~ 
16gica. El primero indica la disociaci6n o separaci6n de la lucha 
política <le los 6rganos de reprcsentaci6n establecidos institucio
nalmente; el segundo implica la disoluci6n del liderazgo intelec
tual y moral que se ejerce sobre las clases explotadas. 

1.5 La educaci6n como actividad estatal y sus vínculos con la acu
rnulaci6n y lcgitimaci6n. 

Los enfoques inspirados en Gramsci enfatizan la especificidad 
de la lucha de clases y sus efectos en las formas que adopta el E~ 
tado y en el proceso de acumulaci6n en una forrnaci6n social concr! 
ta. En esta perspectiva existe una subestimaci6n de las leyes de 
la producci6n capitalista que es el marco de la teoría de la 16gica 

del capital. Ante la compleja tarea de presentar un marco te6rico 
adecuado para el estudio del sistema educativo, llegamos a la consi 
deraci6n de que los tra.baj os de James O' Connor y Ian Gough aportan 

las bases conceptuales para analizar esta actividad estatar en tér

minos de la acumulaci6n y la lucha de clases, específicamente de le 
gitimaci6n política (lS). En ese esfuerzo te6rico percibimos un in: 

tento de integraci6n te6rica de los enfoques antes señalados. Estos 

autores desarrollan su teoría a partir de la naturaleza e inciden
cia de los medios fiscales, la racionalidad administrativa los efef 
tos redistributivos de la acci6n estatal a través del gasto público 
que cumple una funci6n doble al apoyar al proceso de acumulaci6n y 

la legitimaci6n política e ideol6gica de la ~ominaci6n capitalista. 
As!, la educaci6n pública queda encuadrada en ambas funciones. 

O'Connor presenta una teoría del presupuesto estatal cuyo objeti 
vo es explicar la crisis fiscal del Estado capitalista. El análisis 
descansa en tres proposiciones básicas. 

I. El Estado capitalista ejerce dos funciones contradictorias: 

• 

o 
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una concerniente a lp acumulaci6n de capital y otra a la legitima

ci6n. La primera apoya la acumulaci6n privada; la segunda busca 

mantener la paz y armon{a sociales. J.a acumulaci6n es decisiva pa

ra la repro<lucci6n <le la estructura <le clase y la legitimaci6n 
necesariamente implica intentos '<le mistificar el proceso y repr1m1r 
o controlar el descontento (l 6). Ambas funciones se traducen en 

forma de demandas frente a la actividad estatal cuya satisfacci6n 

implica un aumento constante en los gastos estatales. Aparece, an
tonces, un problema de disponibilidad de ingresos suficientes del 

.Estado para enfrentar los gastos. La creciente brecha ingresos-gastos 

se debe a que los frutos de la acumulaci6n -las ganacias- no est&n 
socializados. Los gastos crecientes -determinados por la doble funci6n 

del Estado- contrastan con las limitaciones de los ingresos config~ 

r6ndose la llamada crisis fiscal. 

II. El Estado es un elemento integrante del proceso de acumulaci6n y 

la economía está constituida por tres sectores: 

El sector monop6lico cuyo dinamismo se basa en la expansi6n del 

capital y la tecnología y constituye el principal sector acumulador 

de la economía. El sector competitivo que crece bajo los impulsos de 

la expansi6n de la fuerza de trabajo liberada por el proceso de acu

mulaci6n y crecimiento en el sector monop6lico. Según esta proposi

ci6n el sector competitivo no necesariamente decae con laacumulaci6n 

sino que se expande a causa del crecimiento en el sector monop6li

co. La dinámica del sector competitivo descansa en un menor cambio 

tecnol6gico, menor crecimiento de capital y fn mercados inestables. 

El tercer sector es el estatal que incluye actividades que correspon

den a la producci6n organizada por el propio Estado y aquella que 

contrata con los capitalistas privados. De acuerdo con O'Connor 
ambos tipos de producci6n no están sujetos a las reglas del mercado 

y competencia. Una de las consecuencias es la baja productividad 

en las actividades estatales y los efectos inflacionarios del presu
puesto estatal. El aumento <le la productividad es un efecto de la 

competencia que impone la necesidad de producir mejorando la eficic~ 

cía y reduciendo los costos. Debido a que la actividad estatal no est& 

sometida a la competencia, la compulsi6n a In eficiencia y la produc

tividad es d~bil. Los tres sectores forman parte de un proceso 
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contradictorio ~nico~ el crecimiento del sector monop6lico conduce 

directa e indirectamente al crecimiento del Estado y del sector 

competitivo. Al mismo tiempo la expansi6n estatal se convierte en 

una fuente de incremento ulterior de ganuncias del sector monop6li
co, debido a que socializa una pioporci6n cada vez mayor de los cos 

tos de la acumulaci6n. Por su parte, el crecimiento del sector com

petitivo eleva los gastos sociales del Estado lo que obstaculiza su 
capacidad para garantizar posteriormente la expansi6n del sector mo

nop61 ico. En esta proposici6n existe una fuerte ligaz6n entre el 

Estado y la acumulaci6n <le las empresas monopolísticas. 

III. Corresponde a un análisis de conjunto de las relaciones que guar 

dan los renglones específicos del gasto público con las funciones de 
acumulaci6n y legitimaci6n que realiza el Estado. La clasificaci6n 

de los gastos estatales es la siguiente. 
a.- Gastos en "capital social''. A pesar de que no produce directame_!! 

te plusvalor, se les considera indirectamente productivos y favo-

recen la acumulaci6n privada. Existen dos tipos de gastos en capital 

social; los de "inversi6n social" y "consumo social". Los primeros 

forman.parte del 'capital social constante' y consisten en obras y 

servicios que incrementan la productividad de una determinada cantidad 

de fuerza de trabajo y, permaneciendo constantes otros factores, in

crementan la tasa de ganancia. Ejemplifica este tipo de gastos los 

parques de desarrollo industrial financiados por el Estado. Los 

gastos de "consumo social" inciden en la reducci6n de los costos de 

reproducci6n de la mano de obra y, permaneciendo constantes otros 

factores, incrementan la tasa de ganancia. En este rengl6n ubicamos ' . 
los gast~s en salud y educaci6ni son un componente del 'capital so-

cial variable'. Tanto los gastos de inversi6n como en consumo social 

pueden considerarse indirectamente productores de plusvalía en oposi

ci6n a los "gastos sociales" que forman el tercer rengl6n, los cuales 

están destinados a preservar la armonía y la paz sociales. Es el caso 

de los gastos de asistencia social. 

Aquí es important~ subrayar que "debido al carácter contradicto
rio y dual del Estado capitalista, ca<la instituci6n estatal está 

estrechamente envuelta en las funciones de acumulaci6n y legitimaci6n 
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y cae.la gasto estatal tiene este doble cadcter" (1 7). En la pr5ctica 

todo gasto estatal es, en parte, invcrsi6n social, en parte, consu

mo social y gasto social. Sin embargo, en cae.la tipo de gasto es 

posible detectar un elemento o c~racterística dominante en el uso 

<le ese gasto. Los gastos en educaci6n en parte constituyen capital 

social porque posibilitan la rcproducci6n de la fuerza de trabajo 

en t6rminos de calificaci6n; al mismo tiempo constituyen un "gas

to social" al cubrir una parte de la demanda social por educaci6n 

de las clases subalternas. Otro ejemplo es el pago de ciertas trans

ferencias en seguridad sociál cuyo propósito es reproducir la fuer

za de trabajo, al tiempo que para otros sectores es pacificar y con

trolar la poblaci6n excedente (desempleados). 

En el an,lisis de O'Connor el Estado capitalista pierde mucho 

de su connotaci6n superestructural al identificar su compromiso con 

el proceso de acumulaci6n no s6lo para proteger sus condiciones, 

sino para participar activamente en la creaci6n de éstas. Otro 

aspecto sugerente de esta teoría concierne al descontento en torno 

a la actividad estatal. En el caso de las suspensiones o huelgas 

de pagos de impuestos por los contribuyentes ("tax payer revolt"), 

que indicaría que los esfuerzos del Estado para mistificar el papel 

que desempeña en la acumulaci6n no son totalmente exitosos. En la 

medida en que el Estado se ve presionado a contener y/o reprimir 

las distintas formas del descontento social, éste se transforma en 

el blanco de las protestas de los trabajadores y otros sectores. Es

tos conflictos políticos irrumpen en un momento en que el Estado 

recibe presiones para actuar m~s en el ~mbitofecon6mico. 

La intervenci6n estatal orientada a apoyar la acumulaci6n privada 

y la rentabilidad a través de los gastos en "capital social" tiene 

efectos favorables sobre la capacidad productiva, principalmente, 

en el sector monop61ico. Como la demanda de productos hacia este 

sector aumenta con menor rapidez surge un problema de capacidad y 
poblaci6n exce<lentarias (lS). Ambos fcn6menos determinan un nuevo 

giro en los "gastos. s'ociales" destinados a generar demanda: el capital 

o 
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cxce~cnte exige gustos militares y la poblaci6n excedente requiere 

<le una expansi6n de las !unciones del Estado en ayuda asistencial. 

El resultado es el crecimiento conínuo de los gastos estatales en 

dos vías, en capital social indirectamente productivo y en gastos 

improductivos de tipo b61ico y a~istencial. Esta din&mica estimula 

una brecha estructural entre los ingresos y los gastos del Estado, 

lo cual configura la mencionada crisis financiera. 

El problema no queda circunscrito al papel funcional que cumplen 

los gastos estatales sino que debe extenderse a un análisis hist6ri 

ca de las instituciones en las que se realiza la actividad estatal. 

Se impone la necesidad de asignar un peso suficiente al papel de la 

lucha de clases en la conformaci6n del gasto estatal, especialmente 

en el de car&cter social, Ubicar la lucha de clases en un lugar cen

tral de las teorías que expliquen la acci6n estatal, no niega la exi~ 

tencia de las tendencias generales del desarrollo capitalista. Las 

acciones estatales no están determinadas total y absolutamente por 

estas fuerzas materiales. 

Finalmente conviene tener en cuenta que las funciones de acumula
ci6n y legi timaci6n que realiza el ::·Estado adquieren sus caracterís 

ticas específicas según la formaci6n social, la forma que adopta el 

Estado y la dinámica de la lucha de clases. No obstante, conviene 

hacer una consideraci6n de orden más general en torno a las relacio

nes de las tendencias de la acumulaci6n y la concentraci6n de capi

tales - la fase monopolista• y la necesaria generalizaci6n del r~gi

men salarial, la urbanizaci6n y concentraci6n,de la poblaci6n. La 
convergencia de estos procesos (industrializaci6n, urbanizaci6n y 

concentraci6n de la poblaci6n y las actividades econ6micas) ha propi-. 

ciado fen6menos sociales de importante magnitud como las enfermeda
des y los accidentes de trabajo, el deterioro del medio ambiente y 

sus recursos naturales, la violencia y la inseguridad urbana que afeE 

tan al conjunto de la sociedad burguesa. En mayor o menor medida, el 
Estado capitalista es la instituci6n que enfrenta esta problemáti
ca. Así, la acci6n estatal tambi6n se orienta a un tipo de planea

ci6n en el uso de Íos terrenos urbanos, el desarrollo de una infra

estructura urbana (suministro de agua potable, drenaje, etc.), sanca 
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miento del medio ambiente y programa de vivienda, salud y educaci6n. 
Los fen6menos ligados a la icumulaci6n y la concentraci6n como la . . 

proletarizaci6n (generalizaci~n del régimen salarial), la capacita-
ci6n de la fuerza de trabajo y la urbanizaci~n son aspectos de la 
socializaci~n de la producci6n que son el corolario del modo capita
lista de producci6n. El capitalismo de nuestros días ha propiciado 
nueva~ y más amplias necesidades sociales que reclama la acci6n esta
tal y el crecimiento del gasto público, pero la irrupci6n de la cri
~is econ6mica pone un obstáculo a esta tendencia del Estado capitalis
ta. 

1.5. Conclusiones 

En este cap~tulo explicam.os J.os ;Eundamentos que hacen del siste
ma educativo una forma de relaci~n social que permite al Estado man
tener el consenso de.las clases sociales, legitimar el orden capi
tal is ta y es tiinular e1 proceso de acumulaci?n. mediante. la califica
ci?n de la fuerz.a: de trabajo. -:· .especialmente la educaci~n t~cnica
que requiere el proceso pr~ductivo en tanto medio de creaci6n de 

valor. 

Si bien reconocernos. J,os efectos de las distintas fases de la 
acurnulaci~n sobre el Estado y sus ;Eormas de inter~enci~n, desestima· 
mos la tesis de que ~ste sea expresi~n directa r.~ni~a del capital. 
Sin duda que la acumulaci~n tiene efectos sobre. la din.~mica del Es
tado, pero es inade~uado reducir esta problemática a las necesida
des del capital. Nos inclínam.os por· un enfoqt~ que analiz.a al Estado 
en sus m~ltiples y complejas relaciones con los diversos ámbitos 
de la sociedad, sin hacerlo depender de determinaciones puramente 
externas. Hist6ricamente el Estado es anterior al capital¡ ante to• 
do es una instituci~n pol~tica, un sistema de dominaci?n social que 
tiene un sello de clase y es parte integrante del modo capitalista 
de producci6n. 

. 
Las teorías sobre.el Estado han sido elaboradas a partir de problé· 
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mas diferentes y en distintos grados de abstracción. Dado que nue! 
tra investigaci6n concierne al sistema educativo, en tanto ámbito 
de la actividad estatal, intentamos desarrollar ciertas proposicio
nes que consideramos más adecua'das para este prop6sito. 

El Estado capitalista en su tarea de garantizar las condiciones 
generales de la producci6n y la reproducci6n que aseguren la conti

nuidad de la acumulaci6n y la permanencia del re~imen pol~tico de 
dominaci6n tiene que imponerse colectivamente a los múltiples capi
tales. S6lo de esta manera logra imponerse la uvoluntad capitalista 
genGrica'', misma que no puede formarse en la esfera de la competen
cia. Esta tesis s?lo enfatiza la forma general. -y por tanto abstrac
ta- del Estado. Reconocimos la necesidad de un mayor grado de espe
cificidad hist~rica que incorporara la. lucha de clases, la dimen
si~n política. Es~udiamos c6mo el Estado protagonizá un papel iun~ . 
damental en el desarrollo del capitalism.o a niv:el nacional e inter
nacional. Las formas apropiadas de. la actixidad estatal· y las de 
representaci~n pol~tica cambian con el proceso de acumulaci6n. En 
la fase del capitalismo monop~lico, presen.ciam.os una declinaci~n. 
del parlamento debido a que los intereses capitalistas m~s poderosos 
buscan un acceso directo al gobierno y la administraci?n. Existe una 
tendencia del Estado a presentar un gobiern~ "fuerte'' que contras-. . . . 

ta con un parlamento d~bil, una burocracia poderosa y la presencia 
de capitalistas y organizaciones obreras en el aparato estatal. 

La problemática estat.al nos condujo al es.tud.io de. la naturalez!_ 
social de ·la p~oduc°ci6n capitalista 'f los cÓmplejos re'quisit()S 
econ~micos, políticos e ideol6gicos que plante~. Tambi~n exploramos 
las relaciones ~ue el Estado guarda con las clases sociales y la 
lucha de clases, reconociendo la influencia que ejercen sobie las 
formas del Estado y su activldad~ 

En el caso de los países dependientes, el Estado tambi~n ha 
desempefiad-0 ~probablemente con mayor fuerza en algunos casos- un . 
papel fundamental· en las esferas ecop~mica. r pol~tica, aunque 
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asumiendo formas que constituyen variantes importantes respecto a 
las características generales del Estado en los paises centrales. 

En el capitalismo dependiente o atrasado, el Estado surgi6 fuerte
mente vinculado al desarrollo econ6mico. 

El Estado asegura la existencia de la clase trabajadora asala
riada como objeto de explotaci?n al tiempo que garantiza las condi
ciones generales de la producci6n (las relaciones legales, la infra

estructura econ6mica, la regularidad de los conflictos entre la cla
se trabajadora y el capital, las relaciones de cambio, etc). Vimos 
c6rno en su accionar el capital. ~los distintos capitales- tiende a 
destruir -impulsado por la competencia y la compulsi~n de la ganancia
les fundamentos sociales de su propia existencia. En este contexto 
la actividad estatal se dirige a aseiurar sus fundamentos. 

Existen .actividades estatJles que, sin duda alguna general plus
val~a independientemente de su forma de extracci~n· y transferencia 
a los diversos capitales. Es ~uestionable la tesis de.~ue la activi
dad estatal orientada a la creaci?n de las ~ondiciones generales 
materiales de la producci~n por definici?n no producen plusval~a 
y autom5ticamente ~ueden sustra~das de. la competencia capitalista. 
En otro nivel, es v~lida la tesi~ de ~u~ ciertas acciones del Estado 
pueden afectar ya sea al capital (capitalistas individuales o frac
ciones de esta clas~) o al trabajo asalariado, en si~uaciones en que 

~ligra la existencia del capital en ~u conjunto. 

Una de. las condiciones generales de la ploducci~n ·que corresponde 
al ~mbito estatal es la ·que concierne al "desarrollo de· una ade.cuada 
estructura de calificaciones de las fuerzas productivas'', cuya 
realizaci6n corre a cargo del sistema educativo. Como norma general 
esta actividad no resulta lucrativa debido a los elevados montos de 
inversi6n que supone, la actividad orientada a formar la califica
ci6n no tiene un car~cter directo de mercancías, etc. Visualizada 
como gasto estatal, la actividad educativa puede favorecer a las 
clases trabajadora,.c; siempre y cuando no restri~ja el consumo indivi-
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dual. Todo incremento en el gasto educativo aumenta, a su vez, el 

valor de la fuerza ~e trabajo, Intentamos demostrar que la debilidad 
de este enfoque radica en que no logra superar un tipo de reduc
cionismo -complejo y elaborado, 'ciertamente- que analiza la natura
leza del Estado y sus formas de intervenci~n a partir de la 16gica 
del capital. Unico principio de explicaci~n. Si bien la calificaci6n 
es requerida por el proceso de trabajo en tanto es un medio para la 
producci6n de valor, ocurre que se financia con cargo a un "fondo de 
capital social" que proviene ... en parte-. de la plusvalía. Aparece un 
límite a la actividad estatal. Este an,lisis no corisidera la dimensi6n 
pol~tica e ideol~gica y, precisamente, el sistema educativo tiene una 
funci6n relevante al mistificar la relaci~n capitalista (legitimaci~n) 

y contribuir al consenso social a favor del r~gimen pol~tico de do
minaci6n. En esa direcci~n transitamos a una proposici~n m~s integral, 
que reconoce la amplitud de las relaciones ~ue guarda el sistema 

educativo con el nivel pol~tico e ideol~gico, haci~ndolo menos tri
buta~io de la acurnulaci~n capitalista. El sistema y la pol~tica edu
cativa estatales son espacios de lucha de clases en los que se con

frontan diversos grupos con proyectos dife.rentes, incluso antag~ni
cos. En esta perspectiva encontramos que si bien hay ~mbitos del 
Estado que est~n sujetos a un intenso manejo o influencia por parte 
de grupos o capitalistas individual,es, tambi~n existen otros ~mbitos 
cuyas características nos permiten reconocer el problema de la auto
nomía relativa, como es el caso de las instituciones ~ducativas. 

. . 

La autonomía relativa est~ planteada en t~rrninos de que no exis-. . .. 
te un control directo o influencia inmediata por los grupos del 
capital sobre el sistema educativo, lo que no significa que ~ste 
no responde a los requerimientos estructurales de la economía. Se 
reconoce, entonces, el papel repr~ductor de la educaci~n, al tiempo 
que incorporamos su opuesto, el papel trans¡ormador y creativo. 

La autonomía relativa no es una característica inmutable de estas 
instituciones, sino ~ue varía según el grado de divisi6n interna, . . . 
las contradiccioneos de los grupos o clases que i~tegran el bloque 
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dominante y de acuerdo con la intensidad de la lucha de clases 
entre el capital y el trabajo. De este modo llegamos a un grado 
de especificidad hist~rica en el an~lisis del sistema educativo, 
seg~n la formaci6n social en que se ubica. Es necesario, entonces, 

. estudiar la forma especifica que adopta el Estado ~el r~gimen polí
tico de dominaci6n~ y las relaciones que guarda con las clases so
ciales a través de una de sus mediacioneSi el sistema y la pol~
tica educativas. 

Cada formaci6n social desarrolla sus propias rélaciones y condi
ciones de ·exi.stencia "política e ideo1~gica que l,e son distintivas. 
Las clases y los conflictos que establecen as~ como ~us re~ultados 
son elementos que influyen de diferentes maneras . en la forma del 
Estado. En resumen, la forma del Estado y sus actividades plantearon 
la necesidad de analiz..a.rlas en t~rminos de la a·cuºmµl.aci?n Y' la lucha 
de clases. Esta conclusí~n es v~lida para el sis tema e'ducativo. · 

La continuidad del proceso de. a·cum.u1aci~n capitalista depende 
de la continuidad de la dominaci~n pol~tic~ e ideol~gic~, del r~gi
men pol~tico¡ en este proceso el sistema e'ducativo tiene· un papel 
importante. Al respecto retomamos las proposiciones de O'Connor 
y Gouh dado que examinan la actividad estatal -vfsualizada como 
gasto p~blico- .en t~rminos de las funciones de acumulaci6n y legi
timaci~n incorporando esta ~ltima la lucha de clases~ 

El sistema educativo en tanto supone un rengl~n espec~fico del 
gasto p~blico mantiene relaciones con la ac.u1n.ulaci~n y la legitima
ci~n. Lo anterior significa que las instituciones estatales -en 
este caso las educativas-. cumplen ambas funciones & en parte repre
sentan "inversi6n social", en parte "consumo social" y "gasto social" . . . . . 
A trav~s del an~lisis concreto es posible dilucidar la ·característi-
ca dominante del gasto dedicado a la educaci6n. Por ~ltimo, en la 
deterrninaci~n del gasto estatal hay que asignar un peso importante 
al papel de la lucha de clases, particularmente en el gasto de car~f 
ter social, en CUJa ~eterminaci~n es decisiva la influencia de las 
clases subalternas. 
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En el capítulo anterior an~lizamos el sistema educativo visuali
zado como una fnrma de relaci6n social mediante el cual el Estado 
capitalista estimula el proceso de a·cu'mulaci6n, mantiene el consen
so de las clases sociales y legitima el orden social. 

La. educaci6n ocupa. un sitio relevante en el ámbito de la activi~. 
dad estatal al formar parte de. las condiciones generales de la pr~ 
ducci6n y la reproducci6n que posibilitan la c~ntinuidad de la acu 
mulaci6n capitalista· y la permanencia del régimen político de dom_! 
naci?n. En la consecuci6n de estos objetivos el Estado tiene que 
imponerse colectivamente a los m~ltiples capitales. Pero ésta, se
g~n explicamos,· s~lo es la forma general y abstracta del Estado. 
De ahí la necesidad de pasar i un m~yor grado de especificidad his
t6rica ~ue integre la. lucha de clases, es decir, la d~mensi6n polí
tica e ideo16gica. En este nivel captamos la funci6n reproducci6n 
de las instituciones educativas as~ como 'sú papel de transforrnaci6n 
y agente de cambio, lo cual ~upone reconocerlas como espacios de la 
lucha de clases. En esta direcci6n avanzamos hacia un mayor nivel 
de concreci6n en el an~lisis del sistema educativo en una sociedad 
espec~fica y en un periodo hist~rico determinado. 

Examinaremos algunas de las principales características y el mo
do de oper.ar de la forma que adquiere el Es1'ado es decir, el régi
men político de dominaci6n y sus relaciones con las clases y grupos 

' . . . 

sociales, poniendo especial ~nfasis en la mediaci~n que en este sen 
tido cumple la educaci6n como actividad estatal. 

Al abordar estos problemas tendremos en cuenta la premisa de que 
cada forrnaci6n social desarroila sus propias relaciones y condiciones 
de existencia políticas e ideol6gicas que le son distintivas • 

• 
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l. La educaci6n pública en el discursos y la política del Estado 
mexicano. 

A partir de 1920 se inicia el intricado proceso de edificaci6n 

del nuevo régimen político que emergi6 de la revoluci6n mexicana 

de 1910-17. Desde aquella época.la educaci6n p~blica adquiri6 un 
lugar preponderante en el discurso estatal y las políticas gubern~ 
mentales fue integrada a la acci6n práctica e ideol6gica del Est~ 

do mexicano. Bajo la conducci6n del "Estado posrevolucionario" la 
educaci6n p~blica ha contribuído de diversas maneras a la consolida
ci6n de la estructura social y las relaciones de poder entre las cla . -
ses sociales y el propio Estado. A trav~s de su desarrollo hist~rico, 
la educaci~n se reafirma como un espacio -con sus particularidades 
propias- de la lucha de clase~ ha sido fue~te de conflictos y de 
estabilidad social. En situaciones hist6ricas determinadas la edu
caci6n pública es punto de definiciones polític~s e ideol6gicas entre 
las iuerzas sociales y el régimen político (l), . 

La relevancia de la educaci6n queda de manifiesto en el hecho de 

que al finalizar la década pasada se reafirmaba como la actividad 

espec~fica que involucraba directamente al ~ayor n~mero de indivi
duos: 17.5 millones· de alumnos y m's de 600,000 trabajadores que la

boraban en este sector. Estas cifras indican el extraordinario peso 

social de la educaci6n como resultado de su extensi~n y continuo cr~ 
cimiento que no equivale a su "democratizaci~n" pero revela la impar 
tancia y el lugar que ocupa en la sociedad y en la política estatal. 

La extensi6n y el crecimiento del sistema educativo es una respuesta 
limitada pero muy significativa por parte del Estado ante la demanda 
social cada vez rn~s amplia por acceder a la ~scuela. 

Pensamos que la influencia de la educaci6n en los diversos ~mbi
tos de la sociedad es un fen6meno bastante evidente¡ su efecto 
no se circunscribe a la poblaci6n escolar; se extiende a la pobla
ci6n en general y tiene consecuencias directas e indirectas sobre 
el empleo, el ingreso, en la adscripci6n de clase de los individuos, 
en la estratificaci6n de las clases subalternas asignando a los in
dividuos lugares ~specíficos en la divisi6n del trabajo y forja en 

~stos una visi6n de la sociedad. 
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Es constatable el hecho de que el crecimiento acelerado del 
sistema escolar modific6 los antiguos patrones de acceso a la es-

. . 
cuela cuyo signo era en sentido estricto el elitismo. Sin embargo 
esta transfo'"'rmaci6n no puede ser asimilable a la democratizaci6n 
del sistema educativo. En México la educaci6n ha sido un vehículo de 
difusi6n y convalidaci6n de la doctrina oficial del r~gimen, el na
cionalismo. Es en el campo de la educaci6n donde el Estado pudo des
de sus inicios ratificar una de sus principales car~cterísticas ·y 

fundamen~~s: el reformismo social. Contradictoriamente, el sistema 
educativo no puede considerársele s6lo como conceci6n del Estado 
reformador; también es conquista social, limitada ciertamente, pero 
resultado de la lucha social. 

La pol~tica del Estado incorpora de di~ersas formas las demandas 
de las clases intentando armoni~arlas en el contexto d~ un desarrollo 

sociecon~mico capitalista. ta pol~tica educativa es ilustrativa al 
respecto. Cierto que las demandas por educaci~n ~al igual que las 
agrarias, laborales, etc.~ de las clases subalternas son formuladas 
desde la perspectiva estatal, no obstante mantienen parte de su 
contenido original. Al mismo tiempo, esta pol~tica busca responder 
a las necesidades ~habilidades, calificaciones y/o escolaridad- que 
presenta el proceso de la producci~n capitalista, Son las condicio
nes espec~ficas de cada situaci6n o per~odo, las que determinan 'que 
aspecto predomina. Es en en este sentido que la pol~tica educativa 
presenta u.n car~cter bi va: lente. Recoge y reft>rmula los reclamos popu
lares de acceso a la escuela y con ello reafirma su consenso, al 
tiempo que intenta armonizar estas respuestas cbn su proyecto estra
tégico de desarrollo capitalista plenamente coincidente con los 
intereses de la clase dominante. Este signo bivalente no excluye el 
car~cter burgués del sistema y la pol~tica educativa estatal, m~s 
bien intenta destacar su peculariaridad más significativa y la rele
vancia que tienen las luchas de las clases subalternas en la polí
tica estatal. Subrayar el papel de la educaci6n en la consecuci6n . 
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del consenso a favor del r~gimen político y la legitimaci6n del 
orden social nos permite comprender su extensi6n y crecimiento más 
allá de sus efectos en el proceso de acumulaci~n capitalista. El 
car,cter bivalente tieni una es~recha relaci~n con el régimen pol~
tico mexicano emergente de la revoluci6n. La problemática educati
va qued6 planteada como uno de los objetivos a cumplir por el nuevo 
régimen, fue inscrito con nitidez en el artículo tercero de la Cons-

. . 
tituci6n en el Congreso de Querétaro de 1917, cuyo antecedente 

fue la Convenci~n de Aguascalientes de 1914. Junto al reparto 
agrario, las demandas laborales de la clase obrera y la reivindica
ci6n de la _"naci6n'' como la propietaria original de la tierra y los 
recursos del subsuelo, la educaci~n form~ parte de los puntos pro
gram~ticos que sellaron el pacto social o la alian~a de clases que 
sent6 las bases del riuevo régimen pol~tico. 

2 La quiebra del estado oligárquico porfirista y el papel de las ma 
sas campesinas en la revoluci6n mexicana. · 

El surgimiento del nuevo modo de dominaci6n o r~gimen pol~tico 
mexicano se ubica-a nivel de América Latina-. _en un. periodo lüst6 .. . . 
rico de transformación del aparato estataL La primera revotuci~n 
de este siglo, la mexicana, marca el colapso de las oligaiqu~as 
liberales y autoritarias que se constituyeron en el siglo XIX cuyo 
contexto m~s amplio es la crisis del imperialismo europeo. Esta 
situaci~n abri~ posibilidades para. la reorgani~aci~n del aparato 
estatal; es decir, del Estado como una sociedad nacional. En este 
proceso las masas populares, principalmente campes in.as, ir.rumpen 
como un sujeto social de primer orden cuya actuaci6n será decisiva 
en esta transf ormaci6n. 

En su fundaci~n el régimen pol~tico va a expresar un tipo parti
cular de relaci6n entre las clases y grupos sociales, la coalici6n o 
alianza de clases. Esta necesidad se explica por la misma debilidad 
org~nica •no obstante que sus elementos esenciales ·ya existían de 
las clases.fundamentales (burguesía· y proletariado) que a~n atravie
san por un período ~e formaci6n que les impide imponer una alterna-. . 
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tiva de desarrollo social acorde con su perspectiva de clase. Es 
así que el régimen descans6 sobre una alianza de clases dirigido 
por unafracci6n de la pequeña burguesía capaz de formular e impul
sar un programa y una ideolog~a,que asimile las principales reivin
dicaciones de las masas populares. La coalici?n supone un tipo de 
transacci?n política que se sustancia en reformas sociales a favor 
de los grupos y fuerzas coaligadas. Estos reg~menes políticos han 
sido caracterizados como "estados populistas'' que se erigen en 
condiciones de un .'tvac~o pol~tico de poderº debido a que ninguna de 
las clases sociales tiene la hegemonía, es decir, la capacidad para 
asumir por si misma el poder pol~tic~· (Z). En .:condiciones .de 

cri~is de la hegemon~a,se reserva al lider o al partido populista la 
tar~a de interrnediaci~n entre la clase dominante y las masas. La 
mediaci~n no es m~s que una forma.sustitut~va de la hegemonía inexis
tente para el reconocimiento del ·status ·qua dominante, el capitalismo. 

El fen~meno del ~vac~o pol~tico" resulta del colapso de la oligarqu~a 
o del Estado o1ig~rquico 

En Am~rica Latina el poder olig~rquico se distingui6 por la pre 
sencia de relaciones de dominaci~n de tipo patrimonial en tanto 
expresi~n pol~tica y administrativa de una oligarqu~a regional, local 
o la combinaci6n de varias en las que se sustentaban los "jefes de 
gobierno''. Estas relaciones de dorninaci6n se basaron en el autorita
rismo y el personalismo que son inherentes a la dominaci?n patrimo
nial. No obstante que los Estados olig~rquicos estaban vinculados 
al mercado mundial capitalista, las relaciones de producci~n inter
nas no estaban configuradas como relaciones ~ntre clases sociales 
claramente delineadas. Este poder tiene su base en la econom~a de 
~nclave. La opresi~n de las masas en el escenario político corrobor~ 
la decadencia y la crisis del Estado olig,rquico y la ~uiebra del 
sistema econ6mico agrorninero exportador sobre el cual descansaba. 
En la perspectiva del desarrollo capitalista este Estado contribuy6 
a la constituci6n de la sociedad nacional y de masas que estaba en 
abierta contradicci6n con el carácter elitista, caciquil y caudillis· 
ta de las estruct~ras políticas. Esta contradicci6n tuvo en el nuevo 
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r~gi~eíl una respuesta q~e correspOílde a un período de transici6n 
de la hegeman~a olig~rquica a la hegemon~a propiamente burguesa 
entendida como burguesía de base urbana e industrial~ 

Interesa subrrayar que el proceso de constituci6n del nuevo modo 
de dominaci6n se lleva a cabo bajo la más intensa lucha de clases 
y la iirupci6n violenta de las masas campesinas y obreras que tiene 
como tel6n de fondo las transformaciones estructurales de las sacie 
dades atrasadas cuyo fundamento en su dependencia econ6mica de los 
países metropolitanos. 

La constituci6n del nuevo r~gimen pol~tico que surge en estas con 
diciones implic~ un cambio sustantivo en la relaci~n del Estado con 
la sociedad· y m's espec~ficamente en la relaci6n Estadoaeconomía sin 
que se modifique en lo esencial el carlcter capitalista de las rela
ciones de dominaci6n poñ~tica y las relaciones de pro'ducci?n~ 

Es interesante mencionar que en la teorizaci~n ~u~ concep~~a a es 
te modo de dominaci6n como .'·~estado· populista_'> se reserva la denomi-. 
naci~n 11 bonapartista 1·1 en tanto una connotaci~n del po.pulism.o en Am~
rica Latina ~ue remite a la cuesti~n de la composici~n de clases. Por 
su parte otros estudiosos enfati~an el car~cter bonapartista del r~
gimen -refiriGndose al caso mexicano- atribuyfindole incluso' un sello 
estructura de: tal profundidad de que ha marca~o al propio Estado (~). 
Hay un conjunto de rasgos distintivos del r~gimen pol~tico mexicano¡ 
que para efectos de este trabajo nos {nteresa considerar m's all' de . . 
una teori~aci~n sistem~tica del Estado mexi~ano: la ~ustentaci~n del 
r~gimen en una alianza de clase en la que las clases ~ubalternas oc~ 
pan un lugar fundamental; la hÍpertrofia del poder ejecutivo en par
ticular el presidente, la relaci6n de dependencia del poder legisla
tivo y en menor grado al judicial respecto al ejecutivo. Esta carac
ter~stica se sintetiza en la existencia de un estado de gobierno 
fuerte con una indeclinable vocaci~n por el monopolio político que 
le impulsa a organi~ar el poder más allá del aparato estatal incor
porando a los sindicatos, organizaciones campesinas~ Se establece una 
estrecha relaci6ñ entre el aparato estatal, el partido oficial y los 
sindicatos. 
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Este proceso complejo tiene como corolario un cambio radical 
en la fisonom~a del aparato estatal que modifica la relaci6n del 

estado con la sociedad. La transformaci6n estatal y su redefinici6n 
con la economía estuvo asociada

0

al tránsito de "las economías de 
enclave" a sistemas econ6mico más diferenciados y centrados en el 
mercado interno C4). Com~ resultado se ha operado una expansi6n de 

los sectores industrial y de servicios. El discurso nacionalista del 
régimen está ligado a su proyecto estratégico de desarrollo econ6mico 

. . . 
nacional centrado en la ~ustituci6n de importaciones,el cual supone 
que el Estado suministra a la bur~ues~a local y extranjera los medios 
econ~micos y las condiciones pol~ticas para su desarrpllo. Aqu~ es 
importante la alianza de clases que forja el r~gimen y que se con
cret6 en los pactos de co1aboraci~n de la burocracia sindical con el 
capital, siempre bajo la tutela estatal-

'·. 

El porfiriato fui una ~poca de intenso desarrollo capitalista
Baj o el clima de aparente inmo~ilismo pol~tico, ~n el per~odo de 
DÍaz. se experiment6 un peri.oda. de transici6n ·que 'fue. l.a form.a 

• • 1 ~ • 

espec~fica que adopt6 la fase de expansi~n del capitalismo monop~lico. 
En M~xico este desarrollo capitalista cornbin.~ <;los procesos que '·'en 
los pa~ses capitalistas se presentan separados por siglos: un inten~ 

so proceso de acumulaci6n originaria y un intenso proceso de acumu~ 

laci6n capitalista" {S)~ 

' La acumulaci6n 'originaria 'fue realizada mediante la actividad 
de las compañía deslindadoras y las guerras de las haciendas en 
contra de los pueblos. Este proceso.fue estimulado por el desarrollo 
de las industrias minera, petrolera, textil, alimenticia (azucarera, 
harinera, etc) yhenequenera .. 

El peonaje acasillado de las haciendas representaba la doble 
coerci6n capitalista.del salario y la coerci~n extraecon6mica de las 
relaciones de prod~cci6n pre~capitalista. La construcci~n de los 
ferrocarriles ilustra la doble combinaci6n de las dos formas de 

,--l 
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acumulaci6n: originaria y capitalista i expropiaci6n o despojo de 
tierras a las comunidades campesinas e incorporaci6n de los campe
sinos despojados como peones y como trabajadores asalariados. De 

modo que el campesino mexicano resisti~ la penetraci6n capitalista 
como campesino comunitario despojado, como pe6n encasillado y como 
asalariado. De esa combinaci6n única emerge el movimiento de las 
masas campesinas semiproletari~adasde la revoluci6n. 

En el nivel ''estructur.al objetivo" eL papel protag6nico de las 
masas campesinas s~lo puede explicarse a partir de ~las caracterís
ticas de la economía del período profirista y sus vínculos con el . . 
mercado mundial capitalista~ 

El imperialismo de principios de siglo se caracteriz.6 por la 
presi~n compulsiva del capital extranjero a organiz.ar la producci?n 
capitalista de materias primas a gran escala en las econom~as atra
sadas. La penetraci~n del capitalismo adquiere rasgos contradictorios. 
En primer lugar, el poder~o financiero de los pa~ses ~entrales, mina, 
incluso destruye, las posibilidades de avance de. las b~rguesías loca 
les. El capital extranjero se apropia de la~ reservas m~s im~o~tant;s 
materias primas, energ~ticos, recursos minerales, etc~) concentrando 
y destinando la producci~n a la exportaci~n hacia los pa~ses centrale~ 
Por esta v~a el imperialismo incorpora a todos los pa~ses al merca-
do mundial, preservando en el interior de 1as econ.om~as atrasadas 
una estructura que impide la in.dustrializ.aci~n o cuando la permite 
la subordina totalmente. Este proceso econ?mico genera una estruc
tura social muy peculiar~ la deb.ilidad de ur& burgues~a que la hace 
depender del capital.extranjero y que contrasta co~ un proletariado 

industrial que crece por la expansi~n del capit~l local y, principal
mente, extranjero. Como clase el proletariado tiende a desarrollar-
se con mayor fuerza. En la estructura econ~mica de los países atra
sados o dependientes aconteci6 un cambio fundamental: el dominio 
del capital extranjero ~europeo y norteamericano• sobre los proce-

·sos fundamentales de acumu1aci?n de capital que someti? a las eco
nom~as a jugar un.pdpel complementario en el desarrollo de los pa~ses 
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centrales~ Esta funci6n complementaria es la variable explicativa 

del largo per~odo que tuvieron las econom~as agro o minero expor
tadoras y que en algunos casos transitaron hacia un grado de in
dustrializaci6n. 

La producci?n de materias primas se desarroll6 bajo condiciones 
socioecon?micas muy precisas. La abundancia de mano de obra disponi 
~le hizo poco ganancioso el empleo de capital fi}o a gran escala; 
la maquinaria moderna no pod~a competir con la mano de obra barata. 
En la agricultura esta condici~n condujo a una econom~a de planta
ci?ni. a un capitalismo pre-industrial, o sea, el capitalismo del 
período manufacturero~ En la actividad minera, la producci~n capi
talista imp1ic? la introducci6n de la maquinaria y el inicio del 
ca pi tal ismo industrial.. 

Dicho en t~rminos un poco l.i terarios. la sociedad mexicana del 
porfiriato no era sino .'-'un pa~s conv.·ertido en un.a gigantesca planta
ci?n desde las hacien.das henequeneras de ).'ucat~n hasta los. latifun
dios ganaderos de Chihuahua, pasando por 1o~ campos tabacaleros y 
cafetaleros del Valle Nacional y las estancias e ingenios a·zucareros 
de Morelos, Veracruz y :Puebla" ( 6 )~ A este ~uadro hay ~ue incorpo
rar las zonas mineras del norte y centro del pa~s. Las estructuras 
econ?micas generaron una masa de peones y mineros semiproletariza
dos. F. Katz en su estudio sobre la estructura de. la ·fuerza de 
trabajo en el porfiriato de principios de siglo, reconoce tres regio
nes que se distingu~an por las siguientes caracter~sticas~ 

' I. La regi?n sur. La creciente demanda, principalmente del exterior, 
de productos agropecuarios, unida a una creciente inversi~n extran
jera especialmente en esta ~ona, provoc~ un notable incremento del 
peonaje por endeudamiento con modalidades muy semejantes a la esclavi· 

tud. 
II. En las regiones norteñas el fen~meno de la demanda externa tuvo 
un efecto contrario pues el peonaje por endeudamiento se redujo y, 

en algunos casos, desapareci6, Esto se debi6 a la proximidad con los . . 
• 
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Estados Unidos y la creciente demanda de mano de obra en las minas 
y en la industria que debilitaron el peonaje. 

III. La zona centro~ Aquí las tendencias fueron contradictorias. 

Era la regi?n más poblada que e~.periment? la tradicional expansi6n 
de las haciendas a expensas de las comunidades y pueblos campesi-

nos (*) 

En la zona del centro la expulsi6n masiva de la poblaci?n indíge
na de sus tierras tuvo efectos ~uy contradictorios en la medida en 
que la abundancia de mano de obra frenaba la aparici~n de formas es
clavistas, incluso minaba la instituci~n pivote de las haciendas del 
altiplano, el peonaje acasillado. tas relaciones sociales y pol~ticas 
chocaban con esa tendencia ante l.a a.usencia de una salida industrial 
del empleo de la fuerz.a de trabajo· y ante l,a n.ecesidad pol~tica de 
los terratenientes de mantener su h.egem.on~a, Esta. contradicci~n se 

acent~a al m~ximo debido a que las haciendas de. la regi~n centro 
suministraban sus productos al mercado interno y quedaban al margen 
de las grandes ganacias del sector agroexportadoi ubi~ado en las zo

nas norte y sur del pa~s~ Al fin~lizar el per~odo porfirista, la 
p~rdida de incentivos de las haciendas del ~entro ~ue.no acced~an 
a las .superganacias <le. las :z..ona.s agroexportadoras provoc~ una reac
ci?n opuesta~ la elevaci~n de. los precios de. los cereales que esca
seaban y que anunciaba la decadencia del sistema hacendario en su 
conjunto. Esta estructura econ~mica fue el escenario en el cual la 
presi6n.de las masas campesinas-despojadas de sus tierras- alcanz~ 

su m~ximo nivel. Las comunidades, pueblos y aldeas campesinas en 
su reacci~n defensiva produjeron la revoluc~n. 

Hemos intentado resefiar algunos de los aspectos fundamentales 
de la estructura socioecon6m~ca del porfiriato en tanto escenario 
del proceso de la revoluci6n; en el siguiente apartado analizaremos 
el espacio propiamente pol~tico en el que finalmente encontramos la 
explicaci6n de la din,mica y el desenlace la revoluci6n y el nuevo 

régimen pol~tico • 

• 

(*) Katz, Friederich; Las condiciones de trabajo en las haciendas 
de México du~ante el porfiriato: mod~lidades y tendencias. Ci
tado 'por Agu1lar Mora, Manuel; ~· f.!.!· p. 113. 
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3. Constitución del nuevo r~gimen político, la nueva alianza 
de clases y el reformismo social. 

En el desarrollo del r~gimen político mexicano distinguimos 
dos grandes períodos hist6ricos. El primero comprende la lucha 
armada de 1910-17 y se extiende hasta el gobierno de Lázaro Cár
denas, corresponde al proceso de constituci6n de las bases, pro-. . 

yecto social e ideol6gico del sistema político y su consolidaci6n. 
El segundo período se inicia con el gobierno de Manuel Avila Camacho 
y tiene como signo la estabilizaci6n del régimen y el impulso de 
su proyecto de desarrollo centrado en la industriali~aci6n del país. 
Este período tiene sus fronteras al finalizar la década de los 
sesentas cuyo momento álgido es la crisis pol~tica.~e 1968 y la apa
rici6n de síntomas que anuncian ~1 fin del crecimiento y el agota
miento de la estrategia econ6mica llamada del ''desarrollo estabili
zador",. En cada período encontrarnos que las políticas e·ducativas gu . . . -
bernamentales tienen una orientaci6n distinta a la vez ~ue presen-
tas aspectos de continuidad. 

Partimos de la prerni.sa de que en la formaci~n. social mexicana, 
el sistema de dominaci~n que adopt~ el Estado eR 1919~20, constituye 
el elemento clave que permite comprender el curso de la lucha de 
clases y la evoluci~n del capitalismo mexi~ano~ En este sistema 
se condensan los elementos sociales que han orientado la actividad 
estatal en la econom~a, la política, la educaci6n, la ~ultura, etc. 
Parece difícil comprender la dinámica de la sociedad y sus conflictos 
sin reconocer al Estado como una variable fundamepta1· y estratégica. 
Prácticamente no existe un espacio o instituci6n social que escape 
a la influencia del régimen pol~tico. 

' De diversas formas el Estado se desempeña como la fuerza social 
hegem6nica capaz de formular e impulsar un proyecto estratégico de 
desarrollo capitalista que conjuga con una pol~tica de reformas so
ciales que le posibilita, junto con otros mecanismos, un consenso 
social amplio principalmente de las clases subalternas. En México 
la clase dominante no ejerce la 
hegemonía política, sino que ésta corresponde al Estado que la emplea 

no s61o a favor de la acumulaci6n privada, sino también de las 
reformas.sociales. 
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Al igual que en otros pa~ses, el Estado en México se erige 
como una instituci~n política que representa al conjunto de las 
clases e intenta armonizar los intereses de éstas y media en sus 
conflictos. Esta ciertamente es.una característica del Estado mo 
derno burgués. Sin embargo, la singularidad del caso mexicano rad.!, 
ca en ~ue en el marco de esta representatividad de la sociedad en 
su conjunto, el Estado enfatiza una relaci6n privilegiada con las 
clases populares, obreros y campesinos. Se trata de una caracterís
tica que tuvo mayor profundidad en el período en que se crearon las 
bases del sistema político y que en el cardenismo alcanz6 gran re
lieve. 

El mexicano es un r~gi.m.en que se distingue de ·cualquier otro 

r~gimen burgu~s .'~ª secas_". por su vertiente popul,ar que es, a su '\(ez, 
su principal apoyo social., Este hecho. -el contenido popular del r~

gimen- se ratifica a tra'r~s de una pol~tica estatal ªJllPlia y en p~ 
rfodos hist6ricos muy acentuada, de reformas sociales. En 1a actua 
lidad los v~nculos del sistema pol~tico con el proceso de la revo
luci~n de 1910-17 son extremada.mente fr~gil_es al. punto 'que su an~
lisis corre el riesgo de transitar por la v~a de la ideolog~a esta
tal. Sin embargo, el componente popular del r~gim.en tiene ·sus ra~
ces hist6ricas innegables en el papel que desempeñaron. las masas cam . -
pesinas semiproletarizadas y en menor medida la clase obrera en la 
lucha armada y que se reafirm6 en la nueva y compleja alianza de el! 
ses que dio origen al nuevo r~gimen con el ascenso al.poder del gru
po de Sonora, encabezado por Obreg6n y Calles e~ 1919-20. 

' 
El régimen tuvo su origen en la crisis de 1919~20 con motivo del 

fracaso del proyecto restauracion.ista de Ven.ustiano Carranza. El 
golpe de Estado de Alvaro Obreg~n, Plutarco E~ Calles· y Adolfo de la 
Huerta inaugur6 un sistema de dominaci6n burgu6s que reflejaba con 
mayor realismo la relaci6n entre las fuerzas revolucionarias y en 
general entre las clases sociales. En un ambiente de ''~quilibrio 

• 



catastr6fico'' se estableci6 el nuevo r~girnen' r.su peculiar reformismo 
social. M's tarde y eri un contexto de ascenso de las clases 
obrera y campesina, el gobierno de C'rdenas afianzaría el rG.girnen 

(7) sobre bases reformistas más estables 

El proyecto de re~ormas sociales enfatiza aspectos sustantivos 
como el reparto de 1a ti~rra, el reconocimiento de. los derechos de 

la clase obrera, el derecho primigenio del Estaso sobre el territorio 
y los recursos del subsuel,o, l,a e'duca.ci6n, ,com.o derecho social (*). 

El reformismo social ei una característica clave del rGgimen 
que no puede riducirse i un problema ~uramente inst~umental en el 

sentido de que opera s~lo como una forma de control sobre las clases 
sub al ternas .. Tambi~n. expresa una con.quista que es el re.sul tado de la 

pro;fundidad 'que alcanz.~. la ·lucha del · ca.mPesinado semipr.oletarizado y 

la clase obrera en el proceso de. la revriluci~n .. En efecto, el campe
sinado y el proletariado se convirtieron en el apbyo social masivo 
e hist~rico del nuevo r~gimen. (B) .: El reform.ism.o est~tal es l,a for

ma en ~ue tóm~ ~uerpo el tipo de relaci~n q~e establecí? el r'gimen 
con las .clases: una alianz.a '. · · en. · .. · que el Estado conjug? su 
representatividad de las cla.ses con· un comprom.iso con las masas cam

pesinas y obreras~ En situaciones hist6ricas de reanimaci~n de con

flictos y ascenso de las clases populares, la pol~tica estatal tien
de a incorporar las demandas encausándplas mediarite. las reformas 
mientras que otros per~odos ~stas conquistas retroceden ante las pre
siones de la clase dominante, pero siempre bajo el dominio estatal. 

' 
Conviene mencionar que el reformismo social del r~gimen tiene dos 

vertientes explicativas~ La que hemos desarrollado antes corresponde 
a la teoriz.aci6n del carácter "bonapartista" del Estado. Una segunda 

(*) En 1906 el Partido Liberal encabezado por el grupo floresmagonista 
public6 su programa¡ uno de sus postulados mis importantes es el 
de la educaci6n~ Se planteaba como imprescindible la educaci6n 
de las masas, l.a mul tipl.icaci6n de las escuelas, la dignificaci6n 
del maestro, Ja supresi6n de las escuelas del clero y la implan
taci6n de las escuelas laicas; enfatiza la enseñanza de artes y 
oficios con el objeto de formar trabajadores que se integren a la 
producci6n. Pasa a un segundo plano de importancia en su plantea-



4.5 

vertiente sostiene que e1 Estado es desde sus inicios una entidad 

que se dot~ de recursos institucionales para poner en práctica su 

innovaci~n esencial~ la política de masas, cuya culminaci~n tuvo 
lugar en el cardenismo. El procpso de la lucha de clases que pro
tagonisaron los campesinos es el trasfondo de una revoluci6n ~- '. 
tica burguesa que cristaliz.a en el nuevo Estado cuyo grupo hegem~
nico descubre e .impone una pol~tica de masas capaz de contener las 
fuerzas sociales que e1 mismo desarrollo capitalista venía estimu
lando. En este proceso :Los g·rupos de clase m.edia asimilaron con re
lativa rapidez. las reivindicaciones de los campesinos integrándolas a 
sus programas pol h icos Y' a su ideología·. Má.s aún., lograron ponerse 
a la cabeza: del p~opio m.ov·il!liento camp~sino. C9). 

En resumen en esta teoriz.aci~n e:L aspecto principa.l del Estado 
mexicano remite a su capacidad para absorver ~l ingreso de las masas 
a la actividad pol~tica y en. ese sentido, convertir a la po1~tica de 
masas en un instrumento a su favdr~ 

En esta vertiente el. proceso re'{olucionario ·queda cir.cunscrito 

a una revoluci~n ppl~tica burguesa ~ue s~ s~stenta en el hecho de 
que exceptuando el caso de los terrateniente~, la antigua cla~e do
minante pr~cticamente no fue afectada.· 1 los inversionistas extran 
jeros y los banqueros mexicanos pasaron, al t~rmino de la lucha ar
mada, a formar parte de la nueva clase dominante. A contrapelo de 
esta tesis, la perspectiva del bonapartismo concluye que el proceso 
revolucionario no s~lo destruy6 al Estado de la oligarqu!a terrate
niente sino que desencaden6 la transformac.i~ radical d.e la sociedad 
porfirista, sobre todo en las relaciones de propiedad de los lati
fundios. Los terratenientes no desaparecieron como clase pero si 
fueron derrotados con la quiebra del Estado porfiriano y la destruc
ci6n de su principal sost6n, el ej6rcito federal. Se instaura un 

miento educativo el estudio de las tradicionales carreras libera
les. "Plan del Partid·o Liberal. Me;x:icano'' en:. Sil va Herzog, Je sus; 

··Breve historia de 1a revoluci6n ·mexicana, vol. I; México Fondo 
de Cultura Ecen6m1ca, 1972; pp. 94-95, 98 y 114. 



' nuevo Estado ciert~mente burgués que tutela,ante todo, la propiedad 

privada, En este proceso un ~uevo sector de la burguesía se sustenta 
y autogenera utilizando el ámbito estatal como palanca de acumula

ci6n capitalista. La cita siguiente resume este proceso: 

''La revo1uci6n destruy6 el viejo Estado de los terratenien
tes y la burguesía exportadora, el Estado sancionado por la 
Constituci6n lib~ra1 de 1857, y estableci6 un nuevo Estado 
burgués -la Constituci6n de 1917 garantiza ante todo, la 
propiedad pri.vada-. pero amputado de la clase de. 1.os terrat! 
nientes, caso Único en toda América Latina hasta la revolu
ci6n boliviana.de. 1952" (10), · 

Más adelante Gilly sefta1a que en esta configuraci6n del nuevo 

Estado 

11. se cort6 la v-ia de trans~orm.aci6n de los terratenientes en 
la burguesía industria.1 r; •. ·l r. ~sta tom.6. un 'nuevo origen 
especialm.ente en 1a pequeña burguesía qué util,iz..6 el aparato 
estatal como. palanca de la acum.Ulaci6n capitatista (combinán 
dose, ~or supuesto con los restos ·de.' la clase terratenientéw 
(11). 

Las proposiciones si~uientes re~umen 1os aspectos que considera

mos sustantivos en torno a. la din~mica,. la natural.ez.a:· y modo de ope
rar del r~gimen pol~tico. Enfati~arnos aquellas proposiciones que 
están m~s vinculadas con la problem~tica educativa desde la perspec

tiva estatal. 

I. La re~oluci~n mexicana tuvo como princi,al fuerz~ motrit a las 
masas campesinas semiproletariz.a:das. Su ir.rupci~n en la ·guerra civil° 

fue facilitada por la brecha política que abri? una fracci~n disiden
te de la clase dominante~ el grupo de Francisco I. Madero· y su movi
miento nacional opositor al régimen de Porfirio D~az. El movimiento 
maderista de corte liberal,fue desbordado por la actividad revolucio

naria d.e los campesinos en su lucha por la tierra. El. proyecto made-

rista liberal y modernizante marc~ sus l~mites en el espacio 
exclusivamente político omitiendo los reclamos por la tierra y los 

• 
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( *) derechos laborales del joven proletariado mexicano • 

II. La derrota militar del ejército federal porfirista signific~ 
la quiebra del Estado oligárquico y como consecuencia la derrota . . . 
política del grupo m~s importante de la antigua clase dominante: 
los terratenientes. 

Este hecho no imp1ic6 la desaparici~n de los latifundistas 
como clase durante. los años posteriores a ~a :lucha armada, pero 
tampoco estuvieron en ~a capacidad de gobernar· y regresar al poder. 
Com.o clase los terratenientes ya hab~an sido derrotados· y parte de su 
centro econ6mico habta· sido afectado~ . . 

III •. La actividad rexo1ucionaria c;le. }.os campesinos ·~ue asim.flada po-
l~tica e ideol.~gicam.ente por. l.as capa.s de m.ilita.res jacobinos 
de origen pe.quefio bur.gués ·nucleada en. torno a. Obreg6n, C.alles, De . . . 
la Huerta, etc. A pesar de ·sus div.ergencias con el, zapatismo· y el 
villismo, el llamado grupo de Sonora encabe~ado por A~ Obrer~n pudo 
confluir con estas fuerz.as en. la Convenci~n de Aguascalientes de 1914 
y acab~ por imponerse como g'rupo hegern~nicó en una sftuaci~n hist6-
rica marcada por la extraordinaria prolongaci~n de la lucha armada, 
el agotam.iento de las fuerz~s revolucionarias r la incapacidad del 
campesinado y el incipiente proletariado para lanz.ar· una al terna ti va 

global. 

' 
(*) Es rev.elador el discurso ·que pronuncia Madero en nfayo de 1910 

ante los obreros textiles de Orizaba,. Veracruz.: unel gobierno 
no depende aumentarns, el salario ni dismiriuir las horas de 
trabajo, y nosotros que encarnamos vuestras· aspiraciones no 
venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso lo que vosotros 
deseais, vosotros deseais libertad, deseais que se respeten 
vuestros derechos [,.,] v.osotros no quereis pan, qucres Gnica
mente libertad, porque la libertad.os servir~ para ganarlo 
[ ••• ] Citado por A. C6rdoba, E.E·· cit. p. 68 •. . . -

• 
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El grupo de Sonora logr6 ascender al poder sobre. la base de 

los apoyos que le brindaban las fuerzas zapatistas r vjllistas 
~que ya hab~an sido derrotadas militarmente pero que mantenían 
una presencia aGn importante ~y del movimiento obrero representa 
do por la antig~a CRO~f (*) •. Sob~e l,as bases de una alianza de el~ 
ses donde. las fuerzas populares resultaban decisivas se constituye 
el gobierno de Obrer6n. Al reconocer este hecho, el régimen confirma 
la alianza vía un programa ~e reformas sociales que no eran sino 
los principios y gran\les objetivos de. la activida.d rev.otucionaria, 
mismos que ya se habíah reconocídoen acalorados de~ates en la Conven 
ci~n de Aguas calientes y .el. Congreso Constituyente .de ·quer~taro d.e 

1917 .. 

IV. El reformism.o d.el. nuexo r~gimen abare? diversos ~mbi tos, pero 
los mis significativos son los siguientes~ 

Primero. La trans~orm.aci~n de. 1as r.el.acioh.es d.e propied.ad, po
ni~ndolas, por· un lado, bajo e1 control abs.oluto d.el Estado y reali
zando, por otro, una redistribuci6~ de. la rique~a a trav~s del re
parto agrario. 

Segundo. La reivindicaci6n del Estado com.o propietario original 
del subsuelo y de los r~cursos naturales., 

Tercero. La organiz.a.ci~n de un sistema jur~dico•ppl~tico de 
conciliaci6n entre las distintas clases sociales , esencialmente en
tre el capital y el trabajo asalariado, bajo la tutela estatal. 
Aqui se fijan las relaciones del nuevo Estado con ~l movimiento obre 

. . . . . . . ' . 
ro posi tibili tando su 'iritegtaci6n al a.para to estatal .. 

Cuarto. La e1evaci6n a la categor~a de garant~~ constitucional 
de los derechos de los trabajadores~ huelga, organizaci~n, etc. 

Quinto. Determinaci6n en la Carta- Consti tucion.al del estableci
miento de un estado de gobierno Ufuerte'' que dota al eje~utivo de 
poderes extraordinarios de modo permanente~ 

(*) El antecedente.es el pacto de los Batallones Rojos que suscribe 
la Casa del ~brero Mundial con Venustiano Carranza que sería 
premonitorio de la subordinaci6n de la clase obrera al régimen 
pal ítico. 
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Sexto. Pefinici?n del Estado como la entidad responsable y rec
tora de. ia enseñanz.a seg~n el, principio del laicismo y la obligato
riedad de impartirla gratuitamente. 

En re·s umen los artícu1os cons ti tucional,es 3, 2 7 y 123 resulta ron . . 
claves en la definici~n de las reformas sociales· y en la construcci~n 
del nuevo régimen •. E~ 27 Constftucional regula l.as relaciones de 
propiedad, declara a la "Naci~n" la propietaria original del terri
torio. El 12~ reconoce los derechos obreros y establece la tutela 
estatal en la soluci6n de los conflictos entre el capital y el tra
bajo asalariado. El articulo tercero establece la educaci6n como un 
derecho social que garantiza el Estado frente a las clases, princi
palmente, las populares. 

Sobre la base de estos poderes amplios se convierte al Estado 
en la fuerza social hegem~nica capaz. de impµlsar y dirigir la pol~
tica gener.al de desarroUo d.el pa~s. A ·su vez.,· estos poderes excep
cionales concentrados en el representante del Estado, el presidente 
de la rep~blica, fijaron las bases de ~u ~utonom~a relativa respecto 
a todos los grupos y clases, inclu~da la cl~se dominante que en 
tales condiciones se vi~ obligada a reconocer la dir~cci~n pol~tica 
y econ~mica del Estado. 

v. El r~gimen pol~tico se configur~ sin la presenci~ de. la clase do
minante. Prescind~a de la burgues~a mexic~na, ~~n ~uando des~u~s 
la fortalecer~a y consolidar~a econ~micamente. En esta tesis se 
plantea que las clases propietarias fueron ~clu~das en t~rminos de 
una representaci~n ótg,nica de clase en.el aparato pol~tico del Esta
do¡ fen~meno que se presenta en el ~mbito administrativo pero no en 
el ~mbito pol!tico. 

En Mfixico los capitalistas tuvieron que organizarse, incluso 
bajo la coerci~n legal, bajo otras formas como las c~maras y federa
ciones y confederaciones patronales ~ue han sido sus espacios y me
canismos de negociaci~n con el estado. Las organiz.aciones empresari_! 
les de este tipo tienen car~cter oficial y obligatorio y constituye-



ron un novedoso y ;fuerte mecanismo de presi?n. "Poderosa en el 
terreno econ6mico, organi~adas y coordin~das en el terrero polí
tico, estas agrupaciones, por. ley, son 6rganos de consulta del 
Estado para la satisfacci6n de las necesidades del comercio y la 
industria nacionales" (tZ).. ' 
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A través de estas organiz:aciones el capital accede al sistema 
pal r. tic o aunque ''con fre'cuencia no tengan represen taci6. n formal 

(! 3) . 
en el partido o en el. gobierno" · ·. •. 

VI. La relaci6n Estado~ clases ~ubalternas no se agota en el refor-
dsmo social o en la puesta en marcha de una pol~tica de masas. Esta 
relaci~n implica un control institucional (la incorporaci~n de las 
organizaciones sin.dicales, campesinas, profesionales, etc) •. e ideo-
1,~gico (el nacioh.al,ism~· y el populism.o) sobre ).os campesinos y los 
obreros. Las reformas posibHi tan. 1.a integraci~n y. la nelltraliza
ci~n de una conciencia de los trabajadores conto clases sociales aut~
nomas. Pero el r~gim~n al integrar a su aparato a las clases ~ubal~ 

ternas, tambi~n fij~ un v~ric~lo de dependencia~ As~, los v~nculos 
de dependencia e integraci6n pueden tener'continuidad en la medida 
que el r~gimen tenga la capacidad y las bases materiales para mante-

rer y ampliar las reformas sociales a favor de los trabajadores del 
campo y la ciudad. Estas bases materiales del reformismo están seve
ramente erosionadas en el marco de la crisis econ6mica de los ochentas. 

En la relaci6n Estado-clases subalternas, el partido oficial 
tiene una.funci~n importante, porque su existencia permite la vigen-

cia del pacto social y pol~tico entre el poder estatal y las masas 
populares (campesinos y obreros y capas medias • En el régimen polí
tico como ya hemos indicado las organizaciones sociales son las que 
dan el contenido determinante al Partido Revolucionario Institucional. 
La burocracia sindical es una de las fuerzas predominantes del PRI, 
despu~s del poder de decisi~n del Presidente de la Rep6blica. La 
presencia y el peso de la burocracia sindical en el partido gobernan
te es un factor que dificulta la identificaci6n de la burguesía mexi· 

• 
cana como clase con el PRI. A trav6s de la burocracia sindical el 



51 

Estado lleva adelante ~u control autoritario y desp~tico sobre la 
clase obrera. El doble vínculo de. la burocracia-Estado y burocracia-ha 

. -
ses sindicales permite que los dirigentes cumplan un papel de apoyo 
y preservaci6n del sistema de.dominaci6n en su conjunto. Aqu~ hay 
que distinguir que la burocracia sindical es parte integrante 
del aparato político y, al mismo tiempo, una expresi6n deformada de 
las demandas ob~eras que es la base de sus posiciones políticas (l 4l. 

VIII. La estabiUdad y c;linami.smo c.lel. sistema. po:L~tico mexicano ha 
sido un factor decisiv.o para ei proceso de in.dustrializaci?n centra
do en la susti'tuci?n··de importaciones cuya conse'cuencia más general 
fue la proíunda transformaci~n de la sociedad me~icana en ~u tr~nsi
to hacia la rnodernizaci6n, En este proceso ha sido fundamental el P! 
Rel del Estado como promotor del desarrollo econ~mico en tanto ele
mento articulador de up proceso acelera.do de acuinu1aci?n del capital. 

La industrializ~ci~n ~ustitutiv.a, ~uyas bases .consti'tby~ ~l r~
gimen cardenis ta, pro'l(oc6 una renovaci6n y re!orz.amien:to de la estruc . . -
tura de clases:. la consol..idaci~n de un pr.ol.etariado in.dustrial po<le-

.roso· y una burgues~a industrial tarnbi~n fuerte, Este rernodelarniento 
de las clases sociales ser~ fundamental en. 1a evpluci~n y crisis 
del sistema de domina.ci.~n. pri~sta .. Contrastando con el dinamismo que 
como tendencia hist~rica mostr~ la econom~a· y la sociedad, se obser
va una tendencia conservadora y autoritaria del. r~gimen pol~tico. 

' 

• 
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CAPITULO I I l. 

LAS FASES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y LAS TENDENCIAS DE LA 
EDUCACION TECNICA. 1930-1970. 

El oojctivo de este capítulo es examinar los rasgos fundamenta
les que distinguen las fases del proceso de industrializaci6n en 
México enfatizando los cambios ocurridos en la relaci6n Estado-eco

nomía. En este contexto intentamos una primera aproximaci6n sobre 
las características y evoluci6n de la educaci6n técnica y las res-

¡:cctivas políticas gubernamentales. Partimos del supuesto de que la 
cowplejidad de las relaciones educaci6n-economía adquieren su expre
si6n m5s concreta en la educaci6n t6cnica que intenta la mayor aproxi
maci6n con el aparato productivo. 

La gran crisis del capitalismo de 1929 tuvo repercusiones 

importantes no sólo en los países industrializados sino que sus 
efectos se extendieron a los países atrasados y dependientes. En 

el caso de México, el derrumbe de la economía mundial especialmente 
la estadounidense fue un factor que estimul6 la constituci6n de las 
bases econ6micas y sociales que darían cauce a la industrializaci6n. 
La crisis del 29 representa una frontera que marca el inicio de la 
ruptura del funcionamiento del llamado "modelo primario exportador" 
constituyéndose nuevos vínculos con la economía mundial que provoca

rían transformaciones en la estructura productiva dando paso a una 
economía semindustrializada (l). La sociedad mexicana de los treintas 

vivi6 un período de efervescencia social y ~olítica que posibilit6 
la consolidaci6n del régimen político mexicano -principalmente du· 
rante el gobierno de Cárdenas- y el impulso de reformas estructura
les de largo alcance necesarias para la diversificaci6n del aparato 
productivo. Durante la segunda mitad de la década de los treintas se 
crearon las condiciones que permitían el tránsito de una sociedad 

agrícola y rural hacia una sociedad inrlustrial y urbana. Como veremos 
el sector educativo <lificilmente podía sustraerse de este ambiente 
transformador por el contrario, fue uno de los ~mbitos de la socie· 

dad que experimentaría cambios sustantivos. 
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Las iniciativas l'Jucativas de los primeros gobiernos revolucio

narios mostraron una oricntaci6n popular dirigida en forma primor

dial pero no exclusiva a la poblaci6n campesina. La cducaci6n debía 

contribuir a forjar la identic.Ia.<l e intcgraci6n nacionales. Contras

tando con esta orientaci6n, en los años treintas observamos que las 

iniciativas gubernamentales, sin abane.lanar la e<lucaci6n rural, enfa

tizaron la de tipo urbann, particularmente la instrucci6n t6cnica 

vinculada a los prop6sitos <le la industrializaci6n. En el período 

1930-40 surgi6 la educaci6n técnica como un componente que se 

consider6 fundamental en el proyecto de modernizaci6n de la socie

dad mexicana, en cuya consecuci6n el Estado mismo se adju<lic6 un pa

pel estratégico de rector. Desde la constituci6n del régimen políti

co que emerge de la revoluci6n mexicana, la educaci6n en general -la 

de tipo t6cnico en el período de los treintas- ocup6 un sitio desta

cado en la acci6n y el discurso estatales. Las medidas que impuls6 

el gobierno de Cárdenas en torno a la educaci6n, particularmente la 
de tipo técnico estaban dirigidas a vincularla con un proyecto de 

desarrollo socio-econ6mico fincado en la diversificaci6n del aparato 

productivo. Se planteaba que la educaci6n técnica estaría encargada 
de suministrar obreros calificados y técni~os que apoyaran la creaci6n 

de una industria nacional; al tiempo que permitiría a los trabajado-

res mejorar sus condiciones de vida. 

Los gobiernos que sucedieron al régimen cardenista (Av·ila Camacho 

y Miguel Alem~n), orientaron sus políticas educativas en un sentido 

social diferente. Si bien las instituciones educativas del cardenismo 

·(incluídas las técnicas como IPN, las escuelas t~cnicas vocacionales, 
etc), no desaparecieron, los gobiernos de Avila Camacho y Alem&n vol

vieron a priorizar la educaci6n superior universitaria pasando a 

un segundo plano la educaci6n técnica. El artículo tercero constitu
cional fue modificado al suprimirse el car5cter socialista de la 
educaci6n; el IPN fue modificado en sus características básicas, so-

~c todo, en su composici6n social, al desmantelarse gradualmente todo 

el sistema asistencial que posibilitaba el acceso de las clases popu

lares. De. nuevo l~s"profesioncs liberales cobraron auge en la socie

dad mexicana. 
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La rcorientaci6n Je la eJucaci6n técnica, a partir de la d6cada 

de los cuarentu, tuvo como escenario importantes transformaciones 

en las estructuras econ6micas y social que se confirmaron en la 

presencia de una burguesía industrial como grupo homogénico dentro 

de la clase dominante, en el control rígido y la mediatizaci6n del 

movimiento obrero y, ante todo, en un cambio en el tipo de intcrve~ 

ci6n estatal. El efecto, el "dirigismo estatal" que caracteriz6 al 

cardenismo fue suplantado por una modalidad -también de inspiraci6n 

burguesa- de intervenci6n denominada de "economía mixta" en la que 

el capital privado recuperaba un mayor margen de acci6n en la acti

vidad econ6mica. 

l. El papel estratégico del Estado en la industrializaci6n del país. 

En una propuesta de periodizaci6n del proceso de industrializa

ci6n en México es imprescindible el análisis del carácter que adoptan 

las relaciones Estado-economía. Partimos de la premisa de que en 

la sociedad mexicana, al igual que en algunos países atrasados o depen

dientes, la actividad estatal en el proceso.de acumulaci6n es funda

mental. En este sentido, el Estado mexicano ha cumplido un papel 

estratégico en el desarrollo capitalista basado en la producci6n in

dustrial¡ en la creaci6n de las bases materiales (infraestructura, 

transportes, etc.) que permitieron la integraci6n de un mercado in-

rerno, el establecimiento de un sistema jurídico que regula las rela

ciones capital-trabajo y la organizaci6n sindical vinculada al apa
rato estatal (Z) 

' 
El prop6sito es captar los rasgos básicos de las distintas fases 

de industrializaci6n que ha experimentado la economía mexicana y apro~ 
marnos a la identificaci6n de las características de la educaci6n 
técnica. :-Si bien se ha mantenido el papel estratégico del Estado 
como agente impulsor de la acumulaci6n, observamos que las formas 

y el contenido de su oricntaci6n muestran cambios sustantivos. En 

el contexto de éstos cambios intentamos rcsefiar algunos aspectos 

distintivos en l~ c~oluci6n de la educaci6n técnica y las políticas 

cducati~as iubernamcntalcs, entendiendo que este tipo de educaci6n 
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. 
manifiesta de modo m~s directo sus relaciones con el aparato pro<luc-

t ivo. 

La constituci6n <le un circuito de países imperialistas o desarro
llados ha estimulado el desarrollo de las fuerzas productivas a 

un elevado nivel pero, al mismo tiempo, este proceso expresa un 

salto cualitativo en la conccntraci6n de los recursos y beneficios 
de ese desarrollo. Esta dinámica condujo, desde principios de siglo, 

a la configuraci6n de un sistema mundial marcado por la desigualdad 

social, econ6mica y tecnol6gica, así como a la heterogeneidad al 
nivel del ingreso, el progreso técnico y, ante todo,"[ •.• ] en lo 
relativo a la estructuraci6n específica y al ritmo hist6rico de las 
diversas formaciones sociales incluÍ<los en el sistema" C

3) 

El desarrollo de México se caracteriza por ser un proceso que 
acontece en el marco de un sistema mundial constituído por los países 

imperialistas o desarrollados. Esta característica define la depen
dencia de la formaci6n social mexicana. Este desarrollo está asocia
do -en su fase actual- a un régimen oligopolíco que al expresarse 
sobre una base débil de acumulaci6n y poco diversificada tiende a 
agudizar desde sus inicios las contradicciones que son propias al 
régimen capitalista de producci6n. El carácter "tardío" del capita
lismo mexicano acentu6 el papel estratégico del Estado en el estímulo 

y apoyo al proceso de acumulaci6n de capital. En esa medida, el Est! 
do ha cumplido una tarea central en la orientaci6n de los ritmos del 
crecimiento econ6mico y la acumulaci6n; movimiento del cual es parte 

constitutiva. En su forma y en sus medios d: acci6n, la actividad del 
Estado ha tenido cambios importantes. No es suficiente hablar de 
una simple continuidad en el papel estratégico del Estado respecto 
a la acumulaci6n por que "[ ••• ] en el capitalismo la relaci6n entre 
el Estado y la economía es una relaci6n estructural necesaria, pero 

' 

al mismo tiempo es una relaci6n hist6rico social" (4). En este sentido 

la rclaci6n Estado-economía se modifica a partir de la acumulaci6n, de 
las relaciones políticas y la lucha de clases • . 

• 
Ambas formas de la actividad estatal surgieron y reafirmaron en 
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un ambiente social de aguJos conflictos, de cambios importantes 

entre las clases y los grupos sociales, de alianzas y confrontacio
nes que suceden dentro del bloque dominante y el Estado. En M6-

xico los cambios de la actividad estatal no muestran una misma di

recci6n y las motivaciones del intervencionismo estatal sintetizan, 
en cada momento, una determinada relaci6n entre las fuerzas sociales 

a escala de la sociedad y dentro de las fracciones dominantes, sobre 

esta premisa puede visualizarse la actual crisis econ6mica como 

un proceso que condensa no s6lo las contradicciones del presente 
sino la historia de cuarenta años de la actividad estatal en el pro
ceso de acumulaci6n (S) 

1.l•El modelo primario exportador y las primeras escuelas técnicas. 

En el desarrollo del capitalismo mexicano existe una frontera 
fundamental que se ubica a mediados de los años treinta que identi
ficarnos con una reanirnaci6n de la actividad productiva. Este creci
miento se diferencia de los anteriores en el hecho de que su avance 

material se sustent6 en el sector manufacturero que desde entonces 
actúa como el factor dinámico de la economía y la vía de la moder
nizaci6n capitalista del país. Con el crecimiento industrial y la 

plena instauraci6n de la relaci6n capital-trabajo acontece la con
solidaci6n de la forma capitalista de producci6n que impondrá trans
formaciones fundamentales en los diversos ámbitos de la sociedad, 
incluido el de la educaci6n. Para poder distinguir estas transfor

maciones internas y los cambios ocurridos en las relaciones de la 
. ' economía mexicana con el mercado internacional capitalista, es conve· 

ni.ente una breve reseña acerca del período anterior basado en la 

economía primario-exportadora. 

La relaci6n colonial fue la forma de inserci6n de la economía 
mexicana en el mercado mundial a través de las exportaciones de 
productos agrícolas y mineros. La Independencia de 1810 solo 
marc6 el inicio de un cambio lento de esta relaci6n. Esta transfor· . 
maci6n <le la relél'ti6n colonial tuvo lugar en el período de la Refor· 
ma (1854-1861) caracterizado por las luchas entre conservadores y 
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liberales en torno a los proyectos Je reorganizacl6h interna Je 

las estructuras econ6micas, sociales y políticas. A fines de la 

d6cada de los cincuentas el país empieza a transitar de una situa
ci6n "colonial" hacia una etapa en que se afirma el predominio 

capitalista como forma productiva y como sistema social, proceso 
que adquiere mayor fuerza en el porfiriato bajo la forma de una 
economía agrominero-exportadora. 

Este prolongado período Je transici6n involucr6 momentos hist6ri
cos diferentes caracterizados por procesos políticos ambiguos y 
contradictorios. Pero los m6s diversos acontecimientos políticos 

sociales, econ6micos, etc. de esta época tienen en común la conse
cuci6n de dos objetivos fundamentales: la creaci6n de un mercado in
terno de alcance nacional de mercancías y de fuerza de trabajo y, 
simultáneamente, la formaci6n de un estado nacional capaz de condu

cir y apoyar un desarrollo econ6mico y social constituído sobre la 
base de relaciones sociales capitalistas de producci6n. En síntesis, 
en este período, que precedi6 al capitalismo industrial mexicano, 

la tendencia que domin6 y di6 coherencia a los hechos econ6micos fue 
la expansi6n del capitalismo en términos de su estructuraci6n y am
pliaci6n geográfica. 

Podemos distinguir las siguientes etapas. La de 1861 a 1910 que 

se inici6 con el lanzamiento del proyecto liberal para la organiza
ci6n capitalista de la producci6n. La economía se sustenta en la expo! 
taci6n de bienes primarios como la principal forma de vinculaci6n con 
el mercaao mundial. En efecto l~ minería y l~ agricultura se con~titu~ 
ron en el eje de la acumulaci6n a través de sus.exportaciones. 

Las relaciones de la educación con el aparato productivo y la 
sociedad en general cristalizaron en el impulso de un reducido grupo 
de profesiones y carreras técnicas vinculadas a la minería, agricul
tura y la construcci6n de obras <le infraestructura, urbanizaci6n y 

actividades propias del ejercicio gubernamental: la abogacía, las . 
ingenierías, arqui¿ectura y la medicina, así como ciertos oficios y 
técnicas. 
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La abogacía fue una ~o las profesiones m6s representativas <le 
la sociedad olig5rquica ucl. porfiriato. La relevancia social de 

esta profesi6n proviene <lel papel que <lescmpcfiaba en <los &mbitos 

fundamentales: la proc.lucci6n agrícola basaua en el latifundio y la 
administraci6n pública y el ejercicio del poder estatal. En el pri

mer caso, los abogados intervenían en los procesos de legalizaci6n 

de los despojos de tierras a las comunidades campesinas, en la con
solidaci6n de la gran propiedad rural asegurando la transmisi6n de 
derechos a los sucesores de los terratenientes y participaban en las 
operaciones de compra-venta de terrenos. Adicionalmente fungían 
como administradores de las haciendas. Estos profesionistas constitu
yeron una élite habilitada para la administraci6n pública y el ejer
cicio del poder estatal. Uno de los antecedentes de esta tradici6n 

de los "licenciados" fue el grupo de abogados -algunos de indudable 
talento político- del Partido Liberal que promovi6 las iniciativas 
legales que culminaron en las Leyes de Reforma entre las cuales cabe 
mencionar la ley de Desamortizaci6n de Bienes Eclesiásticos y comuna

les que afect6 las tierras de los pueblos indígenas y facilit6 la 
formaci6n de las grandes propiedades rurales que serían el sustento 
de la oligarquía terrateniente porfirista. 

El Estado oligárquico liberal emprendi6 la creación de ciertas 
condiciones básicas tendientes a fortalecer la actividad productiva, 
integrar un mercado interno y apoyar una cierta urbanizaci6n (escue
las, hospitales, etc~ Por esta raz6n las profesiones de los arquitec
tos e ingenieros de diversas especialidades también adquirieron im· 
portancia. Además, la minería fue uno de loi sectores productivos 
que requerían de cuadros técnicos de una cierta especializaci6n como 
los ingenieros minero-meta16rgicos. 

Las tendencias de las relaciones educaci6n-aparato productivo 
y sociedad durante el período de estudio se expresaron en el surgi· 
miento de diversas instituciones educ~tivas de las que hacemos un 
rápido recuento • 

• 
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En 1703 fue funJau:i la Escuela de Minería que algunos estudio

sos la consiJeran el antecedente mGs importante en la educaci6n t6c
nica, En 1843 se promulg6 la ley que creaba la Escuela ele Agricul tu
ra cuyas enseñanzas de acuerdo ~on la mencionada ley estaban dirigi
das al 

"[ ••• ]estudio y an5lisis de los diferentes terrenos; la teo 
ría y construcci6n de instrumentos aratorios; el cultivo -
y la naturaleza de todos los vegetales Útiles; la cría, mejo 
ra e introducci6n de las diferentes razas de animales; dibu
jo, agrimensura y contabilidad agrícola" (6). 

Años más tarde surgi6 la Escuela de Veterinaria que al unirse con 
la de Agricultura di6 origen a la Escuela Nacional Agricultura y Ve
terinaria. 

La Escuela de Comercio y Administraci6n fue fundada en 1845 y re

organizada en 1854 para impartir cursos de economía política, conta
bilidad, cálculo mercantil y moneda. Otra de las instituciones crea

das durante el período de la Reforma fue la Escuela Nacional de Artes 
y Oficios en 1856. Pero no fue sino hasta 1868 cuando el Presidente 

Juárez mediante un decreto le asign6 a esta. escuela el exconvento de 
San Lorenzo. En este centro se impartían enseñanzas en talleres de 
herrería, carpintería, alfarería, así como en litografía y galvano
plastia. En 1892 Porfirio Díaz acuerda que la Escuela Práctica de 
Maquinistas cuyo objetivo era la formaci6n práctica en comunicaci6n 
ferrocarrilera, quede incorporada a la citada Escuela Nacional. 

Al principiar el siglo veinte, surgieron la Escuela Práctica de 

' Ingenieros Meéanicos y Electricistas y la Escuela Primaria Industrial 
para Mujeres. Estas 6ltimas iniciativas indican.los intentos de impul
sar una incipiente industrializaci6n. Sin embargo, no era factible 
la construcci6n de un sistema de educaci6n técnica debido a la ausen
cia de una base productiva s6lida que le diera sustento y coherencia; 
lo cual s61o ocurriría hasta la década de los treintas. 

z. El reformismo so,cial y la educaci6n pública • 
• 

Los gobiernos posrevolucionarios de los años veintes se esforzaron 



60 

por fijar las bases <lcl emergente r6gimcn político, lograr la csta

hil izac i6n Je la socic<la<l y reconstruir las con<liciones necesarias 
par~ inici~r el crecimiento econ6mico. Desde su construcci6n el r6-

gimcn político de la Revoluci6n de 1910 incorpor6 la educaci6n 

al discurso y la acci6n gubernamentales confirmando uno de sus 

elementos más distintivos~ el reformismo social del estado mexicano. 

Sustentado en una compleja alianza de clases en la que el cam
pesinado y la incipiente clase obrera ocupaban un sitio preferen
cial, la fracci6n obregonista orient6 sus esfuerzos a la constituci6n 

del régimen político como condici6n para alcanzar la estabilidad 

social y la recuperaci6n de la maltrecha economía. El desarrollo se 
sustentaría en un programa de reformas sociales y econ6micas que 
estimularon la acumulaci6n y apuntalaron las relaciones políticas de 
dominaci6n. Las reformas serían realidad años más tarde con el 

reparto agrario, la expropiaci6n petrolera, etc. Cabe recordar que 
la caída de la dictadura porfirista corrobor6 la quiebra del sistema; 
econ6mico primario-exportador. El r~gimen emergente provoc6 un cambio 

fundamental en la relaci6n del Estado con la sociedad y la economía, : 

sin que modificara el carácter esencialmente capitalista de las rela· 
ciones de producci6n y dominaci6n política. La redifinici6n de la 
relaci6n Estado-economía se encarnin6 a la transformaci6n del modelo 

primario-exportador que sería reemplazada por un sistema 
econ6mico de mayor diversificaci6n del aparato productivo centrado 
en el mercado interno •. La década de los veintes fue para decirlo 
con una expresi6n de aquellos tiempos, la etapa de la "reconstrucci6n 

. ' nacional", de la reorganizaci6n de la economía y el tránsito a la 
modernidad. 

El proyecto de sociedad gravitaría en torno a la diversifica
ci6n de la estructura productiva que, según se esperaba, pondría 
fin al atraso ccon6mico y social. La gran crisis que sacudi6 el 

sistema capitalista en 1929, vino a confirmar y estimular la necesi· 
dad de la industrializaci6n de México • . 

• 
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En la perspectiva del proyecto social Jel :Estado hubo ciertas 

iniciativas en el 6mbito educ~tivo que si bien carecieron de orga
nicidud, eran indic¡ttivos de los esfuerzos tendientes a la indus
trializaci6n. 

En 1916 Venustiano Carranza funda la Escuela Nacional de Indus

trias Químicas. Un paso importante en el campo de la educaci6n 
técnica, fue la transformaci6n de la Escuela Nacional de Artes y Ofi
cios en Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 

promovido en 1916 por un grupo <le ingenieros de formaci6n militar. 
Esta instituci6n fij6 algunos Je los principios que posteriormente 

guiarían la orientaci6n de otras escuelas técnicas~ roporcionar a los 
j6venes y a los obreros, conocimientos inmediatos cultivando su inte

ligencia a la vez que su habilidad manual y formar ingenieros mecá
nicos electricistas, que poseyendo un buen caudal de conocimientos 
científicos y adiestrados en el manejo de máquinas, estén en aptitud 
de instalar o dirigir con éxito plantas o talleres mecánicos o eléc

tricos. 

Mediante un decreto en 1919 Carranza crea la Escuela Nacional 
de Agricultura que impartiría la carrera de Agronomía. En 1920, 
durante el gobierno de Alvaro Obreg6n y bajo la iniciativa de José 
Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educaci6n Pública. 

La Escuela Técnica de Maestros Constructores fundada en 1922 impa~ 
tía carreras cortas de: constructor técnico, montador eléctricp, 

' perforador de pozos petroleros y capit'n de minas así como oficios 
varios: carpintería, herrería, plomería, etc. Este centro antecedi6 
a las actuales Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN. 
Con el objetivo de formar obreros calificados y cuadros técnicos me
dios, inici6 su actividad en 1923 el Instituto Técnico Industrial. 
Poco después de la creaci6n de la SEP se acord6 la formaci6n de un 
Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial. No obstante 
la relevancia de estas instituciones, s6lo se trataban <le esfuerzos . 
aislados respecto~ la cducaci6n t6cnica industrial. A pesar de esta 



62 

limitaci6n, Obrcg6n plante6 con gran precisi6n la conveniencia de 
que la poblaci6n se capacitara técnicamente. En su Óltimo informe 
de gobierno en 1924, señalaba que: 

" Teniendo la enseñanza industrial mayor importancia que la 
literatura, juzgo conveniente que se declare a aquella obli
gatoria, a fin de tener capacidad técnica indispensable para 
explotar ventajosamente las riquezas del país y procurar 
pacer de M6xico un productor y exportador de artículos manufac 
turados, en vez de ser, como sucede ahora, importador de mu- -
chas manufacturas para lo que se utilizan nuestras materias 
primas" ( 7). 

No es sino hasta la década de los treintas, cuando tiene lugar 
una política gubernamental de organizaci6n de la educaci6n técnica 
industrial. Este fue el signo de la política educativa que sin 
abandonar la educaci6n destinada a la poblaci6n campesina, ahora di
rigía su mirada hacia la educaci6n urbana intentando vincularla al 
proyecto de industrializaci6n del país. 

3. Las reformas estructurales y la constituci6n del sistema de edu· 
caci6n técnica en la perspectiva de la industrializaci6n. 

Señalamos que la crisis internacional de 1929 tuvo un impacto for
midable en la economía del país que al coincidir con un cuadro de 
efervescencia social y política plante6 al régimen la necesidad de 
acelerar la realizaci6n de un proyecto socioecon6mico basado en pro
fundas reformas econ6micas y sociales que dieran cauce al desarrollo 
capitalista y respondiera a las aspiraciones de las clases populares. 
Las reformas buscaban transformar los dos ~mbitos fundamentales de 
las relaciones de clase: la acumulaci6n de capital y la dominaci6n 
política. Ocuparon un lugar central en la acurnulaci6n la reforma 
agraria, la expropiaci6n petrolera y la eliminaci6n del ~nclave. En
tre las reformas asociadas a la dominaci6n política mencionaremos la 
alianza de los sindicatos y las centrales obreras y campesinas con 
el Estado y la reestructuraci6n del partido oficial. Pero ante todo, 
el fen6meno de mayor trascendencia de los treintas fue la implantaci6n 
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del intervencionismo económico del Estado bajo la modalidad del "di_ 
rigismo estatal" que se configuró en el gobierno de Cárdenas. Esta 
forma de actividad estatal fue la respuesta a las necesidades del de 
sarrollo capitalista condiconado por el carácter "tardío" de la in-
dustrialización en México y la presencia política y social de la cla 
se obrera y el campesinado en este período. 

En México los efectos de la gran crisis estallaron en 1930 y a 
fines de 1932 se inició la recuperación económica. La depresión nor 
teamericana tuvo efectos negativos en las exportaciones mexicanas y 

en los ingresos del Estado provenientes de los impuestos. Además se 
redujeron las reservas de divisas del Banco Central (8). 

La crisis económica se vio agravada por las bajas en la produc 
ción de granos en México de 1929 y 1930 y por la política deflacio
nista procíclica que el Estado aplicó hasta 1932. 

El gobierno de Cárdenas (1934-1940) realizó un fuerte viraje -
a la política económica y social orientándola hacia el crecimiento 
y las reformas estructurales de largo alcance con miras a estimular 
y conducir la industrialización. El presidente Cárdenas reorientó 
el presupuesto ¡ílblico a favor del crecimiento económico. Inició la 
reorganización del sistema financiero como elemento dinamizador de 
· la producción, la comercializaci6n y la formación y movimiento de 
capitales. Entre las medidas estructurales de largo alcance desta
caron la reforma agraria, la inversión pública en obras de riego y 

la reorganización del ejido como forma colectiva de explotación de -
la tierra. Esta política alcanzó sus momentos estelares con la ex-
propiaci6n de las empresas petroleras, la nacionalización de los fe
rrocarriles y la creación de la Comisión Federal de Electricidad. E~ 
tas medidas revelaban la tendencia del Estado a controlar ciertas ra 
mas estratégicas para la industrialización. La política nacionalis
ta de Cárdenas provocó las reacciones del capital extranjero. La in 
versión foránea disminuyp notablemente durante su gobierno. En 1940 
lleg6 a 449,1 millones de dólares si la comparamos con el año de 1929 

en que fue cercana a 1,1000 millones de dólares. 
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La salida del capital europeo permiti6 la consoli<laci6n del 

norteamericano que en 1940 ya ocupaba el 63.7% del total (Q) 

En síntesis, en el período cardenista se fijan las bases econ6-
micas y sociales que permitirían el crecimiento sostenido de 

largo plazo. La acumulaci6n industrial encontr6 fuertes apoyos en 

los excedentes del sector agrícola, el aumento y la reorientaci6n 

del gasto póblico y en la política de sustituci6n de importaciones. 

La política del gobierno cardenista involucr6 otros ámbitos 

distintos de los econ6micos, entre los que de~taca de manera funda

mental el educativo. Es conveniente subrayar que la educaci6n técnica 

y las iniciativas gubernamentales vinculadas a ésta distaron de ser 

concebidas corno un proyecto pe<lag6gico neutral, En el contexto po

lítico de su tiempo, las iniciativas sobre la educaci6n técnica se 

constituyeron en un medio para luchar en contra de los valores y 

las políticas conservadoras que por cierto encontraban en la Univer

sidad Nacional uno de sus principales reductos. 

A principios de los años treintas Genar.o Fernández MacGregor, 

comentarista de problemas educativos, formul6 interesantes opiniones 

sobre la educaci6n técnica. Afirmaba que la falta de industrializaci6n 

en España y América hispana era una evidencia de su fracaso en adap

tarse al ritmo rápido de cambio en la tecnología moderna. Se mani

festaba porque México hiciera esfuerzos por superar la denigraci6n 
que imperaba sobre. las labores manuales en las tradiciones hispáni

cas~ Propuso que la técnica fuera reconocida como un aspecto del 
crecimiento econ6mico nacional (lO). ' 

Siendo presidente de la república el general Abelardo L. Rodríguez, 
ocup6 José Manuel Puig Casauranc, por segunda ocasi6n, la 

Secretaría de Educaci6n Pública. Declaraba que la cducaci6n técnica 
carecía· de organizaci6n y consideraba que el adiestramiento o ins

trucci6n que podría ofrecer era vital para la economía. En efecto, 

los planteles técnicos que existían antes de la creaci6n del Depar-. 
tamento de E<lucaci6n Técnica (1932) y las diez escuelas qu~ se fun-

daran posteriormente, no funcionaban bajo plan alguno ni estaban 
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centralizados. Según Puig la eJucaci6n t6cnicu <lebía contribuir al 
desarrollo <le las industrias a fin de eliminar la dependencia de 
los proveedores extranjeros (llJ. En realidad Puig no tuvo tiempo 

de impulsar estas ideas pues fue sustituído en la Secretaría por 
el controvertido y emprendedor Narciso Bassols, quien a su vez 
nombr6 a Luis Enrique Erro jefe del departamento de Educaci6n Téc

nica. De cualquier modo los señalamientos del antecesor de Bassols 
habrían de influir en las acciones educativas de Bassols y Erro. 

En opini6n de John A. Britton, el problema de la educaci6n técni

ca en los años treintas consistía en que"[ .•• ] el reducido número 
de mexicanos que poseían adiestramiento técnico no era capaz de lle
nar las demandas de los negocios -extranjeros o nacionales- que 
estaban en operaci6n en México (lZ). Tal "escaséz" inhibía el creci

miento y condenaba a la economía nacional a permanecer en una situa
ci6n de dependencia de las fuentes extranjeras para conseguir los 

ingenieros y trabajadores adiestrados. 

El impulso a la educaci6n técnica reclamaba la revaloráci6n 
social de su importancia en la modernizaci6n del país. Esta empresa 
la emprendi6 Erro, Jefe de Educación Técnica, durante la administra
ción de Bassols. Ambos funcionarios fueron los más notables inspira
dores y constructores de la educación técnica en los años treintas. 

Erro observ6 el contraste entre los pro2ósitos de un entrenamien· 

' to t~c~ico avanzado y los de la educaci6n liberal predominante en el 
país. La instrucción técnica consistía, de acuerdo con el pensamiento 
de Erro, en el "estudio de cosas 6tiles" relacionadas con la organi
zación de la producción y el comercio. Mientras que la educación uni· 
versitaria la describió en términos de ."histórica, filosófica, huma
nista" cuya pretensión era presentar una visi6n general y abstracta 
de la sociedad humana (l 3J. La escuela técnica, afirmaba Erro, no 

est~ vuelta hacia el individuo sino hacia la organización de la pro
ducci6n y del camhio. Agregaba, acertadamente, que este tipo <le 

edwcaci6n no podía estar condicionado por el aumento de la p~blaci6n 
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sino por las transformaciones operadas en la estructura econ6mica 

<lel país. 

Por su parte Bassols (*) consi<lcraba que la escuela técnica 

estaba destinada a cumplir una'tarea importante en la soluci6n de 
los problemas econ6micos de su tiempo. Enfáticamente afirmaba que 

't ... ] para los intereses generales del país, las escuelas técnicas 
tienen una gran importancia porque de ellas depende grandemente 
el porvenir de nuestra economía naciona [ ••• ] si la educaci6n in
dustrial y comercial que se imparte por el Estado no corresponde 
a las exigencias y necesidades de nuestra vida econ6mica, los recur 
sos que el Estado gasta en ella significaron un despilfarro absur-
tlo "(14). 

Bassols insisti6 en el carácter estrictamente práctico de la 
enseñanza técnica que capacitara a quienes la reciben para incorpo

rarse a las industrias. Su visi6n no se limitaba a la educaci6n téc

nica en términos de calificaci6n, sino que le otorgaba un alcance 
mayor. El papel de la educaci6n consistía en 

[ ••• ] tratar de modificar los sistemas de producci6n, de distribu
ci6n y de consumo de la riqueza [ •.. ] Porque nuestra obra educativa 
no solamente procura hacer de cada joven un nuevo productor capaz 
de enfrentarse a los demás y obtener un sitio propio, sino que 
esencialmente se preocupaba por desterrar viejos e inadecuados 
sistemas de producci6n y de transformaci6n de la riqueza" (15). 

Hay razones para cuestionar que la educaci6n técnica lograra 

estas importantes transformaciones. En el nivel del discurso adver-
timos un cambio importante; la educaci6n serviría para mejorar las 
c~ndiciones de vida de las clases populares y habilitarlas para 

incorporarse al mundo de la producci6n; · ' también transformaría 
las estructuras productivas y de distribuci6n. Se llegaba, así, a 
una contradicci6n insalvable: la educaci6n apoyaría el desarrollo de 
la estructura productiva poco desarrollada y diversificada y, al 
mismo tiempo, las modificaría. Ciertamente la escuela contribuye a 

( *) Antes de ocupar la SEP Bassols fue director de la Escuela Nacio
nal de Jurisprudencia en donde fun<l6 la Secci6n de Economía, mi~ 
ma que se constituy6 en 1935 en Escuela Nacional de Economía de 
la Universid~d Nacional. 
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desarrollar la proJucci6n pero no la transforma; por el contrario, 
la producci6n se constituye en la base material de la transforma
ci6n educativa. 

Para Erro y Bassols la educaci6n tenía como tarea crucial la 
formaci6n de la fuerza de trabajo acorde con las condiciones mate

riales del proceso productivo. Ellos actuaron en consecuencia y el! 
boraron un esquema general para estructurar la educaci6n técnica; 

impulsaron medidas tendientes a la co0rdinaci6n de las escuelas, 

fijaron sus metas generales y emprendieron una campaña de revalora
ci6n social de las profesiones técnicas consideradas "inferiores" 
a las profesiones liberales. 

Las metas consistieron en lograr el mejoramiento de los conoci
mientos técnicos de la fuerza laboral en la industria para capacita! 
la y elevar su productividad y contribuir al bien colectivo. 

Erro previ6 dos tipos de entrenamiento que se correspondía con 
dos tipos de trabajo: el trabajador del taller y el ingeniero. 
El primero recibiría una educaci6n a nivel primaria y posprimaria, 

mientras que el segundo debía continuar hasta el nivel de estudios 
superiores. El obrero calificado dominaría los fundamentos de las 
máquinas; el ingeniero rebasaría esos conceptos hasta adquirir una 

especializaci6n como la electricidad, mecánica o química. Ambos 
tipos de calificaci6n serían suministrados por las escuelas de la 

SEP. 

En 1932 la SEP inici6 la puesta en marcha.de un plan cuya meta 

principal fue organizar, a largo plazo, un solo Instituto Politéc
nico Nacional que agrupara y combinara los grados superiores de 

la preparaci6n técnica. En ese mismo año se crea el Instituto Téc
nico Industrial que impartiría carreras ligadas a las industrias 

en distintos grados de preparaci6n. En diferentes poblaciones del 
país quedaron establecidos varios planteles en los que se intent6 
vincular la enseñanza técnica con las características ccon6micas 

regionales. Estos planteles fueron organizados en una Direcci6n de 
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Enscfianza T6cnlca InJustrlal y Comercial. Las escuelas se clasifi
caban en tres grupos: los centros para trabaja<lores <le pequeñas 
industrias; las <le formaci6n de obreros calificados y las de ense
ñanza superior. B:.ijo la gesti6n. <le Erro y Bassols, surge la Es
cuela Preparatoria Técnica cuyos objetivos fueron impartir una 
formaci6n r&pi<la y s6lida para los estudios técnicos; familiari
zar al estudiante en el laboratorio y el taller que posibilite 

[ •.• ] la aplicaci6n lucrativa inmediata de los conocimientos adqui
ridos, pues la naturaleza de los estudios de la Preparatoria T6c
nica es tal que en ella, un estudiante destripado es un obrero, 
no un inútil" (16). 

Durante la gesti6n de Bassols el sistema educativo experiment6 
cambios que no se circunscribieron a la cducaci6n técnica. Hubo 
otros de gran importancia como la laicizaci6n de las escuelas priva
das y las reformas a la educaci6n rural posprimaria. 

3.l. La creaci6n del IPN y la consolidaci6n de la educaci6n técnica 
durante el· gobierno de C'rden•s. 

El ascenso de Cárdenas al poder acontece en un ambiente de lu
chas obreras y campesinas que el mismo gobierno estimulaba y en las 
que se apoyaba ampliamente. A fines de 1933 fue formulado el pro
grama de gobierno del PNR, el cual ratifíc6 las principales tesis 
y objetivos de la educaci6n que formularon Bassols y Erro. El Plan 
Sexenal muestra una orientaci6n educativa más radical expresada 
en el controvertido principio socialista de la educaci6n. Esta debía 
democratizarse por la vía de expandir, al m5ximo el acceso de las 
clases populares a los centros educativos mediante un conjunto de 
apoyos econ6micos institucionales como las becas, los internados, 
los servicios de comedor, cte. Este era el aspecto que m~s enfatizaba 
el gobierno aunque obviaba el hecho de que los empresarios serían 

los principales beneficiados. Esta contradicci6n del discurso cardc
nista tiene su origen en la ideología de la Rcvoluci6n Mexicana de la 
cual C~rdenas era uno <le sus más fieles exponentes. 
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"Para Cá r<lenas el <lesa r ro 11 o <le México no se Jaba ni como 
desarrollo capitalista ni como desarrollo socialista en el 
sentido marxista. La Revoluci6n perseguía la constituci6n 
de una sociedad igualitaria; pero no debía desembocar en 
una organizaci6n comunista ,de la economía y de la po ítica. 
Ni capitalismo ni comunismo tal era la aspiraci6n revolu
cionaria [ .•• ] pero en los hechos condujo su política como 
si el régimen de la Revoluci6n pudiera contener tanto al 
capitalismo como al comunismo, es decir, como si fuera una 
síntesis de ambos" (17). 

La educaci6n tuvo un apoyo ccon6mico sin precedentes. En 1937 

el gobierno de Cárdenas destinaba el 13.7% del presupuesto público 
al sector ~ducativo, cifra que se igual6 hasta 1963 (lB). 

La llamada educaci6n socialista constituy6 un postulado impor
tante cuyos ejes de acci6n fueron la educaci6n rural y la enseñanza 

técnica. La educaci6n que .impartiera el Estado debería apoyarse en 
la doctrina socialista. En esta definici6n gubernamental no 
debiera descartarse la influencia de una oleada de huelgas en 
1933-34 que reclamaban el salario y otras reinvindicaciones como 

1 d .6 1 . ·5 (l 9) L ·¡· . b 1 a e ucac1 n y a capac1tac1 n • as mov1 izac1ones o reras y as 
¡resiones sociales fueron una constante del período. 

En realidad el programa educativo de Cárdenas incorporaba la 
noci6n socialista como un recurso más bien ideol6gico en la medida 
en que el aspecto práctico de la educaci6n, su utilitarismo, era 
e1 elemento que más enfatizaba en su definici6n. En octubre de 1934 
fue modificado el texto del artículo 3o. Constitucional (*).Queda

ba acuñado el principio de la educaci6n socialista que era contra
dictorio con la ideología oficial del r~gimen de la Revoluci6n mexi· 
cana que en aquella época aseguraba pugnar por una nueva sociedad 

(*) El texto del artículo tercero reformado es el siguiente: "La 
educaci6n que imparte el Estado será socialista y además de e! 
cluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los 
prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas 
y actividades en forma que permitan crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 
S6lo el Estado-fedcraci6n, estados, municipios- impartirán 
educaci6n primaria, secundaria y normal. Podr~n concederse 
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que no fuera ni capitalista ni comunista, aunque en los hechos las 
relaciones sociales <le producci6n y dominaci6n burguesa eran las 

dominantes. 

En los planes educativos del cardenismo la educaci6n técnica tu 
vo un trato preferencial. Se abrieron escuelas prevocacionales y 

vocacionales en la perspectiva de un sistema nacional Único de 

enseñanza técnica industrial. Pero el hecho más significativo con

sistiq en que el régimen legitim6 la enseñanza técnica como la edu
caci6n para el proletariado. 

La extensi6n y reorganizaci6n de la educaci6n técnica, de acuer 

do con el Plan Sexenal, reconocía la necesidad de mejorar las condi 
cienes de vida de los trabajadores. Esta fue una de las premisas 
que posibilitaría el desarrollo industrial. Para las fuerzas socia
les que se ubicaban en el socialismo, el impulso de la instrucci6n 

técnica era una reivindicaci6n del proletariado. De modo que fue 
visualizada como una de las expresiones de la lucha política que se 
libraba con las fuerzas opositoras al régimen de Cárdenas. En este 
contexto, la educaci6n técnica fue punto de definici6n entre las 
fuerzas sociales que se sumaron al cardenismo y las oposito-

ras. Estas parecían ignorar que este tipo de educaci6n beneficiaría 
principalmente a los grupos empresariales al incrementarse la produf 
tividad de los trabajadores (ZO) 

En 1934 se fusionaron en un programa Único la Escuela Superior 

de Ingeniería Mec~nica y Eléctrica y la Escuela Superior de Construf 
ci6n que serían el soporte del futuro Politécnico Nacional. Es inte
resante mencionar que esta iniciativa fue impugnada por la Asociaci6n 

autorizaciones a los particulares que deseen impartir educaci6n 
en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo 
caso, con las siguientes normas [ ••• ]" Monroy, Guadalupe, ·.Po
lítica educativa de la Revoluci6n (1910-1949), México, Sept. 
Setentas, 1975; p. 51-53. 

. 1 
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<le Arquitectos Mexicanos y el Centro Nacional <le Ingenieros. Es
tos organismos Jeclararon que las escuelas técnicas de la Univer 
si<lad Nacional ya cumplían tareas similares y a<lvcrtían sobre el 
riesgo <le una "sobrc-pob laci6n"· <le ingenieros. Los planes de la 
SEP continuaron y fueron reformadas las diez escuelas vocqcionales 
de provincia que ofrecían una preparaci6n técnica. Estas reformas 
buscaron enfatizar la práctica de los alumnos en las máquinas y 
herramientas. 

El suceso <le mayor relevancia fue la creaci6n del Instituto Po

li técnico Nacional. Su anuncio oficial fue el 6 de septiembre 
de 1935, pero empez6 a funcionar en 1936. La fundaci6n del IPN expr~ 
saba, en el nivel de la educaci6n técnica, la rectoría y el dirigi~ 
mo del Estado en el proceso de industrializaci6n. No deja de ser 
inquietante el hecho de que el proyecto del IPN haya precedido a 

una de las acciones definitorias del gobierno cardenista: la expr~ 
piaci6n petrolera de 1938 que puso de relieve la fragilidad del pr~ 
yecto de industrializaci6n respecto a la formaci6n de cuadros téc
nicos; algunos de ellos bandonaron el país al retirarse las empre

sas extranjeras que controlaban la industria petrolera. Pero fue más 
reveladora la creatividad y los esfuerzos extraordinarios que en 
tales circunstancias realizaron los obreros mexicanos de aquellos 

tiempos. 

El IPN prepararía profesionales en áreas técnicas de acuerdo 
con las "necesidades de la economía nacional', mismas que por 
cierto pocas veces se explicitaban. La enseñanza correspondía al 

nivel superior, pero la instituci6n aceptaba estudiantes con di
ploma de posprimaria, de escuelas vocaciones o preparatorias. Esta 
nueva instituci6n estaba explícitamente proyectada para rivalizar 
con la Universidad Nacional controlada por la oposici6n conservado
ra. Al mismo tiempo el IPN se proyectaba como la pieza angular fun 
damental de un sistema de alcance nacional de escuelas técnicas de 

la SEP. 
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Sus programas contemplaban tres etapas (en 1937) que se inicia
ban con la prevocacional, la vocacional y, finalmente, el Politéc-

Al igual que la escuela primaria, la prevocacional ofrecía 
seis años de estudios que permi~iría conocer las ''aptitudes e in
clinaciones" técnicas de los estudiantes y suministrarles una pre
paraci6n básica en algunas áreas. 

En 1937 operaban seis escuelas prevocacionales en el Distrito 
Federal y once en la provincia, ubicadas en ciudades con cierto 
desarrollo manufacturero como Puebla, Guadalajara y Río Blanco y 
lugares lejanos y atrasados como Juchitán, y San Crist6bal,Chiapas 
(21) 

La escuela vocacional constaba de dos años y formaba técnicos 
en especialidades como la construcci6n, mecánica y reparaci6n eléc
trica; al mismo tiempo este nivel educativo servía de enlace a las 
prevocacionales con el nivel superior. En 1937 funcionaban cuatro 
planteles en la capital. 

El tercer nivel era el Politécnico, cuyos programas tenían una 
duraci6n que variaba de cuatro a seis años que cubrían alrededor 
de veintidos áreas; desde la ingeniería mecánica, arquitectura y 
tecnología industrial, hasta la estadística, ventas y contabilidad. 
Al momento de su fundaci6n las escuelas más vinculadas a las indus· 
trias eran la Escuela de Costura y Confecci6n, la Escuela Federal 
de Industrias Textiles, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquite~ 
tura y la de Ingeniería Mecánica y El~ctrica. 

La fundaci6n del Politécnico fue una iniciativa destinada a 
ocupar un lugar importante en el proyecto de desarrollo econ6mico y 

social en el cual el Estado tenía un papel estratégico. Este proyec· 
to social de orientaci6n nacionalista requería de un amplio y s6· 
lido apoyo de las clases trabajadoras. En esa medida, la nueva ins· 
tituci6n tuvo alcances políticos y sociales de gran significaci6n; 
adcm~s en su conccpci6n original el IPN tuvo una proyecci6n nacional. 
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En efecto en un discurso Cárdenas afirmaba que"[ ••• ] el papel 
del Instituto en la vida educativa y productiva de M~xico, es 
de enorme trascendencia; en el futuro está llamado a ser la 
Instituci6n de Enseñanza Profesional Técnica que mejor responda 
a las necesidades nacionales para la formaci6n de profesionistas 1 

maestros, obreros y técnicos en general. Su prestigio y su efi
cacia han alejado ya a muchos cientos de j6venes de las carreras 
liberales para dedicarlos a las que imparten en sus aulas" (22). 

El gobierno puso en práctica diversos instrumentos que formaron 
un amplio sistema asistencial en las escuelas politécnicas (becas, 
instalaci6n de internados y comedores estudiantiles, etc), que 
facilit6 el acceso de estudiantes provenientes de las clases tra
bajadoras del campo y la ciudad. Parad6jicamente estos programas 

de apoyo al acceso y permanencia de estudiantes a las escuelas 
politécnicas introdujeron una distinci6n de clase. En efecto, la 

educaci6n técnica estaría destinada a las clases subalternas mientras 
que la educaci6n universitaria se mantuvo como el centro de la pe
queña burguesía y las clases dominantes. 

'Del ex~men del amplio proceso de reorganizaci6n e impulso de la 
educaci6n técnica en la década de los años treintas adelantarnos 
algunas conclusiones preliminares. 

~. En la definici6n de los objetivos de esta modalidad educativa 
prevalecieron las enseñanzas útiles para los procesos de trabajo, lo 
cual provoc6 un énfasis excesivo en la adquisici6n de habilidades 
y destrezas específicas que desplazan a un segundo plano los conoci· 

rnientos generales. Paso a paso se impuso un enfoque utilitarista que 
dejaba saldado en aquella época el viejo debate en torno a la per
tinencia de una educaci6n general versus una educaci6n especializada. 

b. pl ~nfasis que el discurso estatal di6 a la educaci6n técnica 

como un medio que beneficiaría a la clase obrera soslayaba el he
cho de que los empresarios obtendrían ventajas de esta política 
educativa. En efecto, la calificac6n de la fuerza de trabajo tiene 
efectos positivos sobre la productividad y la ganancia capitalista, 

Jo cual explica el posqué los empresarios extranjeros no protestaban 
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por las medidas educativas de los gobiernos de este período. Los re 
ciamos venían del clero y los grupos empresariales más conservado-
res. 

c. La proposici6n gubernamental de que la escuela y especialmente 
la de tipo técnico era el medio para el progreso material de los 
trabajadores estaba cargadn de ideología al utilizarse como un re
curso político que inducía a las fuerzas sociales populares a des
plazar sus luchas del ámbito político, partidario y social propia
mente al terreno del esfuerzo personal que im
plica la educaci6n concebida de esta forma. Pero incluso en esta 
concepci6n individualista. la educaci6n quedaba reafirmada como una 
demanda social de primer orden. 

d. Si bien la educaci6n fue vinculada -como prop6sito- al 

,apara to productivo bajo la forma del "di rigismo esta tal", al repro
ducir las habilidades y destrezas Útiles de la fuerza de trabajo los 
beneficios principales fueron los empresarios que no distraerían 
fondos para la capacitaci6n de los obreros y sí obtendrían progresos 
en la productividad. Esta afirmaci6n se presenta a título de hip6-
tesis debido a que no disponemos de evidencias empíricas que demue~ 
tren. que hubo una adecuada vinculaci6n entre ambos niveles (el 
educativo y el productivo). De cualquier modo la iniciativa estatal 
de reorganizar y expandir la educaci6n técnica fue de tal magnitud 
que trascendería en la evoluci6n del sistema y afirmaría el car,c
ter rector del Estado en este tipo de educaci6n. 

e. La escuela en general y la de tipo técnico en particular debían 
tener un car~cter integrador y nacional. Justo .ª través de esta in· 
tegraci6n nacional era posible que los individuos sin distingo de 
raza, clase social, etc. se identificaran como mexicanos pero no 
exactamente por la vía de la cultura sino por medio del desarrollo 
econ6mico. De esto deriva el postulado de que la escuela antes que 
nada debía cumplir una funci6n econ6mica. Las escuelas técnicas y 

campesinas se integrarían a la actividad productiva y, al mismo 
tiempo, impartirían los métodos modernos de trabajo y formas eficien• 
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tes de la producci6n. 

f. La funci6n político-idcol6gica de la escuela técnica está 
referida al carácter laico <le la enseñanza y la impartici6n de 
una cultura y cducaci6n cívica; que destacan la importancia de las 
instituciones nacionales. De esta forma la escuela hizo su contri
buci6n a la difusi6n y reproducci6n de la ideología de la Revolu
ci6n Mexicana que presentaba al Estado como una entidad cuyas acci~ 
nes encarnaban los intereses de todas las clases sociales pero so
bre todo reafirmaba sus vínculos y compromisos con el proletariado 
y campesinado. 

g. En la reorganizaci6n y dinámica de la educaci6n técnica se ex
presaría de un modo nítido una de las características esenciales 
de la pol!t~ca y ~l sistema educativo:: el car4cter biv~lente~ 

Por una parte, la educaci6n técnica responde a una 
reivindicaci6n social que el propio Estado estimula y en esa medida 
sus respuestas positivas contribuyen a la legitimaci6n política del 
régimen; al mismo tiempo, la calificaci6n de la fuerza de trabajo 
en sus diversos niveles es un elemento de apoyo a las estructuras 
econ6micas dominadas por el capital local y extranjero cumpliendo 
la educaci6n técnica su funci6n de apoyar el proceso de la acumula
ci6n del capital. 

4. La primera fase de la industrializaci6n bajo el régimen de 
"economía mixta" y la reorientaci6n del sistema educativo técnico. 

La década de los cuarenta abre un período que se acompaña de 
nuevas definiciones políticas del régimen y un·viraje en la orien
taci6n econ6mica del Estado. En este contexto presenciamos modifi· 
~aciones sustantivas del sistema educativo técnico heredado del 
cardenismo. 

La fracci6n burguesa industrial que surge al calor de la crisis 
de 1929-32 y se reafirma bajo el impulso de la segunda guerra mun
dial, aunque hegem6nica en el bloque dominante, continu6 siendo una 
burguesía débil para crear por sí misma las condiciones de expansi6n. 
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Esta debilidad primigenia del capital industrial es el elemento 
que reafirma con mayor fuerza el imperativo de la actividad eco
n6mica estatal mediante la canalizaci6n de recursos financieros 
públicos a la funci6n de acumulaci6n en detrimento del gasto pú
blico dirigido a la legitimaci6n política. No s6lo esto, la acu
mulaci6n capitalista de los años cuarentas y cincuentas tambi6n 
implic6 la agudizaci6n de la explotaci6n de la fuerza de trabajo 

a través de una drástica contenci6n del salario real y el proceso 
inflacionario que distribuy6 el ingreso a favor del capital. En el 
largo plazo este tipo de acumulaci6n industrial provoc6 tensiones 
y conflictos que pondrían en peligro la continuidad de la reproduc
ci6n en su conjunto y la estabilidad del régimen político. 

En 1942 las principales centrales obreras firmaron el Pacto 
de Unidad Obrera Nacional que posibilit6 que el Estado modificara 
los términos de su alianza con la clase obrera al acentuar una rela
ci6n de subordinaci6n. En 1943, la legislaci6n laboral corrobora 
estas tendencias de control rígido al definir como ilegales las 
huelgas obreras. 

La tendencia m~s general que caracteriz6 este período es la 
disminuci6n relativa y gradual de la capacidad rectora del Estado 
en el proceso de acumulaci6n. Pero este cambio no significa que 
la presencia econ6mica estatal pasara a un segundo plano. 

A partir de 1940 la economía entra en una etapa de crecimiento 
rápido hasta mediados de la siguiente década. En el período 1940-54 
el PIB tuvo un incremento medio anual de 5.8\, la producci6n manu
facturera creci6 al 6. 7\ y la inversi6n total avanz6 a un ritmo de 
9.9\ (ver cuadro No.1 ). Hubo fluctuaciones en el crecimiento que 
estuvieron asociadas a la segunda guerra mundial y la de Corea. 
En esta fase la acumulaci6n industrial observamos dos aspectos re
levantes: el control de los capitalistas nacionales sobre la peque
ña y mediana industria y la implantaci6n d~ un régimen salarial 
cercano a la extracci6n "absoluta" de plusvalía a la fuerza de tra-
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bajo. La mayor parte de las inversiones correspondieron a la forma

ci6n <le las pequeñas empresas y a la reposici6n o ampliaci6n de 
las ya establecidas (23 ). 

Respecto a la evoluci6n de los salarios y las utilidades del capi

tal industrial, los resultados <le un estudio confirmanque el incre
mento de las utilidades comerciales e industriales fue el elemento 
decisivo que ocasion6 un gran cambio en la distribuci6n del ingreso 
entre 1939 y 1950. Los sueldos y salarios y otros ingresos del tra
bajo representaban en 1939 el 31% del producto interno; las utili
dades brutas sumaban el 26% en ese año. Para 1949, las utilidades 
alcanzaron la cifra de 41%, mientras los sueldos y salarios caían 
al 24% del producto interno C24 ). 

·El sector externo evolucionaba positivamente; las exportaciones 
tuvieron un buen desempeño. Entre 1940 y 1945, la balanza de pagos 
arroj6 un saldo positivo, excepto en 1941. Posteriormente esta ten
dencia fue deficitaria y en constante ascenso. 

En el período de 1940-46 la inversi6n pública se increment6 a 
un ritmo de 11.6% anual y ampli6 su ámbito de intervenci6n. Pero 
esta tendencia fue revertida en el período 1947-54 al disminuir 
al 3.3% anual que coincide con el inicio del esquema de "economía 
mixta" del gobierno de Miguel Alemán. Los recursos gubernamentales 
invertidos en el primer subperíodo para fines productivos represen

taron el ~1.5% del total que contrasta con el 17.3% del período 
1925-1939. Por su parte el subsector industrial avanza al partici
par con el 50% del total de la inversi6n pública productiva. Es 
importante destacar que los recursos gubernamentales se canalizaron 
principalmente al ramo de los energ~ticos. Además el Estado incur
sion6 en áreas industriales consideradas básicas: la sider6rgica, 
fertilizantes y la construcci6n del "Complejo SahagGn", del cual 
formaría parte la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. 
En este período el papel desempeñado por NAFINSA result6 decisivo 
en el apoyo al desarrollo industrial (25 ). En 1934, este organis-
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mo conce<li6 financiamientos por 16 millones <le pesos, <le los cua-

les 7 se destinaron a la industria <le la transformaci6n "no bási-
ca" y el resto a actividaJes distintas <le la industria y la infra 

estructura. En 1950 esta insti t·uci6n invirti6 recursos que su
maban 2,237 millones, de los cuales 1,460 fueron a la industria y 
333 millones a la infraestructur~En 1942 los créditos otorgados 

por NAFINSA a la industria representaban el 4.8% del total de los 

créditos concedidos por el sistema bancario a este sector; para 1950, a 
ascendieron al 33.2% y en 1955 llegaron al 50% del total ( 26 ) 

No obstante la magnitud de la actividad estatal de apoyo a la 

acumulaci6n industrial, hubo cambios significativos en el papel 
econ6mico del Estado. En efecto, el gobierno de Miguel Alemán pro
movi6 una reorientaci6n en la actividad estatal que se tradujo en 

una amplia apertura al sector privado empresarial. El Estado oper6 
una relativa disminuci6n de su actividad econ6mica asumiendo un 
papel complementario en el proceso de acumulaci6n industrial. 

La actividad "dirigista" del régimen cardenista fue reemplazada 
por una modalidad diferente la llamada "economía mixta". Las mani

festaciones de este cambio de rumbo se observaron en la orienta

ci6n que el gobierno alemanista imprimi6 a la participaci6n del Es
tado en la formaci6n de capital, en su discurso y en las políticas 
de las instituciones vinculadas al desarrollo econ6mico. Durante· 

el período 1947-54, la iriversi6n p6blica creci6 a un 3.3% anual 
que marca un retroceso respecto a 1949-46, el cual fue de 11.6%. 
El prop6sito fue asegurar un clima propicio a las inversiones pri
vadas y por esta raz6n, el Estado limit6 sus inversiones a campos 
considerados cruciales o b~sicos. 

La nueva orientaci6n tambi~n repercuti6 en el sector agrícola 
en el cual se redujo la inversi6n productiva estatal dentro de la 
inversi6n total del Estado. Al mismo tiempo privilegiaba las zonas 
de cultivo de irrigaci6n en detrimento de la agricultura campesina 
y de subsistencia. 
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Esta política bcncfici6 principalmente a las zonas de riego domina
das por los ncolatifun<listas. Otras iniciativas gubernamentales de 
importancia evidenciaban 13 oricntaci6n alcmanista: suspensi6n casi 
total <lel reparto agrario, ampliaci6n de los límites de la peque-. 
ña propiedad e implantaci6n <lel derecho de amparo a los latifundis-

tas • 

La asignaci6n de los recursos gubernamentales al rengl6n del 
gasto social también fue afectada. Durante el gobierno de Cárdenas, 
el gasto social represent6 alrededor del 17% del total del gasto 
federal; en 1938 y 1940 ascendi6 ·al 19.9% y al 19.7% respectiva
mente. Avila Camacho inici6 este "viraje". La participaci6n del re.!! 
gl6n del gasto social experiment6 un constante descenso hasta lle
gar en 1952 a un 11.2% del gasto federal ( 27 ). 

El gobierno alemanista confirm6 la tendencia del Estado a dismi
nuír gradualmente su funci6n rectora en la actividad econ6mica ce
diendo un espacio mayor a la iniciativa del capital privado. Esta 
retirada no signific6 que el Estado tendiera a suprimir su activi-
dad en el proceso de formaci6n de capital. En realidad transit6 ha
cia un proceso de inmersi6n completa en la 16gica de la competencia C! 
· pitalista. Este movimiento irrumpe con toda su fuerza en la dé-
cada de los sesentas cuando el Estado se defini6 y actu6 bajo un 
criterio de mecanismo compensatorio, complementario y regulador en 
el marco de la "economía mixta". 

Al abandonarse el "dirigismo estatal" el país se encamin6 hacia 
una fase más delineada en la industrializaci6n. Este viraje, comen
ta Rolando Cordera.no fue producto de una decisi6n "en frío" del 
grupo gobernante sino que estuvo precedido de intensas luchas so
ciales con resultados adversos para el movimiento obrero y las 
clases populares. 

En este contexto de redef inici6n de la actividad estatal que 
se exprcs6 en la instauraci6n de la "economía mixta", otros &mbi
tos fundamentales de la sociedad tambi~n experimentaron cambios 
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fundamentales. 

El surgimiento de la "economía mixta" coincide con la reafir
maci6n tle una burguesía indust~ial local corno el grupo hegcrn6nico 
dentro del bloque social dominante, sin que ello se tradujera en 
una presencia directa en el ámbito del poder político. La termina
ci6n de la segunda guerra mundial y la guerra de Corea provocaron 
ajustes en la economía internacional y en los países subdesarrolla
dos. En 1954-55 aparece de nueva cuenta la fragilidad de la estra
tegia de industrializaci6n seguida como vía de acceso a un desarro
llo capitalista nacional encabezado por la burguesía industrial. 
Esta estrategia enfrentaba un mercado interno sumamente limitado 
que derivaba de la concentraci6n del ingreso, la riqueza social y 

las tendencias inflacionarias. El Estado encaraba el déficit del 
gasto público con financiamiento interno y externo. No se curnpli6 
uno de los supuestos de la estrategia que postulaba que conforme 
avanzara la producci6n interna de manufacturas que tradicionalmente 
se importaban, el país lograría su independencia del exterior. 
En 1953; la mayor parte de las actividades productivas decrecían: 
ganadería (-1.8%), silvicultura (-0.6%), minería (-1.0%), manufac
turas (-1.1%), construcci6n (-7.7%).S6lo crecían las actividades 
ligadas al Estado: petr6leo (1.65%), electricidad (6.1%) y comuni
caciones y transportes (3.0%). La agricultura creci6 a un 0.6%, 
pero en 1952 decreci6 a un (4.4%) (28 ). 

Conforme se expandi6 el aparato industrial proih1ctor de manufac
turas ligeras, lejos de disminuir, las importaciones aumentaban: 
bienes intermedios, maquinaria y equipo. La posibilidad de superar 
el estancamiento a trav6s de una mayor diversif icaci6n industrial 
encontraba límites por los efectos del estrangulamiento del sector 
externo. La debilidad financiera del sector p6blico tambi6n confi
guraba un serio obst5culo a su menguada capacidad rectora. 

En estas condiciones fue necesario un cambio en el esquema de 
crecimiento que cobraría forma b:ijo el llamado "modelo de desarro-



80 

llo estabilizador'~ en que el gran capital bancario y el capital 
monop6lico extranjero jugarían un papel relevante. 

4.1 Rehabilitaci6n social Je l~s profesiones universitarias y de
clinaci6n de la educaci6n t6cnica. 

Hemos visto c6mo a partir de los años cuarentas se instaura 
el régimen de "economía mixta" expresando una reformulaci6n de la 
actividad estatal en la acumulaci6n industrial. Si bien la inter
venci6n econ6mica del Estado continu6 siendo estratégica, el capi
tal privado cobr6 un espacio de acci6n más amplio para sus inicia
tivas. La expansi6n manufacturera trajo el fortalecimiento de la 
burguesía industrial. Por su parte el E~tado modific6 los términos 
de sus alianzas con la clase trabajadora al reforzar las relacio
nes de control sobre éstas y someterlas a la política -e "unidad na
cional" y supuesta conciliaci6n entre el capital y el trabajo. En 
este contexto de transformaciones econ6micas y sociales, las polí
ticas gubernamentales dirigidas al sector educativo promovieron su 
reorganizaci6n y una orientaci6n distinta y,en cierto modo, opuestas 
a las del período cardenista. La visi6n educativa del cardenismo 
no encajaba en la estrategia desarrollista. El principio de la edu
caci6n socialista del artículo tercero constitucional cuyo texto 
legitimaba la lucha social era contrario a la propuesta de "unidad 
nacional" y la reconciliaci6n. Para el gobierno de Avila Camacho 
la reorganizaci6n y nueva orientaci6n del sistema educativo fue 
una tare~ prioritaria. Jaime Torres Bodet al frente de la SEP ex
presaba con claridad· este viraje. 

"Nuestra escuela [declaraba] habr& de ser una escuela para 
todos los mexicanos, una escuela amplia y activa, en la que 
las labores de la enseñanza no se posterguen a fines poli
tices indebidos, y en la cual todo lo que se aprenda prepa-
re eficazmente a los educandos para la vida, dentro de un 
generoso sentido de concordia y de solidaridad nacional" (29). 

La rcorganizaci6n del sistema educativo debía superar dos obs
t5culos: la organizaci6n sindical del magisterio y la cducaci6n 
socialista. El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educaci6n de 
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la República Mexicana se mantenía firme en la defensa de la edu
caci6n socialista. El gobierno busc6 debilitarlo al fomentar la 
creaci6n <le una organizaci6n paralela, el Sindicato Nacional Aut6-
nomo de Trabajadores de la Edu~aci6n. La unificaci6n de ambos sin
dicatos estuvo-condicionada· · al compromiso de la nueva agru
paci6n -el actual SNTE- de apoyar la reforma al Artículo Tercero. 
El 16 de diciembre de 1946, el gobierno reformaba el texto de este 
Artículo y eliminaba el postulado de la educaci6n socialista. 

La visi6n cardenista postul6 que la educaci6n técnica era el 
medio de alcanzar el bienestar de la clase obrera y transformar la 
economía. Por su parte el gobierno de Avila Camacho llev6 hasta 
sus Últimas consecuencias esta proposici6n al difundir que el es
fuerzo individual entendido como logro educativo era la Única vía 
para superar la pobreza. El medio más adecuado para alcanzar el bie 
nestar dependía de la educaci6n. 

Una de las acciones más ilustrativas de la nueva orientaci6n 
del gobierno fue forjar una alianza con los intelectuales liberales 
que se materializ6 en .un conjunto de instituciones como el Colegio 
Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes. Su fundaci6n anunciaba el sello distintivo de la política 
estatal: privilegiar la educaci6n universitaria cuyos beneficiarios 
indiscutibles fueron las capas medias urbanas y los sectores de la 
burguesía. La Universidad Nacional fue rehabilitada frente a la 
sociedad~ Durante la gesti6n del Dr. Alfonso Caso se expide en 1944 
la Ley Orgánica de la UNAM. 

El gobierno de Miguel Alemán, primer presidente de formaci6n 
universitaria que encarna a las emergentes capas medias, otorg6 un 
extraordinario apoyo a la Universidad. Su gobierno inaugur6 la Ciu
dad Universitaria. Desde aquellos años la cducaci6n superior uni
versitaria mostr6 una expansi6n sin precedentes. El aspecto primor
dial de la política educativa fue la formaci6n de profesionistas li
berales que prevaleci6 sobre la educaci6n t~cnica. El sistema educa-
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tivo en los afias treintas, principalmente el de tipo t~cnico.fue 
objeto de cambios fundamentales que le imprimieron una orientaci6n 
distinta a la del cardenismo. 

El IPN entr6 en una etapa de reorganizaci6n. En 1940 fue expe
dida la primera Ley Orgánica que le otorg6 existencia jurídica a 
esta instituci6n. La Ley Reglamentaria del Artículo Tercero 
Constitucional de 1941 suprimi6 el carácter profesional de la en
sefianza politécnica que la equiparaba a la universitaria. Las prin
cipales reformas tendieron a fortalecer el nivel superior al crear
se las Escuelas Superiores de Medicina, Ingeniería Química e Indus
trias Extractivas, Economía, Física y Matemáticas y la Escuela 
Técnica Industrial "Wilfredo Massieu". También fueron fundadas las 
Escuelas Vocacionales 5 y 6. 

Una segunda línea de reorganizaci6n fue la promoci6n estatal de 
la participaci6n de los empresarios privados en esta reorganizaci6n. 
En 1945 surgen los "comités conjuntos" de empresarios, gobierno y 

obreros se encargaron de promover la formaci6n de obreros califica
dos y cuadros técnicos. Los empresarios participaban a través de 
la Cámara Nacional de la Industria de Transformaci6n. Este sector 
decidi6 avanzar al fundar en este período el Instituto Tecnol6gico 
y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Tecnol6gico 
Aut6nomo de México. En 1948 surgi6 el Instituto Regional de Durango, 
iniciando una línea de expansi6n de este tipo de centros. 

La antigua Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y el Poli
técnico siguieron funcionando segGn las concepciones educativas 
liberales. El contenido nacionalista y popular del proyecto origi
nal fue gradualmente sustraído. Esta operaci6n estatal implic6 que 
los beneficiarios inmediatos ya no fueran las clases trabajadoras, 
sino las capas medias y los sectores de la clase dominante. 

Este viraje de la política educativa estuvo lejos de ser un 
¡roceso pacífico. La respuesta provino de los estudiantes de las 
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escuelas identificados con el cardenismo: el IPN, la Escuela Na
cional de Maestros, de Agricultura de Chapingo, las Normales Ru
rales, la Escuela Práctica <le Agricultura, los Tecnol6gicos de la 
privincia y las Universidades d~ Guadalajara y Michoacin. 

En marzo de 1950 la SEP declaraba el cierre de las Normales 
Rurales de Salaices, Chihuahua y Tuxcueca, Jalisco C

3o). En mayo 
de ese mismo año, la SEP anunci6 la clausura del IPN •. · Un movi 

miento de huelga de varios miles de estudiantes impidi6 la aplica
ci6n de esta antipopular medida. En realidad la reorganizaci6n del 
Politécnico empez6 en 1940 con la separaci6n de las escuelas técni
cas de provincia, quedando reducida esta instituci6n a la ciudad 
de México. Al año siguiente el programa de las escuelas prevocacio
nales fue homogenizado con el de las secundarias convencionales (ge
nerales o propedéuticas). También desaparecieron las carreras técni
cas terminales de nivel medio diseñadas para los obreros. La resul
tante de este proceso fue que el perfil del IPN se asimil6 al de 
la Universidad liberal. Pero la transformaci6n m~s trascedental del 
Politécnico incidi6 en la composici6n social de los estudiantes 
predominantemente popular. Fue la consecuencia del desmantelamiento 
de los servicios asistenciales: disminuci6n del número de becas, su
p resi6n de los comedores estudiantiles e internados. Los estudiantes 
de extracci6n popular fueron desplazados por las capas medias urba-
nas. 

S. La s~gunda fase de la industrializaci6n. Reorganizaci6n de la 
educaci6n técnica profesional. 

A partir de 1954-1955, la econom!a·mexican~ encontr6 dificulta
des para continuar su acelerado crecimiento. La industrializaci6n 
resentía los efectos de la estrechez del mercado interno que, a 
su vez, reflejaba las consecuencias de las políticas de contenci6n 
de los salarios, las presiones infracionarias, la concentraci6n de 
las tierras dedicadas a la agricultura y la contrareforma agraria. 
El estancamiento productivo anunciaba su presencia amenazante. En 
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1953 se prcscnt6 una contracci6n de la mayor parte de las activi
dades productivas (ganadería, -1.8%; silvicultura, -0.6%; minería 

-1.0% manufactura,-1.1% etc). Sólo crecieron las actividades vin

culadas al Estado como pctr6lco (1.6%), electricidad (6.1%), 
y comunicaciones y transportes (3.0%) C3l). Esta situaci6n tendía 

a agravarse por la debilidad de las finanzas públicas. Una vez que 

el Estado agotaba sus mecanismos de financiamiento interno parecía 

dificil la opci6n de avanzar en el desarrollo industrial mediante 
una actividad "pionera" del Estado en el sector de bienes de capi

tal. Durante este período el gobierno utiliz6 el financiamiento 
inflacionario debido a su política fiscal de exenciones y subsi

dios y las dificultades de obtener créditos externos. 

En la posguerra el sector agrícola proporcion6 las divisas para 

financiar las importaciones de maquinaria, equipo y materias primas 
que requería la expansi6n del aparato industrial. Desde inicios de 
la década de los cincuentas el turismo también ingresaba divisas 

que atenuaron la presi6n sobre el déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. La deuda externa que en 1955 ascendía a 
425 millones de d6lares, aun no operaba como el mecanismo de finan
ciamiento de la acumulaci6n capitalista. Esto s6lo ocurri6 con la 
declinaci6n de las exportaciones agrícolas C3Z). La posibilidad de 

una reforma fiscal no encajaba en el esquema de la economía mixta. 

La renovaci6n de la planta industrial y una diversificaci6n de 
la producci6n manufacturera que dinamizara el mercadp interno, tam
poco tenía perspectivas frente al "estrangulamiento externo". Este 
cuadro anunciaba la debilidad de la burguesía y loslímites de su 
proyecto de industrializaci6n. Se imponía un cambio en el esquema 
de crecimiento en el cual el gran capital bancario y las empresas 
transnacionales tendrían un papel estelar. La banca privada surgía 
como una vía alternativa de financiamiento al sector pGblico que 
reemplazara la cmisi6n primaria de dinero al tiempo que desplazaba 
la opci6n de una reforma fiscal. El capital monop6lico extranjero, 

norteamericano princ~palmcnte, cumpliría su parte introduciendo 



85 
la tecnología y los bienes de capital necesarios para continuar 
la industrializaci6n del país. 

El tránsito hacia una fase de la industrializaci6n basada en 
la producci6n de bienes de con;umo final durables y una extensi6n 
limitada del sector de bienes de capital provoca la aparici6n de 

empleos para un sector relativamente reducido de fuerza de trabajo 
de alta calificaci6n y/o semicalificada: técnicos, ingenieros, 
diseñadores, etc. En los países periféricos semindustrializados como 

son los casos de México, Brasil y Argentina este nuevo tipo de 
trabajadores configuran un sector de las capas medias y es un resul

tado del proceso mismo de la acumulaci6n de capital • Por esta 
vía pudo superarse temporalmente los límites que marcaba el merca

do interno al diversificar e intensificarse la producci6n y el con
sumo de bienes durables. Estas fueron las bases para prolongar el 
crecimiento industrial bajo un nuevo esquema. H. Guillén precisa al 
respecto que"[ ••• ] el problema del mercado es el rasgo caracterís 
tico de las economías subdesarrolladas semiindustrializadas a -
inicios de los años sesentas. El crecimiento de la capacidad de 
producci6n, frente a una debilidad co de la capacidad de 
consumo de la esfera baja del consumo (consumo de las clases popu
lares), va a provocar un problema de realizaci6n de la economía 
mexicana" (33). 

Las políticas econ6micas del período del "desarrollo estabili
zador" (1957~1970 aproximadamente) promovieron un crecimiento eco-
n6mico sostenido con estabilidad monetaria, cambiaría y de pre-
cios. 

En 1954 el gobierno decide devaluar la moneda mexicana, aunque 
persistieron los problemas de la balanza de pagos. El compromiso del 

Estado de apoyar la acumulaci6n, ahora centrada en la producci6n de 
bienes de consumo durable, contrastaba con la incapacidad para im· 
plantar una reforma fiscal que gravara las ganancias. Esta situaci6n 
orill6 a la utilizaci6n de empréstitos extranjeros y a una mayor 

apertura a la inversi6n extranjera directa. 

En la estabilizaci6n de los precios durante este período de ere-
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cimiento rápido tuvo un papel importante la renovada colaboraci6n 
de las burocracias sindicales oficialistas y la contenci6n sala

rial. De 1958 a 1970 la concentraci6n del ingreso avanz6 considera
blemente. Alrededor del 20% de las familias captaba el 56% de los 
ingresos. Este fen6meno condiciona la estructra del consumo y el tipo 

de expansi6n y producci6n de las industrias que se orientan a satis 
facer los consumos de las capas de medianos y altos ingresos. 

Uno de los efectos de largo plazo del "desarrollo estabilizador" 
fue la modificaci6n de la estructura sectorial de la economía. Para 

mediados de los sesentas disminuy6 la importancia del sector prima

rio, mientras que las actividades industriales (petr6leo, manufactu
ras, construcci6n y electricidad) incrementaron su participaci6n 
de 20.4% en 1930 a 24.4 en 1950 y a 30.3% en 1965. Por su parte, los 
servicios mantuvieron casi constante su participaci6n en el período 

1930-1965. (ver cuadro No. 2 ) 

La estructura del sector manufacturero experiment6 cambios sig

nificativos. La producci6n de bienes intermedios, durables y de 
capital avanz6 del 29.2% en 1950 a 43.1% en 1965. Los bienes de con
sumo, por el contrario, declinaron del 70.8% en 1950 al 56.9% en 

1965 (véase cuadro No. 2 ) • 

5.1. El reforzamiento de las profesiones técnicas de nivel superior 

y el surgimiento de la capacitaci6n industrial. 

Al flnalizar la década de los sesentas la estrategia econ6mica 

parecía llegar a su fin; de nueva cuenta un conjunto de desequili
brios sectoriales y conflictos sociales cada vez más acentuados 
ponían en duda la continuidad del proceso de acumulaci6n. 

Durante el período del "desarrollo estabilizador" observamos 

que la educaci6n que había sido modelada según las concepciones li
berales nuevamente fue objeto de una rcvisi6n y reorientaci6n 
en aspectos fundamentales. Las políticas gubernamentales fueron 
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formuladas en términos de mejorar la "formaci6n de recursos hu
manos" a través de su recuperaci6n o expansi6n y diversif icaci6n. 
Cobr6 impulso un aspecto relativamente novedoso referido a la mo

dalidad de la capacitaci6n en los centros productivos financiados 
por las empresas. Las acciones' gubernamentales se guiaron por la 
pretenci6n de lograr el máximo acercamiento de la educaci6n con 
las particulariedades de la estructura ocupacional mediante dos 
políticas complementarias. El contenido de la primera fue instituir 
mecanismos de "acercamiento y comunicaci6n" de los centros educati
vos con las empresas (*). La segunda consisti6 en estimular al sec

tor privado para que asumiera la calificaci6n ocupacional de aquellos 
trabajadores que empleaba. Ambas políticas partían de una definici6n 
central, el compromiso del Estado de reformar y expandir la educa
ci6n técnica. Estas características de las políticas educativas coi~ 
ciclen con la preocupaci6n gubernamental en torno al "exceso" de de
manda social de educaci6n superior. La soluci6n de este fen6rneno 
parti6 de la hip6tesis acerca de la insuficiencia de trabajadores 
calificados de nivel medio y superior para el sector industrial C34 ) 

Las políticas gubernamentales tuvieron como metas asegurar en 
las principales zonas econ6micas del país la formaci6n técnica de 

cuadros en sus distintos niveles; desde obreros calificados de pla~ 
ta hasta cuadros investigadores de alto nivel. 

Los conceptos de Rodolfo Hern~ndez Corzo, director del IPN du
rante los primeros años del gobierno de Ruiz Cortinez recogían al
gunos de· los problemas principales que la educaci6n técnica mostra
ba en este período. En un documento oficial Hern,ndez Corzo afirmaba 
que el país había superado el estado incipiente de industrializaci6n 
y entraba a un desarrollo industrial y econ6mico que hacía imperati
vo actualizar los métodos y estructuras de la educaci6n técnica y 
revisar sus objetivos y programas con el fin de"[ ••• ] ajustarlos 
a las necesidades de una sociedad mexicana en franca evoluci6n tecno-
16gica y, sobre todo, en previsi6n de futuros desarrollos en lo eco-

(*) Esta visi6n sobre la relaci6n escuela-aparato productivo tendría 
su expresi6n m's nítida en la dédada de los setentas al fundarse 
el Colegio Nacional de Educaci6n Técnica Profesional (CONALEP). 
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En base a estas observaciones, el director del Politécnico 
propuso diversas medidas como la rnodernizaci6n de las estructuras 

y los equipos <le taller y labo\atorios, la dotaci6n de instalacio
nes nuevas, aparatos e instrumentos y plantas piloto de modo que 

posibilitara la mayor aproximaci6n a las "condiciones del mundo 
actual y del porvenir" en referencia a los procesos productivos. 
Advertía que este tipo de proyectos involucraban inversiones eco
n6micas muy fuertes que era necesario enfrentar en toda su magni
tud pues era la condici6n indispensable para que la educaci6n téc

nica cumpliera realmente con sus fines. De esta concepci6n es per
tienente subrayar dos aspectos cruciales. La idea de que los plan
teles técnicos debían establecer el m&ximo de condiciones y carac
terísticas técnicas semejantes a los centros productivos. De esta 
premisa se desprende una limitante inmediata que se refiere a los 

elevados costos que esto implica. Adicionalmente recomend6 la ere~ 
ci6n de centros de capacitaci6n y extensi6n que funcionaran dentro 

del sistema educativo escolarizado, en colaboración con las empre
sas o en los propios establecimientos. 

En este período del desarrollo estabilizador observarnos que el 
discurso y las acciones gubernamentales en este campo de la educa

ci6n adquirieron una mayor precisi6n y conceptualizaci6n. En dicie~ 
bre de 1964 el funesto presidente Gustavo Díaz Ordaz señalaba algu
nas de las fallas estructurales del aparato industrial al afirmar 
que "[ ••• ] el movimiento industrial de M~xico debe estar al servi
cio de M~xico y no lo está cuando enriquece a unos pocos y empobre
ce a muchos, por persistente baja productividad, por mala localiza
ci6n, por bajos salarios, por exhorbitadas utilidades o altos 
precios" (36). Plante6, como consecuencia, la necesidad de fijar las 

bases de una productividad elevada. En la consecuci6n de este obje
tivo, el gobierno elabor6 una concepci6n de inspiraci6n "producti
vista" que deriv6 en tres líneas de transformaci6n del sistema edu
cativo técnico. 
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En esta conccpci6n iJentif ica<la con el lema de "aprcnJcr 

haciendo'' la cnsefi~n:a primaria debía habituar a los escolares 

a comprenJcr y ra::-.on:ir lo que aprende y hace con el fin de ex

plorar y facilitar sus vocacio~cs¡ en familiarizar al niño en el 
uso de las herramientas fundamentales. La segunda premisa de esta 

visi6n consistb en "aprender producienJo" y corresponde a la en

señanza secundaria y escuelas técnicas de nivel medio. La primaria 
promovería las habilidades de los niños mientras que la secundaria 

añadiría el concepto de utilidad de esas habilidades. Estas ideas 

tuvieron su aplicaci6n más acabada en los programas de las escue-

las tecnológicas industriales, agropecuarias y comerciales. En 

ellas se intentaría que la enseñanza tradicional de los oficios 

basadas en el trabajo individual y de proyecto fuese sustituído 

por el trabajo en equipo y de proceso que permitiera a los estudia~ 

tes adquirir nociones básicas sobre producción y productividad. El 

nivel tecnológico correspondiente a la enseñanza secundaria se ide~ 

tificaba con los aspectos operativos en la cual los medios para la 

formaci6n tecnológica son las herramientas y las máquinas de taller. 
Aquí las actividades no se reducen al hacer sino que se extienden a 

la parte operativa y de control sobre las máquinas. La destreza men

tal incluye, por lo tanto, el conocimiento de los instrumentos y 

las máquinas. Adicionalmente, el trabajo en equipo de los estudian

tes trataría de mostrar cómo "producir más en menos tiempo", con 

más alta calidad y conforme a tiempos y movimientos programados. 

Los estudiantes que egresaban de este nivel educativo, se esperaba, 

podrían adaptarse rápidamente a cualquier campo productivo o compren
der los temas y problemas que enfrentarían en niveles educativos 

. (37) superiores • 

A nivel de la educaci6n superior, Guillermo Massieu quien estuvo 
al frente del Politécnico durante el gobierno de Díaz Ordaz formul6 

un conjunto de medidas a partir de la concepción antes mencionada. 
En efecto en el plan de acción sostuvo la necesidad de que el Poli

técnico siguiera le evolución <le la industria y estuviera informado 

de los requerimientos que esa evoluci6n implicara, lo cual permiti-

" rla normar las decisiones de creación, ampliación o modificaci6n de 
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carreras y especialidades. Massieu llcv6 a su límite esta interprct~ 

ci6n de la rclaci6n e<lucaci6n superior-aparato industrial (que en 

mucho sigue rigiendo las políticas gubernamentales) al plantear que 

"las modalidades que asuma la c,xpansi6n industrial determinarán un 

cuadro específico de demandas en cada una de las profesiones, esta

bleciendo así las necesidades concretas en cuanto a número 

y características generales de preparaci6n y personalidad''. También 

propuso examinar la situaci6n ocupacional de los egresados de las 

escuelas del Politécnico con el fin de"[ ••. ] prestar especial aten

ci6n a la relaci6n entre el nivel y características de la actividad 

que desempeñen y las correspondientes a la actividad para la cual 
fueron preparados" (38 ), 

La primera línea de transformaci6n del sistema educativo técnico 

estuvo dirigida al nivel superior y posgrados, principalmente en el 

IPN. Esta etapa se inici6 con la aprobación de la segunda ley orgá

nica de~ Politécnico en 1956. En 1958 empezaron los trabajos de 
construcción de la "ciudad politécnica" que recibi6 el nombre ofi

cial de "Unidad Profesional de Zacatenco". Al año siguiente fue 

inaugurada una parte de las nuevas instalaciones siendo.director de 

esta institución el conocido magnate industrial Alejo Peralta, quien 
en 1956 declar6 el cierre de los internados estudiantiles provocando 

una huelga que dur6 tres meses. 

En abril de 1961 por decreto presidencial es creado el Centro 

de Inves~igaci6n y Estudios Avanzados del IPN con la finalidad de 

impulsar la investigaci6n de alto nivel y formar investigadores 

especializados en áreas fundamentales como la biología celular, bio
química, biotecnología y bioingeniería; ingeniería eléctrica y quí
mica así como en física, fisiología, biofísica, genética y biología 

molecular, entre otras. 

En la segunda mitad de los sesentas -fueron revisados los pla

nes de estudio del IPN de las carreras en economía, ingeniería pe

trolera, ingeniería en geología, topografía e hidrografía. Tambi6n 
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fueron funda~as las escuelas superiores de física y matcm~ticas, 

t6cnica comercial, enfermería y obstetrici3. Las maestrías reci

bieron un impulso decidido al establecerse estos grados en es

tructuras hidráulica, en mec6nica y eléctrica y el doctorado en 

ingeniería industrial. En esta direcci6n fueron suscritos dos 

convenios internacionales para impulsar los programas de posgrado. 

Uno de ellos fue pactado por la UNESCO-IPN que permiti6 la reali

zaci6n de cursos con especialistas de diversos países; el otro 

convenio se realiz6 con la Universidad de los Angcles,California 

(en 1966) para otorgar el grado de maestría y doctorado en mate

máticas, ingeniería nuclear, en física y ciencias de los alimentos. 

En 1967 se fund6 el Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías Mari

nas que formaría los técnicos y profesionales en la explotaci6n y 

adrninistraci6n de los recursos respectivos. 

La segunda línea de transformaci6n involucr6 el nivel medio bá

siéo y medio superior del sistema educativo técnico. 

La revisi6n de los planes de estudio de la enseñanza secundaria 

deriv6 en la creaci6n de las secundarias técnicas con carácter biva

lente que impartían estudios propedéuticos y capacitaci6n en especi! 
idades industriales, agrícolas y comerciales. Un año antes, en 

1967 iniciaron sus actividades 34 escuelas secundarias agropecuarias 

con carácter experimental. De acuerdo con ~sta orientaci6n los Cen

tros de Capacitaci6n para el Trabajo fueron convertidos en Escuelas 
Técnicas .Industriales (ETIS) y Escuelas Tecnol6gicas Agropecuarias 

(ETAS). En 1964 existían 64 escuelas técnicas industriales y comer

ciales que ascendieron a 111 en 1970, además de 78 escuelas técno-
16gicas agropecuarias. También se establecieron 22 Centros de Estu

dios Tecno16gicos (CETS), los Centros Regionales de Enseñanza Tec
nol6gica Industrial (CERETIS), los Centros de Estudios Tecnol6gicos 
Agropecuarios (CETAS), que impartían estudios con una duraci6n que 

variaba del a 3 años de carácter terminal. 

A nivel bachillerato con estudios de carácter propedéutico y 
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profesional surgieron los Centros de Estudios Científicos y Tecno-

16gicos (CECYTS) y aumentan los planteles <le los Institutos Tecno-

16gicos Regionales que imparten especialidades en las áreas agrope
cuarias, forestal, ciencias y tecnologías del mar. Los ITR aumen
taron su número <le 11 en 1964 a 19 en 1970 (*). 

· Con el prop6sito de mejorar la enseñanza técnica se fund6 la Es-

mela Nacional de Maestros de Capacitaci6n para el Trabajo Indus

trial (ENAMACTI) en la ciudad de México. Este centro abarcaba las 
áreas mecánica, electricidad automotriz, electr6nica e industria 

del vestido. También fueron fundadas dos escuelas del mismo tipo pa
ra la actividad agropecuaria en Guanajuato y Tamaulipas. 

Por su parte las escuelas vocacionales del Politécnico fueron 
reestructuradas según el modelo de la "Preparatoria Técnica" cuyo 
plan de estudios fijaba un año de estudios comunes para todos los 

estudiantes y los dos subsecuentes se vinculaban a las áreas de cien
cias sociales, biología y físico-matemáticas. 

A partir de 1962 se vislumbr6 una tercera tendencia en la reorga

ni.zaci6n del sistema que consisti6 en la implantaci6n de nuevos siste

mas de capacitaci6n técnica seg6n los cuales las .empresas estatales 
como PEMEX y Ferrocarriles Nacionales y las grandes empresas privadas 
realizarían labores de formaci6n y capacitaci6n de los cuadros que 
empleaban. A mediados de los sesentas y por inicia-
tiva gubernamental se cre6 el centro denominado "Adiestramiento Rá
pido de la Mano de Obra" conocido como ARMO encargado de formar cua

dros especializados en capacitaci6n y formaci6n en las empresas y la 
realizaci6n de labores de experirnentaci6n e investigaci6n de formas 
y metodologías concernientes a la capacitaci6n de trabajadores a par
tir <le sus oficios. Además, ARMO difundiría las técnicas y los medios 

(*) Hasta 1958 los ITR atendían la enseñanza prcvocacional, vocaciona~ 
y la capacitaci6n para el trabajo industrial; en 1959 los ITR fu~ 
ron separados del IPN. En 1969 la enseñanza de nivel medio se 
desvincula de estos institutos, orientados a la formaci6n de 
t6cnicos especializados, preparatoria técnica y carreras prof~ 
sionales de licenciatura. 
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de formaci6n de los trabajaJorcs en las ~reas de producci6n y ser

vicios. El Centro Nacional Je Productividad fue otro organismo 

que inici6 labores por estas fcch~s. sus objetivos ·fueron la capa

citaci6n de trabajaJorcs para l~ industria, la producci6n agrope
cuaria y los servicios. ARMO y CENAPRO funcionaban como institucio

nes complementarias. 

Con apoyo del gobierno de Jalisco y <le la UNESCO fue estableci

do el Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial (CERETI) en 

la ciudad de Guadalajara que se dedicaría a formar técnicos en me

cánica, electricidad, electr6nica y construcci6n. Por Gltimo en 

Iztapalapa, D. F., inici6 sus actividades el Centro Mexicano Ale

mán que preparaba obreros especiali:ados, auxiliares de técnico y 

técnicos en las ramas de mec&nica, electricidad y funcici6n. 

Antes de resumir las conclusiones de este capítulo examinaremos 

dos problemas fundamentales que han caracterizado la evoluci6n de 

la educaci6n técnica en la década de los sesentas. Uno de estos está 
referido a las características del sistema educativo y la adscrip

ci6n de clase social de los individuos que acceden al mismo. El se

gundo problema concierne a la articulaci6n de la escuela técnica 

con el aparato productivo, específicamente a las funciones de acumu
laci6n y legitimaci6n. 

El crecimiento econ6mico acelerado a partir de la década de los 

años cuarenta tuvo su correlato en una expansi6n del sistema educa
tivo que confirmaba la respuesta positiva del Estado a la demanda 

social creciente de acceso al sistema escolar. Esta apertura -de m! 
yor extensión en los centros urbanos- posibilit6 el aumento de los 
Índices de escolaridad en la poblaci6n que en un contexto de relat! 

va abundancia de mano <le obra y empleo de tecnologías intensivas en 

capital propiciaron que los empresarios elevaran los requisitos de 

escolaridad para acceder a las posiciones ocupacionales. En t~rminos 

generales este fen6meno de expansi6n <lel sistema escolar y elcvaci6n 

de los requisitos <le escolaridad en el empleo contribuy6 a configurar 

z' 
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un cuadro de escolaridad y 3Jscripci6n socioecon6mico de clase 

con las siguientes características. La conJici6n Je pertenencia 

al proletariado urbano est& asociado a los estudios de e<lucaci6n 
primaria; mientras que el acces.o a las posiciones de la "elite" de 

la clase obrera requiere el título de técnico; las ocupaciones 
en el sector servicios, el bachillerato. La educaci6n universitaria 

se abre a las capas medias urbanas, principales beneficiarios de 
este nivel educativo. 

La escuela primaria es el límite de escolaridad para la mayoría 
de los trabajadores, los centros de e<lucaci6n considerados de "se
gunda clase" - por efecto de la misma ideología estatal que encum

br6 la enseñanza universitaria- como las escuelas normales y los 

centros tecnol6gicos son el límite para las capas asalariadas de 
más altos ingresos y las profesiones liberales y técnicas profesio
nales de nivel superior para las capas medias. Estas tendencias del 

sistema educativo en su conjunto encuentran evidencias empíricas en 
el estudio que realiz6 Antonio Riquelme a partir de una serie de es
tadísticas acerca de las interrelaciones entre niveles educativos, 

. , • . . 6 . 1 1 . C39 ) estratos soc1oeconom1cos, inserci n ocupac1ona y sa arios • 
La informaci6n se obtuvo mediante una encuesta por muestreo aplicada 
a 262 jefes de familia en el municipio de Naucalpan, Estado de M~

xico. Los resultados preliminares apuntan en la direcci6n de las 
tendenciasantes mencionadas.Respecto al acceso a la escolaridad for· 
mal (educaci6n primaria) la encuesta revel6 que un 17.1% de la pobla 
ci6n no asisti6 a la escuela; proporci6n que es similar al por

centaje de analfabetismo nacional segGn los censos de 1980. La fal
ta de escolaridad adquiere su verdadera dirnensi6n al examinarla en 
relaci6n a cada uno de los cuatro estratos socioecon6micos (marginal, 
bajo, medio y alto). Este cruce mostr6 la asociaci6n existente en
tre orígen socioccon6mico de los individuos y el acceso diferencia
do a los niveles educativos C

40). Observando la distribuci6n por es
tratos se advierte que los de nivel medio y alto asistieron casi en 
un 100% a la escuela primaria, mientras que los que corresponden al 
bajo y marginaln~ccc<lieron a la escuela en un 22.2 y 45%, respectiva

mente. La falta <le escolaridad que era de un. 17.1% para toda la mue~

tra 
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se eleva u un 31% paru los estratos bajo y marginal. (CuaJro 3) 

El cuadro 4 muestra un alto porcentaje de personas del estra

to marginal (9.5 del 21.li) qu~ no asisti6 a la primaria y de los 
que asistieron (8.8 de 21.1%) interrumpieron sus estudios de es-
te nivel. Además ningún miembro de este estrato alcanz6 el ciclo 

de secundaria. Por otro lado, el 14.9 de 28.5% del estrato medio 

y 12.2 de 16.1% del alto concluyeron estudios universitarios. En 
el cuadro 5 se observa con mayor claridad la reluci6n existente 

entre la ocupaci6n de los jefes de familia de la muestra y el acce
so y culminaci6n de una carrera de nivel superior. 

En el grupo I integrado por ejidatarios, jornaleros y obreros 

el 97.8% no accedi6 a la enseñanza universitaria y s6lo un 2.2% 
ingres6 a este ciclo sin concluirlo. En el grupo II formado por 
trabajadores independientes (profesionistas, comerciantes, etc) 
y empleados el 52.3% no accedi6 a este nivel educativo, pero el 
40% sí lo hizo, de los cuales el 7.7% concluy6 sus estudios. El 
grupo III (dueños de negocios y patrones) el 45.5% no ingres6 a 
la Universidad y el 51.4% sí, habiendo terminado el 8.1% los estu
dios. 

En un trabajo sobre el acceso de las capas sociales a la 
UNAM realizado en 1980 -según los datos estadísticos de la UNAM-

arroja los resultados siguientes. De acuerdo con la ocupaci6n de 
los estudiantes, la mayoría no realizaba trabajo remunerado (64.2%)~ 
de los que tenían empleo, la mayoría desempeñaba labores de tipo 
administrativo (12.93%); los que realizaban labores profesionales 
o técnicas representaban un 4.48% y de comercio un i.96%. Los es
tudiantes que trabajaban como obreros representaban el 1.13\ (41). 
Tomando corno indicador la ocupaci6n del jefe de familia para defi
nir el origen social de los estudiantes, en 1980 estudiantes de pa
dres obreros representaban el 11.10%; inferior a la de ocupados co
mo profesionales o t6cnicos (16.32%~ comerciantes (16.26% y personal 
administrativo (11.74%); siendo superior s6lo en los casos de pa
dres jubilados o pensionados (S.63\); trabaJadorcs agrícolas (3.7 ·) 
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y funcionarios o dirccti~os (2~98\). Al comparar los estudiantes 

hijos de obreros con el conjunto ~e la poblaci6n escolar univer

sitaria, los primeros representaban una parte poco significativa 

respecto a los estudiantes pert,cnccientcs a las cupas medias. 

Al examinar las características y transformaciones de la edu

caci6n técnica intentamos hacer una aproximaci6n a las etapas del 

proceso de industrializaci6n y las políticas gubernamenteales res

pectivas. Sin embargo, en esta aproxlmaci6n no abordamos un aspec

to clave referido a la capacidad real del aparato escolar técnico 

de articularse a las ramas industriales en cada etapa del proceso de 

desarrollo manufacturero. Esta ausencia nos impide obtener conclu

siones sobre la eficacia de la funci6n de acumulaci6n de la cduca

ci6n técnica. No obstante, creímos Útil adelantar algunos elemen

tos que permitan una respuesta inicial sobre esta problemática. En 
ella hay que considerar dos fen6menos que se empezaron a gestar al 

dnicio de la década de los sesentas. Uno de ellos fue el relativo 

"exceso" de demanda social por acceder a la educaci6n superior; el 

segundo concierne a la alta deserci6n y reprobaci6n escolares en el 

nivel medio del sistema escolar (secundaria, principalmente). So

bre estas dos tendencias las políticas educativas observaron la 

conveniencia de incorporar la poblaci6n rezagada y el "exceso de 

demanda" al mercado de trabajo dotándola previamente de una capaci

taci6n técnica. Esta se realizaría en la intrincada red de plante· 

les de los Centros de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial 

(CECATIS), las Escuelas Técnicas Industriales y Comerciales (ETIC), 
los Tecnol6gicos Regionales, etc. Como ya vimos estos centros im

partirían cursos de capacitaci6n en diversos niveles para la indus

tria, los servicios y la agricultura. Por el tipo de carreras que 
impartian, estas instituciones se asemejaban más~ las tradicio
nales escuelas de artes y oficios. En 1963 la <listribuci6n de los 
alumnos de las escuelas de capacitaci6n según las especialidades 

era la siguiente~ electricidad, 13.5%; secretarias, 11.0%, ajustes 
de bancos y máquinas, 10.6%:cortc y confccci6n, 10.5%; taquimeca
nografía 5.8\'mecánica automotriz, 5.0%:dibujo 4.1% C4Zl. En Jos 
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planteles <le CECATIS la duraci6n de la cap:1citaci6n elemental era 

de 40 semanas y los cursos de capacitaci6n complementaria duraban 
entre uno y dos afios~ El adiestramiento para los alumnos se reali-

zaba en un ambiente escolar que. intentaba simular las carac-
terísticas de un taller de fábrica. 

Una evaluaci6n ... tentativa acerca del funcionamiento de las es

cuelas del CECATI indica que los treinta planteles que existían 
en el país en 1967-68, hubo una deserci6n del 40%. Del total de 
los egresados hasta 1967, s6lo el 44.6% realizaba labores de la es

pecialidad adquirida. De 1963 a 1968 estas escuelas formaron un 
número de alumnos equivalente al 50% de la capacidad existente de 
los planteles que se explica por una baja demanda de estudiantes por 

este tipo de educaci6n. El costo por alumno egresado ascendía a 
6,205 (pesos corrientes), cantidad similar al costo por egresado 
de la escuela secundaria general C

43 J. Una de las grandes fallas 

que afect6 a los planteles técnicos de este nivel consisti6 en que 
fueron equipados con aparatos e instrumentos donados por algunas 
empresas que posteriormente modernizaron sus equipos e instalaciones. 
Al respecto conviene recordar que los planteles CECATIS y ETICS, 

por ejemplo, iniciaron sus actividades precisamente en la etapa en 
que el sector industrial pasaba a la producci6n de manufacturas du
rables y una extensi6n limitada en la producci6n de bienes interme

dios y de capital que se caracterizan por el empleo de tecnología 

de mayor complejidad que las industrias tradicionales. Lo anterior 
implic6 que las escuelas capacitaban y adiestraban con el apoyo 
de equipo y maquinarias relativamente obsoletos. El tipo de equipa
miento de estas escuelas permite sostener que en el mejor de los 
casos formaban cuadros obreros para los talleres o industrias tra
dicionales con tecnologías relativamente sencillas. Adicionalmente 
los cuadros que egresaban de las ETIC y CECATIS competían desventa-

j>samente con los egresados de los centros tccnol6gicos de nivel me 
dio superior y superior (CECYTS, ITRS, etc) que al disponer de una 
escolaridad m~s alta tenían más posibilidades de incorporarse a 
las empresas. Existe la tendencia de que los individuos de menor 

escolaridad son reemplazados por aquellos que tienen estudios de 
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mayor nivel, inJepcnJicntemcntc de la calificaci6n específica que 
caracterice a los puestos Je trabajo. 

En 1959 el Banco Je M6xico icaliz6 un interesante estudio titu
lado "El personal técnico de la industria de la transformaci6n". 
Sus resultados permiten esbozar una respuesta inicial en torno a 
la vinculaci6n <le la educación técnica al aparato industrial en 
términos de suministro de ~apacitaci6n o calificaci6n de la fuerza 
de trabajo (funci6n <le acumulaci6n). La investigaci6n señalaba que 
del total de las industrias entrevistadas solo el 15% ~e ellas em-
~eaba cuadros técnicos mientras que la mayoría de las empresas pre! 
dndía de aquellos. Dentro del reducido grupo de industrias que de
clararon utilizar técnicos se observ6 que éstos representaban en pr~ 
medio un 3% respecto al total de la plantilla de trabajadores. A su 
vez, el grupo de técnicos empleados se clasificaban y distribuían 
por niveles de calificaci6n de la siguiente forma: un 39% de los 
técnicos eran de nivel profesional, es decir egresados de centros 
de educaci6n superior; un 7% eran subprofesionales que equivalen a 
técnicos medios y el 54% estaban integrados por "técnicos prácticos" 
que se capacitaron en los centros de producci6n. Este Gltimo dato 
abona la hip6tesis de que la gran mayoría de los obreros califica
dos -por lo menos en los primeros años de la d~cada de los sesen
tas- se capacitaban en los procesos de trabajo, lo cual indicaría 
poca incidencia de los planteles técnicos de nivel medio en esta 
materia C44 ) 

Estos resultados ofrecen elementos empíricos a favor de la hip6-
tesis de que durante los. primeros años del período del "desarrollo 
estabilizador'' la educaci6n .técnica de nivel medio jugaba un papel 
casi marginal respecto a la reproducci6n de la fuerza de trabajo 
calificada para las ramas industriales más din~micas. El suminis
tro de trabajadores calificados es una de las formas básicas de ar 
ticulaci6n de la escuela con el aparato industrial. En este perio
do esta forma de articulaci6n puede considerarse frágil debido, en 
t~c otras causas al atraso tecnol6gico de 1~1s propias escuelas. De 
este hecho ~odemos inferir que las escuelas técnicas de nivel me
dio ligadas a la capacitaci6n técnica principalmente cumplían una 



funci6n <le lcgitimaci6n social a favor <lcl sistemá político al 

responder positivamente a la demanda <le escolaridad~ La expansi6n 
y diversificaci6n de la red Je escuelas tGcnicas obedecía predo

minantemente a la dinámica mis~a del sistema educativo. 

La situaci6n es diferente en el nivel de la educaci6n técnica 

superior porque la articulaci6n escuela-industria se cumplía aceE 
tablemente al dotar a las industrias de técnicos de nivel profe
sional en un procentaje significativo del 39% dentro del total 

de técnicos empleados. Estos cuadros se concentraban en las labo

res de control, supervisi6n y organizaci6n de los procesos produc
tivos. Al parecer los esfuerzos de la política educativa que prio
riz6 este nivel educativo tuvieron un éxito relativo al lograr 

que los profesionales técnicos fueran asimilados por algunas in
dustrias. 

En la parte final de este ca~:tulo presentamos las conclusiones 

en torno al surgimiento, desarrollo y transformaciones de la edu

caci6n técnica en el marco de las etapas que ha seguido el proceso 
de industrializaci6n en México. Estas conclusiones nos permitirán 

comprender la evoluci6n del sistema educativo técnico en los años 
setentas y principios de los ochentas. 

Primera. La educaci6n técnica especialmente la de tipo industrial 
cobr6 relevancia y organicidad en los años treintas y debe consi
derársele como una de las reformas estructurales que apoyarían el 
proceso de industrializaci6n del país. El "dirigismo estatal" del 
período de Cárdenas tuvo su expresi6n en el nivel educativo al 
reafirmarse el Estado como el artífice y conductor de la educaci6n 
técnica y del sistema educativo en su conjunto. La red de escue.las 
técnicas industriales y agropecuarias y el Instituo Politécnico N! 
cional ocuparon un lugar destacado en el proyecto de desarrollo 
econ6mico y social <le acento nacionalista que promovi6 Cárdenas. 
Las escuelas técnicas permitirían mejorar las condiciones de vida 

de los trabajadores mexicanos y, sobre todo, apoyarían el desarrollo 
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<le la inJustria nacional~ Es necesario reconocer que las caracte
rísticas de la fuerza de trabajo calificaJa que las industrias 
demandaban y que supuestamente las escuelas suministraban, rara 
vez fueron explicitadas. 

Segunda. En el período que se denomin6 de "economía mixta", los 
gobiernos de Avila Camacho y Alemán orientaron en un sentido di
ferente el sistema y la política educativa. En algunos casos los 
centros educativos del cardenismo fueron desmembrados aunque los 
más importantes lograron subsistir, transformados, según los linea
mientos de la educaci6n liberal. La Universidad Nacional Aut6noma 
de México fue rehabilitada ante la sociedad, mientras que la educa
ci6n técnica y el Instituto Politécnico Nacional pasaron a ocupar 
un sitio de segundo orden. El cambio más significativo que el Poli
técnico experiment6 provino deJdesmantelamiento de su avanzado 
sistema asistencial que posibilitaba el acceso de las clases traba
jadoras. 

Tercera. El viraje de la actividad estatal hacia la modalidad de 
la "economía mixta" tiene como contexto la presencia hegem6nica de 
una fracci6n industrial burguesa dentro de la clase dominante. Pero, 
contradictoriamente, el fortalecimiento de la burguesía industrial 
expresi6n del acelerado crecimiento econ6mico basado en el sector 
manufacturero no tuvo su correlato en un desarrollo integral de la 
educaci6n técnica; lo que ocurri6 fue una expansi6n importante de 
la educaci6n t~cnica del nivel superior en el IPN y la aparici6n 
de los centros de capacitaci6n y adiestramiento de mano de obra 
cuyas limitaciones analizamos anteriormente. 

Las características que adopt6 la industrializaci6n en México 
de alg6n mo<lo sugieren que la educaci?n técnica cumpli6 un papel 
de apoyo secundario al suministrar cuadros técnicos dedicados al 
mantenimiento y opcraci6n de los equipos y maquinaria, por lo cual 
tuvo una escasa contribuci6n al desarrollo tccnol6gico. En este se~ 
tido, la ausencia de una política científica y tccnol6gica durante 
el largo período <le in<lustrializaii6n hasa<lo en la sustituci6n de 
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importaci6n confirma una de las principales características de la 
expansi6n industrial, su acentuada dependencia respecto a la impo! 

taci6n <le medios de pro<lucci6n: bienes de capital, bienes inter

medios y materias primas in<lust.riales. 

La primera fase <le la in<lustrializaci6n que arranc6 en los años 

treintas alcanz6 su consolidaci6n y mostr6 signos de agotamiento 

a mediados de los cincuentas~ La · fase de industrializaci6n 

basada en las manufacturas ligeras no requería una gran densidad 
de capital ni una tecnología compleja. Conforme avanz6 el proceso 

de industrializaci6n iba acentuándose la importaci6n masiva de los 
bienes de capital e intermedios de una mayor complejidad que además 
de los efectos desequilibradores en el sector externo, confirmaron 
la dependencia tecnol6gica. 

Cuarta. En el llamado período de "desarrollo estabilizador" (me
diados de los años cincuentas y décadas de los sesentas) presen

ciamos el tránsito hacia una nueva fase de la industrializaci6n 
basada en la producci6n de bienes de consumo duradero y una extensi6n 

limitada en bienes intermedios y de capital. Esta fase se carac
teriza por procesos tecnol6gicos complejos inexistentes en el país. 

La salida consisti6 en estimular al máximo las inversiones extran
jeras portadoras de este tipo de tecnología y bienes de capital 
necesarios para la expansi6n industrial. Es la etapa de la oligopo-

lizaci6n de la industria en que las empresas extranjeras empie-
zan a ejercer un control sobre las ramas m~s dinámicas. En este pe
ríodo observamos un replanteamiento de la educaci6n técnica que se 
expres~ en el reforzamiento de las profesiones técnicas de nivel 
superior y en el surgimiento de los centros de adiestramiento y 

capacitaci6n encargados de la "formaci6n de recursos humanos" que 
se concreta en ARMO y CENAPRO que se complementaron con los progra
mas de formaci6n financiados por las empresas privadas y públicas. 
En la perspectiva de la "adecuaci6n máxima" de la escuela al aparato 
productivo la política estatal disefi6 mecanismos <le acercamiento, 

comunicaci6n y coordinaci6n entre los centros educativas y las em

presas. Este lineamiento a<lquiri6 su exprcsi6n más níti<la hasta los 
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aftos setentas con el relanzamicnto <le las escuelas técnicas indus

triales y agropecuarias y la crcaci6n del Colegio Nacional de Edu
caci6n Profesional Técnica (CONALEP). 

Quinto. La premisa que prcsidÍ6 el desarrollo de la educaci6n téc
nica en los años sesenta es el compromiso y la acci6n estatal de 

reformar y expandirla. Ilustra esta tendencia el lanzamiento del 

llamado Plan-Escuela-Industria que incluía actividades de orienta

ci6n ocupacional a los estudiantes y los mecanismos que facilitaran 
su insercic6n laboral en la industria a través de la impartici6n 

de carreras terminales de nivel básico y medio superior. 

Desde los años sesenta las políticas educativas plantearon la 
conveniencia de corregir el exceso de demanda social de educaci6n 
superior dirigiéndola a cubrir la hipotética carencia de cuadros 
de nivel bajo y medio por parte de las industrias. A partir de este 
supuesto el Estado construy6 una laberíntica red de instituciones 
técnicas como los Centros de Capacitaci6n para: el Trabajo Industrial 

(CECATIS) y Agrícola (CECATAS) ambos de nivel posprimario y de 

carácter terminal; los Centros de Estudios Tecnol6gicos (CETS), los 
Centros Regionales de Enseñanza Técnica Industrial (CERETI) entre 

otros. 

En su evoluci6n el sistema de educaci6n muestra una tenden-
cia a configurar dos grandes circuitos en la formaci6n de la fuer

za de trabajo. El primero está integrado por las escuelas de nivel 
básico y medio superior que imparten estudios propedéuticos con ca
rreras terminales y los centros de capacitaci6n. El segundo cir
cuito lo forman los centros de nivel superior y posgrados orien~ 
tados a formar una capa de cuadros de alt~ calificaci6n. Este. 
doble ~ircuito de la educaci6n técnica genera dos tipos de cuadros: 
los que egresan del nivel superior y posgrados que se orientan a 
ocupar puestos de mando y direcci6n en las empresas p6blicas y 
privadas v en los ~en~ro~ de ~nvpstigaci6n, mientras que la gran 

mayoría que se forma en el primer circuito al disponer de califi 
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cacioncs básicas o medias ocuparían puestos inferiores dentro <le 

la jerarquía Je las empresas. Esta dualidad en la preparaci6n 

de cuadros t6cnicos cn~guna mc<llda ilustra una de las caracte 
rísticas distintivas <le la escolaridad referente a que opera en . 
dos sentidos opuestos: facilita el acceso de grupos reducidos 

de individuos a posiciones vinculadas a los ámbitos del poder econ~ 
mico y cultural, al mismo tiempo que excluye a la inmensa mayoría 
de estos ámbitos. 
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CAPITULO IV. 

LAS POLITICAS DU INDUSTRIALIZACION Y LA EDUCACION TECNICA. 1970-82. 

1.- Elementos para una interprctaci6n de la economía mexicana y 

sus principales tendencias estructurales. 1970-1982. 

La prolongaci6n y profundidad de la crisis ccon6mica en México 
es el marco obligado para el examen de las tendencias de la edu
cación técnica y las características de las políticas estatales 
respectivas en el período 1970-82. 

Entendida como un momento hist6rico de transici6n, la crisis 
estimula tendencias transformadoras en la estructura econ6mica que 
afectan de diversos modos el aparato industrial, las tecnologías 
que emplea así como la organizaci6n de los procesos de trabajo y 

de calificaci6n-descalificaci6n de la mano de obra en los que in
tervienen de algún modo las escuelas técnicas. En efecto, si la cri
sis acentúa la competencia intercapitalista y las contradicciones 
entre el capital y el trabajo, una de sus consecuencias es la búsqu~ 
da de métodos del capital por redefinir el tiempo de trabajo socia! 
mente para la producción de las distintas mercancías, incluido el 
trabajo asalariado. Esta redefinici6n o disminución tiene lugar a 
trav6s del cambio tecnológico y/o la reorganización de los proce
sos de trabajo (l) 

AGn cuando escapa a los propósitos de este trabajo intentar 
una interpretación de la crisis, los problemas que hemos mencionado 
h~cen necesario fijar nuestro punto de vista al respecto. Este 
será el marco en el que examinaremos las políticas de industrializa
ción y las políticas educativas puestas en práctica por el Estado 
en el período-1970-82. 

En su expresión más concreta la crisis ccon6mica se traduce en 
una tendencia al estancamiento y posterior caída de la producción 
que resulta del descenso de las inversiones productivas, un abierto 



105 

y creciente Jcsempleo. la permanencia <le las presiones infla
cionarias y la agu<lizaci6n <le los desequilibrios finuncieros. 

El contexto más general Jel estancamiento de la economía me

xicana es la incorporaci6n <le los países industrializados a una 

fase <le tonalidad depresiva que se inici6 desde los primeros años 
de la década anterior. 

En México la crisis es de carácter estructural y adquiere 
rasgos específicos que resultan de las ·tendencias de largo plazo 

del proceso de acumulaci6n industrial que sigui6 el país durante 

los Últimos treinta años. Los desequilibrios financieros cierta
mente son un aspecto relevante de la crisis pero ésta no encuentra 
su origen en el ámbito financiero. Los elementos que incubaron la 
crisis proceden de un modelo específico de acumulaci6n que venía 

operando desde la década de los cuarentas. Entendemos por "modelo 
de acumulaci6n" el conjunto de relaciones entre los sectores eco
n6micos y entre las clases y fuerzas sociales y el Estado 

("pacto social") que posibilita ron la larga fase de crecimiento 
econ6mico desde la posguerra hasta fines de la década de los seten
tas. En su desarrollo este complejo de relaciones provocó una serie 

de desequilibrios intersectoriales e intrasectoriales que convergen 
con el desarrollo de ciertas contradicciones en el sistema político 
que terminaron por impedir la continuidad del proceso de reproduc
ci6n capitalista (Z). 

El modelo específico de acumulaci6n está asociado a las polí
ticas econ6micas gubernamentales y a la existencia de condiciones 
materiales que permitieron al Estado mexicano sostener un pacto so

cial con las clases subalternas y las clases dominantes como condi· 
ci6n primigenia del proceso de industrialización. El reformismo so
cial que es típico del régimen político mexicano fue una de las 

bases de este pacto social que hoy resulta incompatible con la di
n6mica de la crisis. Esta tiene efectos dcsarticuladorcs sobre el 
conjunto de las condiciones econ6micas y sociales que favorecían la 
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rcproducci6n ampliada del capital (J) 

La gcneralizaci6n de la crisis a partir de 1982 plantc6, desde 
el punto de vista de los capitalistas, la posibilidad de abrir una 
reestructuraci6n profunda del proceso productivo especialmente ne! 
~ector manufacturero. DP acuerno con este enfoque la crisis abre 

una transici6n del modelo de acumulaci6n que ha venido rigiendo 

a un nuevo modelo que implicaría una reacomodo de las relaciones 

entre los sectores de la economía, la imposici6n de cambios en los 
procesos de trabajo y una formulaci6n diferente de las relaciones po
líticas entre las clases y el E~tado Este·aspecto es clave en la 

transición hacia un nuevo modelo porque involucra cambios fundamen
tales en el sistema de dominaci6n político y, por consecuencia, 

en el bloque dominante. Al nivel externo la instauraci6n del nuevo 
modelo implica una forma diferente de inserción de la economía me
xicana con el mercado internacional sobre la base de la ampliaci6n 
y diversificaci6n de manufacturas no tradicionales destinadas a 

la exportaci6n. 

Esta rearticulaci6n de la estructura económica y la sociedad en 

general reclama una serie de medidas de política econ6mica de corto 
y largo plazo tendientes a restituir la tasa de ganancia como son 
la reducci6n del salario real y las condiciones de vida de los tra

bajadores, aumento del ejército de desempleados (sobrepoblaci6n re

lativa); la reducci6n de los costos de producci6n mediante las inno
vaciones tecnológicas y la caída del salario y la desvalorizaci6n de 

capital ~on cargo a las pequefias y medianas empresas. 

La declinación de la actividad econ6mica tiene sus causas en la 
din,mica interna del proceso de acumulaci6n~ en el conjunto de 
desequilibrios intra e intersectoriales que afectaron la tasa de ga
nancia. En primer término hay que considerar el estancamiento del 
sector agrícola a mediados de la década de los sesentas que ante la 
incapacidad del sector manufacturero para financiar sus importacio

nes impuso que el Estado acudiera al endeudamiento externo y una ma-
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yor apertura a las inversiones extranjeras en forma directa. Am

bos mecanismos agudizaron los desequilibrios del sector externo 

<le la economía. Por otra parte, la crisis fiscal del Estado se tra 

dujo en el debilitamiento tle lai finanzas públicas limitando se
riamente el márgen de acci6n del Estado para enfrentar la recesi6n 
econ6mica y la crisis abierta. En el sector manufacturero el semie,! 

tancamiento del subsector de bienes salario así como la diferen
ciaci6n de la productividad en las ramas industriales constituyen 
un factor de estrangulamiento a la reproducci6n ampliada al dificul

tar el mantenimiento de la tasa de ganancia. 

La convergencia de este núcleo de desequilibrios estructurales 
de origen interno con los efectos de la recesi6n internacional del 

capitalismo precipit6 a la crisis econ6mica abierta en 1982, la 
cual confirma la desarticulaci6n del conjunto de relaciones econ6-
micas y sociales que habían asegurado la fase de crecimiento econ6-

mico. 

En seguida hacemos una rápida revisi6n de las políticas econ6-

micas estatales y de los principales desequilibrios estructurales 
que se gastaron durante el proceso de industrializaci6n basadas en 

la sustituci6n de importaciones manufactureras. 

Hemos analizado c6mo desde los años treintas el Estado. a tra
vés de sus políticas econ6micas realiz6 una actividad fuerte ten

diente a constituir las condiciones econ6micas y p~líticas que 

permitieron un crecimiento sostenido de largo plazo centrado en 
la acumulaci6n industrial. Entre las medidas gubernamentales que 
lograron un impacto estructural mencionaremos la expropiaci6n pe
trolera, la nacionalizaci6n de los ferrocarriles, la creaci6n de 
la Comisi6n Federal de Electricidad, la reorganizaci6n del sistema 

financiero y políticas de expansi6n y reorientaci6n del gasto pG
blico, entre otras. Instrumentalizadas en diferentes períodos 

1 

estas medidas favorecieron el dinamismo <le la economía mexicana en 
la cual la industria desempeñ6 n papel central, al grado que per-
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mite clasificar al país en el grupo de "nuevos países industriales" 
en el que se consider~ a España, Portugal, Brasil (4). 

El elemento distintivo de lp política del gobierno de Cárdenas 
fue que sus iniciativas ccon6micas y sociales aseguraron al Estado 
el control sobre ciertas ramas industriales estratégicas como la 
eléctrica, petrolera y transportes (ferrocarriles) que sustenta
rían la industrializaci6n. Al mismo tiempo, este control permiti6 
al Estado astmir su papel rector del proceso econ6mico en su con
junto. El proceso fue más amplio porque la rectoría econ6mica tuvo 
su expresi6n en la actividad educativa de apoyo directo a la acumu
laci6n industrial. El Estado emprendi6 un proyecto de reformas 
sociales que atenuaran las tensiones y conflictos que generaba el 
crecimiento industrial y, especialmente, la concentraci6n del ingreso 
y la riqueza, la política de contenci6n del salario y los efectos 
de la urbanizaci6n acelerada. En esa perspectiva la creaci6n de 
instituciones como el IMSS y el ISSSTE, las agencias de distribu
ci6n y comercializaci6n de productos básicos como la antigua 
CEIMSA y CONASUPO y la ampliaci6n del sistema educativo han contri
buído, desde el punto de vista del capital, a reducir los costos 
de reproducci6n de la fuerza de trabajo. 

Las políticas econ6micas gubernamentales de la posguerra crea
ron un mercado interno (el proteccionismo industrial) que fortale
ci6 la acumulaci6n industrial, in~ependientemente de que en el 
largo plazo generarían desequilibrios estructurales que terminaron 
por frenar la dinámica productiva que desemboc6 en las recesiones 
de 1975-76, y la crisis general de 1982. 

Durante el período de la posguerra el Estado utiliz6 el finan
ciamiento inflacionario (emisi6n de papel moneda, principalmente) 
para sostener su papel rector en el proceso econ6mico. Esto se 
debía a la insuficiencia de recursos que resultaba de una política 
fiscal de bajos impuestos a las ganancias y las exenciones y subsi
dios a las empresas privadas. Hasta 1956 el sector agrícola cumpli6 
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una funci6n básica al upoyar al sector industrial a trav6s dci 
ingreso de divisas por su exportaci6n con las que se financiaban. 
a su vez, las importaciones <le maquinaria y equipo que requería la 
expansi6n del sector industrial~ Desde esa época, este sector em
pez6 a mostrar su "vulnerabilidad estructural" consistente en la 
incapacidad de generar divisas -a través <le la exportaci6n de sus 
productos al exterior- para cubrir sus importaciones de bienes 
intermedios y de capital . En esta época el turismo empcz6 a jugar 
un papel auxiliar ingresando divisas, mientras que la deuda exter
na a6n no operaba como uno de los ejes centrales en la acumulaci6n 
capitalista. 

La declinaci6n de la agricultura a mediados de los sesentas 
impuso un cambio en el esquema de financiamiento. El sector turis
mo y el crédito externo ahora se convertían en mecanismos que per
mitirían adquirir las importaciones del sector manufacturero. Esta 
circunstancia confirm6 un problema de orden estructural, la repro-

d ucci6n recurrente de los desequilibrios externos generada por 
los movimientos expansivos de la industria. 

La actividad econ6mica estatal de apoyo a la acumulaci6n soste
nida contrastaba con su incapacidad para implantar una reforma fis
cal que gravara las ganancias empresariales. La política fiscal di
rigida a estimular la formaci6n de capital a costa de una estruc
tura fiscal fr,gil obligaba al Estado a funcionar con créditos 
internos y externos lo .que a su vez reproducía la debilidad de las 
finanzas públicas provocando una crisis fiscal permanente. ·s1 

control burocr6tico de los sindicatos y su subo~dinaci6n a las po-
1 ! tic as gubern_amentales posibil i t6 un r6gimen de bajos salarios y 

elevadas ganancias del sector empresarial que favoreci6 una fuerte 
concentraci6n del ingreso entre 1958 y 1970. Este patr6n de distri
buci6n condicion6 la estructura de la demanda interna y la din!-

mi.ca del sector manufacturero. En efecto, la concentraci6n del in
greso determina un patr6n de consumo integrado por las capas de me
dianos y altos ingresos que actúa sobre la producci6n industrial ce~ 
trada en la producción de bienes de consumo durable en detrimento de 
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los bienes salario que permanece rczagaJa en términos de su pro
ducto y productividad. Al respecto 11. Guillén enfatiza el papel 
activo de la distribuci6n al señalar que "la acumulaci6n de capi
tal es cada vez más dirigida por la distribuci6n del ingreso ob
servada; en la medida en que en la configuraci6n de la demanda 
interna, los grupos de bajos ingresos [ ..• ] tienen una muy dé
bil ponderaci6n, la industrializaci6n tiende a satisfacer la 
demanda de la clase capitalista y de las 'capas medias' [ .•. ]"(5) 

A diferencia de los países industrializados, en MGxico la acumu

laci6n de capital no tiene sustento en la expansi6n de la demanda 
solvente de la clase obrera, sino que su dinamismo se mantiene de
bido a que la producci6n de mercancías de consumo durable encuen
tra compradores por parte de la clase capitalista y del lado de 
la "tercera demanda" que tiende a convertirse en la din~mizadora 
del sistema. En la medida en que el consumo de los trabajadores de 
b~jos ingresos no es una parte fundamental de la demanda solvente 
para los bienes durables a nivel global, ocurre que los aumentos 
del grado de explotaci6n no tiene consecuencias sobre el proceso 
de acumulaci6n. El efecto de estas tendencias es.por una parte, la 
relativa separaci6n del aparato productivo de las necesidades de 
consumo de masas Y. por otra, el bajo poder de compra de los asala-

riados no estimula las inversiones en las ramas productivas de bie
nes de consumo básico. Esta es la causa de la desproporci6n existen
te entre las ramas industriales que producen bienes durables que 
crecen más rápidamente (en producto y productividad) que las ramas 
que producen bienes destinados al consumo de las masas (véase cua
dro 6) (6) 

En este análisis de las relaciones entre distribuci6n del ingre
so y la dinámica del sector 1113nufacturero, se seftala que el bajo 
dinamismo de las industrias "tradicionales" no puede explicarse 
s6lo por la baja elasticidad-ingreso de la demanda de bienes de 
consumo no durable, sino principalmente por la fuerte explotaci6n 
a que se somete a los trabajadores que les impide manifestarse 
en el mercado con una demanda solvente. El crecimiento <le las indus
trias de bienes de consumo durable posibilit6 la extensi6n limitada 
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de algunas ramas Je bienes intermedios y de producci6n, pero su 

cxpansi6n Jcpcn<le en mayor gra<lo <le los ingresos <le las capas que 
demandan bienes <le consumo durable. 

Una de las conclusiones importantes <le este análisis es que 

[ ... ] la baja del poder <le compra <le las clases populares puede 

acompañarse de una fuerte expansi6n industrial y econ6mica en 
general " (?). 

Mencionaremos que una de las características del sector indus
trial es la desproporcionalidad creciente entre las ramas industria
les consideradas "modernas" (bienes de consumo durable) y las 

"tradicionales" (bienes salario). Durante la primera etapa de la 
industrializaci6n (1940-1955-56, aproximadamente) las ramas pro

ductoras de bienes de consumo básico se constituyeron en el sopor
te de la acumulaci6n; en la segunda etapa fueron desplazadas por 
el sector de bienes durables que crecieron más rápido. En este 
sector es cada vez mayor la presencia de las empresas transnaciona-

1 es que muestran una alta propensi6n a importar bienes de capital. 
Adicionalmente las remesas de utilidades y pago de derechos que 
efectúan son factores que ejrcen presiones sobre la balanza de 

pagos. 

Al finalizar la d6cada de los sesentas el aparato industrial 
nostraba un rezago considerable en algunas ramas básicas como la 
siderurgia, petr6leo, electricidad asi como en transportes y minería, 
que constituía un obstáculo para la continuidad del proceso 

de acumulaci6n. 

La estrategia de sustituci6n de importaciones no conternp16 una 

política orientada a crear una s61ida integraci6n <lel aparato in
dustrial; probablemente no era necesaria en la medida en que la 
ampliaci6n y reequipamiento <le la planta manufacturera descans6 
en la transferencia de tecnologías desarrolladas y controladas por 

bs empresas transnacionalcs. Precisamente la importaci6n de bienes 
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intermedios y <le capital fuer reforzada por la constante sobrcvalua
ci6n de la moneda mexicana frente al dolar que permitía abaratarlas. 

En la primera fase de la industrializaci6n basada en la produc
ci6n de manufacturas ligeras, los establecimientos industriales uti
lizaban técnicas de producci6n poco complejas y de menor intensi
dad de capital (ramas de alimentos, textil, calzado, ropas, bebi
das y tabaco) que emplean fuerza de trabajo con escasa o baja cali
ficaci6n. La sustituci6n de manufacturas ligeras gener6 otra forma 
de dependencia debido a que el aparato industrial no producía bie
nes de capital lo que hacía necesaria la importaci6n. Esta tenden
cia provoc6 una modificaci6n en la estructura de las importaciones 
al ocupar un lugar importante los bienes de capital, los productos 
semiacabados y las materias primas. Este tipo de demanda estimu16 
un flujo de inversiones en el sector de bienes de capital e inter
medios de modo que la sustituci6n de importaciones fue extendida 
a productos como el acero, aluminio, bloques de motor y otros com
ponentes, cuya producci6n implica inversiones masivas, una tecnolo
gía más compleja y un mercado más amplio. Parad6jicamente este tipo 
de sustituci6n genera demandas derivadas de importaci6n en una 
medida en que"[ •.• ] el valor agregado por sustituir se vuelve más 
pequeño que el valor de las importaciones necesarias para realizar 
la sustituci6n" (S). En esta fase de la industrializaci6n es más 
acentuada la actividad estatal a través de sus inversiones en sec
tores estratégicos (insumos e infraestructura) y cobra mayor fuer
za la entrada de capitales y tecnologías extranjeras. En este perio
do hubo un crecimiento rápido en las industrias del papel, caucho, 
química y siderurgia que contrasta con la declinaci6n de las indus
trias tradicionales. Estas transformaciones de la estructura pro
ductiva trajo la irnplantaci6n de nuevas combinaciones productivas 
caracterizadas por el uso intensivo de capital y la importaci6n de 
tecnologías orientadas por el tipo de dotaci6n <le recursos produc-

tivos en los países industrializados. Debido a que las tecnologías 
avanzadas que se difunden en la economía mexicana reemplazan mano 
de obra, la cxpansi6n de ellas tiene débiles efectos sobre el empleo. 
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Adcmds dada la estrechez del mercado interno estas tecnologías pro

vocan excedentes <le capcidadinstala<la. Un aspecto que interesa subra

yar por sus vínculos con el sistema e<lucutivo t6cnico es que la 

constituci6n <le un sector productor de bienes Jurablcs y un segmento 
limitado de bienes de capital ha posibilitado la aparici6n de dos 

tipos de empleo. Uno que corresponde a cuadros técnicos de alta 

calificaci6n que ocupan puestos de mando superior 
y otro que corresponde en su mayor parte, a fuerza de trabajo con 

una instrucci6n técnica mínima que por lo general se adquiere en 

los puestos de trabajo. Esta dualidad en el empleo que generan las 
ramas industriales lo examinaremos posteriormente. Por ahora sólo 

mencionaremos que esta segunda fase de la industrializaci6n supone 
un nuevo tipo de trabajadores altamente calificados (técnicos, in
genieros y diseñadores) que forman un grupo importante dentro de 
las "capas medias". 

Una segunda característica del sector manufacturero es la cre

ciente diferenciaci6n de productividades entre las ramas modernas y 

tradicionales, así como el bajo nivel y lento crecimiento de la 

productividad. En la década de los setentas hubo una desaceleraci6n 
de las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo. De 
acuerdo con cálculos realizados por José C. Valenzuela el compor
tamiento de la productividad fue de 3.6% tasa media para el período 
1970-80, 3.9% para el quinquenio 1970-75 y 3.2% para 1975-80 (9). 

Al distinguir dos subsectores las cifras son más reveladoras debido a 
que las ramas productoras de bienes salario elevaron su productividad 
a una tasa anual de 2.6% en el período de 1970-80, y las de bienes 
intermedios, capital y de consumo durable la tasa media fue de 4.1% 
El retraso del primer subsector es una tendencia que se constituye 
en un factor <le entrangulamiento en el desarrollo al dificultar la 
elcvaci6n o el mantenimiento de la tasa de ganancia e impedir mejo
ras en la distribuci6n del ingreso y el aumento del salario real. 
Recordamos que los avances en la productividad permiten reducir los 
costos de producci6n y absorver los aumentos del salario real (*l. 

(*) Es oportuno comentar que bas5ndosc en un cx6mcn de la producti
vidad, los salarios reales y los t6rminos de intercambio entre 



114 

En la primera parte <le este apartado hicimos referencia a 

la p6rtlida Je <l inamismo Je la economía en la <l6caJa pasa<la que 

anticip6 un estrechamiento de la víu o "estilo de crecimiento". 

Con el fin <le re<lon<lear este planteamiento haremos un resumen 

de los principales desequilibrios internos y externos que venían 

obstaculizando la continuidad Je la reprotlucci6n an~liada del sis

tema. 

a) Los desequilibrios en la estructura sectorial rezago en las 

ramas básicas; declinaci6n y crisis de la agricultura; hiper

trofia del sector servicios que representa un alto contenido 

de trabajo improductivo. El crecimiento mayor del empleo impr~ 

ductivo sobre el productivo ocasiona que una proporci6n del 

producto invertible dentro del producto neto tienda a decli-

nar. 

b) Desproporcionalidad creciente entre las ramas industriales 

"modernas" y "tradicionales" • Las primeras crecieron más ráp..!_ 

do y desplazaron a las tradicionales. Además, las industrias 

modernas productoras de bienes de consumo durable experimentan 

un control creciente de las empresas transnacionales que tie

nen una alta propensi6n a importar bienes intermedios de capi

tal. 

c) Agudizaci6n de los desequilibrios recurrentes del sector exter

no. Su impulso proviene del patr6n de acumulaci6n basado en 

estrategia de sustituci6n de importaciones que se caracteriza 

por el excesivo proteccionismo de las industrias locales inha

bili tándolas para competir en el mercado internacional. Esto 
les impide financiar sus importaciones de bienes de capital e 

intermedios. 

(*) las ramas de bienes salario y las de bienes durables y de capi 
tal, Valenzuela bosqueja una hip6tesis preliminar de la cri- -
sis por la declinaci6n de la tasa general de ganancia cuya 
causa inmediata es el aumento "excesivo" del salario real en 
el quinquenio 1970-75 por encima deL límite que le impone la 
expansi6n de la productividad (Cfr. Valenzucla, José C.; La 
Industria mexicana; tendencias roblemas; México, UAM-1, 

ua crnos Un1vers1tar1os p. 112-113. 



115 

d) El rcequip<micnto y ampliaci6n Je la planta industrial a través 
Je la transferencia <le tecnología accntu6 la Jependencia ex

terna en esta materia. 

e) La permanente crisis fiscal Jcl Estado resulta de las polí
ticas dirigidas a apoyar la acumulaci6n industrial. La ten

dencia deficitaria del gasto público proviene de la relativa 

baja captaci6n fiscal frente al gasto creciente ligado a la 
formaci6n de ·capital. 

f) Crisis monetaria y financiera. El proceso inflacionario y la po-
1 Í tica monetaria contraccionista se agudizaron por la inciden
cia de la crisis financiera internacional y la influencia del 

d6lar. La recesi6n internacional de los años setentas en los 
países industrializados contrajo la inversi6n y la demanda 
de créditos lo que propici6 la liberaci6n de éstos para 

las economías subdesarrolladas que junto a los excedentes de 
los países petroleros increment6 la liquidez internacional. 

La baja de la inversi6n privada implica, a su vez, una disminu

ci6n en la demanda de créditos lo que estimula la colocaci6n de 

excedentes privados en el exterior, principalmente en Estados Uni
dos (fuga de capitales). Los incrementos en las tasas pasivas de 
interés como meca~ismo de freno a la desintermediaci6n provoca mayo
res costos financieros a las empresas que son trasladadas a los pre-

cios para mantener los márgenes de ganancia de los empresarios. 

2. La crisis econ6mica en México: elementos de una interpretaci6n. 

Por su profundidad y prolongaci6n la crisis de la economía mexi 
cana no puede concebirse como una simple crisis cíclica, sino 
a través de ésta se manifiesta una situaci6n de carácter estructu
ral que impone cambios en el patr6n de acumulaci6n vigente. Surge, 
entonces, la necesidad <le una primera reforma estructural que per
mita un aumento drástico de la eficiencia productiva en los secto
res y ramas que producen bienes salario cuya justificaci6n no pro-
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viene esencialmente <le una Jistribuci6n <lel ingreso y clevaci6n 

del nivel <le vi<la de los trabajadores sino <le las exigencias de 

la rcpro<lucci6n ampliada del capital. 

De acuerdo con Valenzuela la mayor eficiencia productiva supo

ne cambios en dos niveles. El primero involucra el funcionamiento 

de los establecimientos industriales; el segundo se refiere a la 

asignaci6n macroecon6mica eficiente de los recursos econ6micos. 

Ambos niveles corresponden a un proceso de modernizaci6n capita-
1 ista del aparato industrial. Aquí el problema central remite a 

los términos y/o condiciones de esta modernizaci6n y reinserci6n 

de las industrias en la economía mundial. 

En una estrategia de modernizaci6n resulta fundamental el avance en 

proceso de sustituci6n de importaciones sobre la base de alta 

eficiencia en el sector de bienes de capital (equipo y maquinaria, 

etc). El cumplimiento de esta meta exisge la asignaci6n de recursos 

en una magnitud que posibilite el desarrollo científico y tecno-

16gico y el suministro de cuadros técnicos y mano de obra con un 

mínimo de capacitaci6n. Recordemos que el "progreso técnico" se 

introduce y difunde en la esfera de la producci6n a través de las 

ramas de bienes de capital. El avance tecnol6gico se manifiesta 

corno progreso técnico incorporado. Por esta raz6n hay que considerar 

la calidad y la magnitud de los recursos disponibles en el país; 

las características de la base científico-tecnol6gica, la formaci6n 

regular de la fuerza de trabajo altamente calificada (ingenieros, 

técnicos de alto y medio nivel). obreros con mínimo de calificaci6n 
que se incorporan directamente a la planta de producci6n. Estas 

condiciones se resumen en dos aspectos: disponibilidad y asignaci6n 
de los recursos financieros y la capacidad de los aparatos cientí

ficos, tecnol6gico y escolar de formar cuadros de diversos niveles 
(10) 

lt!estra invcstigaci6n parte de la observaci6n de que el Estado 

puso en marcha, desde 1970, una política de largo plazo destinada 
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a cumplir una de las conc.liciones e.le la moc.lcrnizaci6n c.lel aparato 
pro<luctivo, principalmente el inc.Iustrial: la constituci6n de las 

bases de un sistema científico tccnol6gico que se acompafi6 del 

relanzamiento y ampliaci6n de \a red de escuelas de ec.lucaci6n 

t6cnica industrial, agrícola y de servicios. Existen elementos 
que permiten suponer que estas políticas educativas en el corto 

plazo cumplen una funci6n predominantemente de legitimaci6n, pero 

en el largo plazo responden al proyecto de modernizaci6n del apara

to productivo. 

Al parecer los resultados de las acciones gubernamentales en 

el período de 1970-82 son en cierta medida compatibles con el 

actual proyecto estatal de avanzar hacia una reestructuraci6n eco

n6mica a partir de las ramas industriales más avanzadas. En efecto, 

esta reestructuraci6n supone ciertas adecuaciones en los procesos 

de formaci6n de la fuerza de trabajo en sus dos circuitos: el de 

alta calificaci6n y el de calificaci6n media y baja. Independiente

mente de que en el corto plazo la expansi6n de los centros de 

educaci6n técnica provoquen una "saturaci6n" en el mercado de traba

bajo y diversas tensiones en el propio sistema educativo, puede 

considerarse que esta tendencia es asimilable al proyecto de moder
nizaci6n capitalista del aparato industrial (ll). 

En la perspectiva de la modernizaci6n del aparato productivo se 

inscribe la hip6tesis de trabajo que ha guiado esta investigaci6n. 

Si bien algunos de los elementos de la hip6tesis de algún modo 

fueron mencionados, ahora es conveniente explicarla en todos sus 
términos dado que este capítulo ocupa un lugar central en el tra-
bajo. 

l. En el período de 1970-82 que corresponde a los gobiernos de 

Luis Echeverría (1970-76) y J. L6pez Portillo (1976-82) observamos 

una cxpansi6n rápida de la educaci6n t6cnica de nivel medio y supe

rior que estuvo guiada por el prop6sito de alcanzar una relaci6n 

estrecha de esta modalidad educativa con el aparato productivo en 
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especial con el sector industrial. La evoluci6n del sistema eJuca

tivo técnico no se limita a su ere cimiento sino que incluye su 

consoll<laci6n en la <l6caJa <le los setentas. Este proceso conflrm6 

la vigencia Je una <le las cara¿terísticíls fundamentales del sis-

tema y las políticas educativas del Estado mexicano, su naturaleza 

bivalente que explicamos en el capítulo anterior. Esta bivalcncia 

del sistema educativo adquiri6, en este período, una forma especí

fica al priorizar la dinámica del aparato productivo. Esto signi
fica que a trav6s de la c<lucaci6n t6cnica el Estado sigue respon

diendo favorablemente a la demanda social de acceso a la escuela 

por parte de las clases subalternas, pero la reorienta al canali

zarla a sus planes de modcrnizaci6n del aparato industrial. Se 

trata, entonces, de explorar dos aspectos fundamentales: la capaci

dad de la política gubernamental de canalizar la demanda de educa

ci6n media y superior hacia las escuelas técnicas y, al mismo tiempo, 
examinar los alcances de esta política tendientes a adecuar este 

tipo de educaci6n a los programas o planes de industrializaci6n de 

los gobiernos de Echeverría y L6pez Portillo. 

2. La segunda parte de esta hip6tesis concierne al nivel de la es

tructura social y, especialmente, a la conformaci6n de la clase 

obrera, en el sentido de que la expansi6n y adecuaci6n de la educa

ci6n técnica está estimulando un cambio sustantivo en la composi

ci6n de clase al formar básicamente dos sectores de trabajadore s. 

Uno de alto nivel de calificaci6n y otro con calificaciones media 

y bajas que contrastaría con la situaci6n de la mayoría de los 

trabajadores que no acceden a las escuelas industriales. En el 
contexto del crecimiento econ6mico inestable de los setentas y la 

posterior crisis abierta de los ochentas, la relativa "masificaci6n" 

de la educaci6n técnica presenta dos salidas para los estudiantes 
que están formándose. Una que es la incorporaci6n al ejército de 

desempleados rc;1firmán<losc la dcclinaci6n <lel logro educativo 

como mecanismo de promoci6n social y econ6mico. La segunda salida 
es continuar presionando a fin de incorporarse a niveles educativos 

superiores o universitarios. Pero esta opci6n implica la ampliaci6n 
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Je la cJucaci6n universitaria que choca con los planes <le austeri

dad y estabilizaci6n Jel gobierno frente a la crisis. Adicional

mente la expansi6n acelerada <le la educaci6n t6cnica y su mayor 
acercamiento a los planes de iri<lustrializaci6n de los gobiernos 

de Echeverría y L6pez Portillo, introdujo un cambio cualitativo 
en el sistema educativo al limitar una de sus tendencias más acen
tuadas= las profesiones liberales de rango universitario. 

3. Las políticas de industrializaci6n del Estado. 1970-82. 

En este apartado revisaremos los planes de industrializaci6n que 
en el marco de las políticas econ6micas generales formularon los 

gobiernos de Luis Echeverría Alvarez (1970-76) y José L6pez Por
tillo (1976-82). El objetivo principal es intentar una aproxima
ci6n general que permita visualizar la posible congruencia que gua! 

daron los objetivos y acciones gubernamentales en materia de desa

rrollo industrial con aquellas que corresponden a la educaci6n téc
nica durante el período de 1970-82. 

3.1. La estrategia del "desarrollo compartido". 1970-76. 

La gesti6n de :Echeverría se inici6 con el anuncio de una nueva 

estrategia de desarrollo que propiciara la modernizaci6n de la eco
nomía y permitiese dar continuidad al crecimiento, mejorar la dis
tribuci6n del ingreso y disminuir las distintas formas de la depen
dencia externa. La llamada estrategia del "desarrollo compartido" 
plante6 la reorientaci6n de la política econ6mica que en la prác
tica combin6 una política monetaria reestrictiva que rigi6 duran
te 1971 con una reactivaci6n del gasto público dirigida, a partir 
de 1972, a ampliar la base productiva y el mercado interno. Esta 
"combinaci6n" de política restrictiva y de promoci6n del gasto 

público se traduciría en una tendencia errática en el crecimiento. 
Esta tendencia de aceleraci6n y freno"[ ... ] agudizaba los efectos 
negativos en la inversi6n al resaltar los alicientes especulativos" 
(l 2). Las aciones gubernamentales buscaron fortalecer y ampliar la 
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infraestructura econ6mica, las inJustrias b5sicas, el sector <le 

energía y la agricultura. El mcrcaJo interno fue reactivo mediante 
una política Je apoyo al salario directo y <le cxpansi6n <lel gasto 
social en vivienda, salud y e<lucaci6n y otros servicios. 

La administraci6n de Echeverría elabor6 un diagn6stico de la 

situación económica que reconocía las principales tendencias y los 

lÍmites impuestos por las políticas de "desarrollo estabilizador". 
En efecto, en declaraciones y documentos oficiales se plante6 que 

el esquema de crecimiento econ6mico anterior "[ .. . ] estaba con<lucie~ 
do a desequilibrios internos y externos que amenazaban con limitar 
la autonomía y continuidad del desarrollo nacional" (l 3), Asimismo, 

la creciente desigualdad en la distribuci6n de los beneficios eco
nómicos se expresaba en una injusta distribución del ingreso y en 

los desequilibrios regionales. En el sector externo, el crecimiento 

económico generaba un déficit de la balanza en cuenta corriente, 
que al asociarse a las insuficiencias en el ahorro gubernamental pa
ra cubrir la inversión pública que asegurara la expansi6n econ6mica 
conducía a una espiral de endeudamiento externo. Para superar es
tas tendencias el gobierno anunci6 la reorientaci6n de la política 
económica general que buscaría"[ ••• ] consolidar los avances alcan

zados y sentar las bases para un futuro crecimiento económico que 
permitiese conjugar la modernizaci6n general de la economía con una 
distribución m5s equitativa del ingreso y una mayor independencia 
del exterior" (t4) 

De acuerdo con las declaraciones gubernamentales los rasgos 
distintivos de esta estrategia fueron, por una parte, el cambio 
en los objetivos del desarrollo del país y,por otra, la modifica
ci6n de las prioridades. En la política econ6mica los objetivos 
trazados fueron: 

I crecimiento del empleo. 
II mejor distribución del ingreso 

III rcducci6n de la dependencia del exterior. 
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IV una mayor soberanía y un mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales disponibles. 

En esta definici6n la rc<li~tribuci6n Jcl ingreso afectaría 

todos y cada uno de los campos de la acci6n de la política econ6-

mica, por lo cual no se reducía s6lo al fimbito fiscal, sino que 

la estrategia de la rcdistribuci6n incluy6 disposiciones laborales~ 
política salarial, seguridad social, salud y educaci6n. 

La política de industrializaci6n partía de la necesidad de am
pliar la participaci6n estatal en la economía y fue orientada a 

conjugar la ampliaci6n de la capacidad productiva, el aprovecha

miento de los recursos, la modernizaci6n de los procesos productivos, 

la expansi6n del empleo y el apoyo a la exportaci6n de manuf actu-

ras. 

El gobierno reafirm6 las funciones tradicionales de direcci6n, 

orientaci6n, de regulaci6n y compensaci6n del Estado en la actividad 

econ6mica pero sobre todo dio mayor dinamismo a la funci6n de fomen

to industrial. La creciente y diversificada actividad estatal en 

el sector industrial y la economía en general fue motivo de ásperos 

conflictos entre el gobierno y los empresarios quienes reclamaban 

la violaci6n de las "reglas del juego" por parte del primero. En s~ 

guida puntualizamos los objetivos de la política de industrializa

ci6n de la administraci6n echeverrista: 

1 Crear un aparato industrial mejor integrado, moderno y con eleva
dos niveles de eficiencia productiva que permitiera producir 

bienes en calidad y precio que beneficiara el consumo interno 

y compitiera en los mercados internacionales. 

11 Promover la expansi6n del aparato industrial que permitiera sa

tisfacer las demandas intermedias y final que derivan de una 

poblaci6n en crecimiento y con mayor capacidad de compra. 

111 Promover la elcvaci6n de los índices de productividad de las 

empresas mediante la aplicaci6n del progreso tecnol6gico. 
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IV Fomentar niveles crecientes de ocupaci6n industrial que aba
tiera el <lcscmplco urbnno y evitara un mayor congestionamicnto 
<le poblaci6n subocupada en el campo. 

V Inducir la producci6n masiv~ de bienes de consumo de mayor de

manda tratando de reducir los costos en beneficio de los secto
res de bajos ingresos. 

VI Impulsar la industrializaci6n rural en el país mediante la 
creaci6n de empresas agroindustriales. 

VII Estimular un desarrollo regional equilibrado como un aspecto 
de una política de descentralizaci6n industrial (lS) 

Estos objetivos no fueron explicitados conjunta y sistemática
mente sino que aparecieron gradualmente. En realidad el gobierno 
de Echeverría no dispuso durante los primeros años de un plan de 
desarrollo que señalara metas respecto a los objetivos ni los ins
trumentos de la política econ6mica. En 1973 hubo un intento de for
rnulaci6n de un plan que apareci6 con el título de ''Lineamientos para 
la formulaci6n de un plan de desarrollo 1973-80" que al parecer no 
tuvo repercusiones importantes. No obstante, los prop6sitos de 
planeaci6n a nivel sectorial cristalizaron en el Plan Nacional de 
Salud, Plan Nacional Hidráulico y el Plan Nacional de Ciencia y Tec
nología. Adicionalmente fueron elaborados ciertos documentos que 
se clasificaron en la categoría de "formulaci6n de previsiones a 
mediano plazo'' que correspondieron a la producci6n agropecuaria, 
la programaci6n de las indu~trias de bienes de capital, siderurgia 
y del sector ener~etico que, por cierto, ocuparon un sitio priorita 
rio en la actividad estatal durante.este período (l 6). 

En realidad la aplicaci6n de la estrategia dcscans6 en la adop
ci6n de un conjunto de medidas y lineamientos de acci6n de polí
tica econ6mica y social .Entre las que ocuparon un lugar de primer 
orden podemos señalar las siguientes. El fortalecimiento del sector 
público como condici6n básica para hacer factible la reorientaci6n 
de la política trazada. En esta dirccci6n se ubican la ampliaci6n 
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<le lu infraestructura <lel propio sector público en áreas poco 

<lcsarrolla<las: la vivienda (INFONAVIT), ciencia y tecnología 

(CONACYT~ promoci6n de exportaciones (IMCE), ipdustrializaci6n 

rural (FONAFE) y energía nuclc~r (!NEN), así como las a<lecuaci~ 

ncs fiscales que por cierto cancelaron una reforma fiscal amplia. 

Un segundo lineamiento en las acciones del sector público fue 

la rnodificaci6n de las prioridades en la asignaci6n de recursos. 

En este sentido, el gobierno revirti6 la tendencia de abandono 

del sector agrícola que mostraba un estancamiento en la producci6n 
de alimen~os, materias primas y excedentes para la exportaci6n. 

El tercer lineamiento consider6 de "alta prioridad" al sector 
de energéticos e industrias básicas. Al respecto fueron promovidos 
importantes proyectos con efectos de largo plazo en las industrias 

elécticas, petrolera y siderúrgica. 

En el marco del estridente y renovado discurso nacionalista, 

el régimen impuls6 una nueva ley para regular la inversi6n extran

jera. Los criterios más sobresalientes indicaban que las inversio
nes extranjeras debían ser complementarias del capital nacional; 
tendrían que orientarse hacia nuevos campos o al establecimientÓ 
de nuevas industrias; se asociarían con capital mexicano en propor

ciones minoritarias como regla general; cumplirían con las dispo
siciones legales relativas a la capacitaci6n del personal mexicano. 
Además, el capital extranjero aportaría una tecnología avanzada 
y contribuiría a la evoluci6n y creaci6n de aquellas t6cnicas que 
mejor se adaptaran a las necesidades del país (l 7)_ Se definieron 
las normas para la negociaci6n de la transferencia tecnol6gica 
("Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y Explo
taci6n de Patentes y Marcas") y una modificaci6n de las leyes de 
propiedad industrial. 

RcsumircLlOS las principales medidas que el gobierno puso en 
práctica en relaci6n al fomento industrial en el periodo de 1970-76 
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l. El 23 <le noviembre <le 1971 el Po<ler Ejecutivo expi<li6 un De

creto que declaraba <le utilidad nacional el establecimiento 
y empliaci6n <le las empresas industriales que contribuyan 

a acelerar el proceso de desarrollo econ6mico y propiciaran 

el empleo de recursos humarios y materiales en diferentes re
giones del país. El decreto contempl6 estímulos fiscales y 

otras facilidades• otorg6 preferencias a aquellas empresas 
que contribuyeran a incrementar las exportaciones, sustituye

ran importaciones y propiciaran la integraci6n del aparato 
industrial. 

2.- La revisi6n gradual de la política proteccionista, no necesa

riamente arancelaria, estuvo dirigda a estimular la producti
vidad y aumentar la eficiencia y competitividad industrial. 
Se continu6 utilizando el permiso a la importaci6n como ins

trumento para promover, canalizar y modernizar la planta in
dustrial, 

3.- El programa de industrializaci6n de las fronteras y litorales 
propici6 el inicio de las empresas maquiladoras principalmen

te en el norte del país. 

4.- En el sector agrícola el gobierno impuls6 programas tendientes 
a reducir los precios internos de los insumos fabricados por 
las industrias nacionales. Fue el caso de fertilizantes e insec 
ticidas •• También se emplearon mecanismos que permitieran el 
acceso de los agricultores a la tecnología moderna al fabricar 
se diversos aparatos y equipos agrícolas. 

5.- Se diseñaron programas dirigidos a promover el desarrollo del 
"sector artesanal" a través de los cuales el gobierno ofreci6 
diversos servicios de asesoría, suministro de materias primas, 
organizaci6n y financiamiento a los productores de artesanía (IS) 

6.- Comercio Exterior. Defini6 tres áreas <le acci6n: el fomento al 

exterior de productos que tradicionalmente se han exportado; 
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la promocl6n de las exportaciones <le productos manufactura<los 
y la crcaci6n y reforzamiento <le los canales <le comcrcializa

ci6n y <llstribuci6n en los mercados tradicionales y <le nueva 

o futura apertura. Esta polJtica buscaría reducir el déficit de 

la balanza comercial mediante la instrumcntalizaci6n de los 
siguientes objetivos: 

I Promover la exportaci6n de mercancías en los renglones en que 
la pro<lucci6n interna tuviera cap~ci<lad competitiva. 

II Racionalizar las importaciones de mercancías a efecto de comple
mentar la oferta interna: orientar al progreso tecnol6gico y 

proteger las disponibilidades <le divisas. 

III Facilitar la importaci6n temporal de insumos que una vez trans

formados se destinen al mercado externo. 

IV Modificar la estructura de las exportaciones para que el país 

participe en escala creciente en los renglones más dinámicos 
del comercio mundial. 

"En suma, la política de comercio exterior está encaminada por 
un lado, a lograr niveles crecientes de exportaci6n a través 
de la colocaci6n de los excedentes de la producci6n agropecua
ria, en los mercados mundiales; a promover la venta en el ex
terior de productos industriales mexicanos; a ensanchar los 
procesos de maquila [ •.. ] y, por otro lado, mediante un proce
so arm6nico de sustituci6n de importaciones y la selecci6n ri
gurosa de las compras al exterior, procurar que las divisas se 
destinen a adquirir en el extranjero aquellos productos verda
deramente indispensables a la economía" (19). 

7.- La expansi6n de las actividades de exploraci6n de yacimientos 
de hidrocarburos e intensif icaci6n en la perforaci6n de nuevos 
pozos. En el período de gobierno de Echeverría la demanda in
terna de los productos del petr6lco crecía a un ritmo mayor que 

la producci6n. En 1972, la empresa PEMEX tuvo que importar pe
tr6leo de Venezuela. Como respuesta, el gobierno acord6 un pro
grama amplio que intensificaba las labores de cxploraci6n de 
nuevos yacimientos y pcrforaci6n <le pozos. La meta <le este ambi

cioso programa era alcanzar la autosuficiencia en esta materia; 
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en el corto pla:o aument6 la pro<lucci6n y elev6 el volúmen Je 
las reservas. Al respecto la administrnc..i6n <le PEMUX plante~ 
ba que la cscasc: y encarccimiento_del pctr6lco en el mercado 

internacional )' el costo <le,l transporte reclamaba como funda
mental el objetivo <le asegurar la autosuficiencia <le este re
curso no renovable y de naturaleza cstratégi<la por ser el ener 
gético más empleado por la industria (ZO). En el período 1970~76 
los crudos procesados aumentaron un 49.4%, las gasolinas refi
nadas aumentaron el 44.4% su volumen en el mismo período. Las 

reservas petrolíferas pasaron de 5,428 millones de barriles en 
1971 a 11,160 millones en 1976 ( 21 ). En el rengl6n de la petr~ 
química b6sica (ramo industrial controlado por el Estado) la 
administraci6n impuls6 trabajos de promoci6n para incrementar 

la producci6n difundiendo las posibilidades de inversi6n. En 

mayo de 1973 fue anunciada la reestructuraci6n y expansi6n 
de la industria eléctrica que empez6 por la ievisi6n de las ta

rifas del servicio que fortaleciera las finanzas y posibilita

ra concluir el proceso de integraci6n de esta rama industrial. 
En este sector fue creada la Comisi6n de Energéticos con el 
prop6sito de coordinar los programas de expansi6n y desarrollo 

del petr6leo, energía eléctrica, nuclear y geotérmica. 

8.- La Comisi6n Coordinadora de la Industria Siderúrgica elabor6 
un programa de expansi6n y desarrollo que programaría las cuo

tas de producci6n de las empresas productoras de acero, esta

bleciendo un período mínimo de 10 a 15 años que previera las 
necesidades en esta rama y tendiera a asegurar la autosuficien
cia. La empresa Altos Hornos de México aument6 su capacidad 
instalada de producci6n que era inferior a 2 millones de tone
ladas anuales y pas6 a 3.7 millones en el período 1970-7~; 

además el gobierno establcci6 el complejo siderúrgico de Lázaro 

C~rdcnas-Las Truchas con una capacidad inicial superior a un 
mill6n de toneladas de acero. 

El proceso de "mcxicanizaci6ri' del sector minero avanz6 hasta in 

cluir el 98% de la pro<lucci6n generada por las 769 empresas que 
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cumplieron con los requisitos Je esta acci6n gubernamental. 

9. Ante la escasa capaciJaJ del país para generar una tecnología 

industrial se postul6 la conv~n~cncia de impulsar una política 

orientada a lograr, en el largo plazo, un "desarrollo tecnol6gi

co aut6nomo''. Bajo esta perspectiva surgi6 el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología; se fundaron diversos institutos de inves 

tigaci6n y fue formulado un plan indicativo en ciencia y tecnolo

gía. Con algunas excepciones, se consideraba que eran escasos los 

vínculos entre el sistema de ciencia y tecnología y las activida

des productivas, al igual que las acciones en materia de selecci6n, 

adaptaci6n y absorci6n de tecnología. Por esta raz6n, el Bstado 

otorg6 una alta prioridad al gasto orientado al fortalecimiento de 

la "infraestructura de los recursos humanos" como la vivienda, sa

lud y educaci6n. Respecto a este sector, la llamada "reforma educa
tiva" ocup6 desde el principio de la gesti6n de Echeverría un sitio 

central. La política educativa la analizaremos en el apartado co

rrespondiente. 

En resumen la estrategia del "desarrollo compartido" signific6 

una modificaci6n en los objetivos de la política econ6mica y el 
reforzamiento de la rectoría econ6mica del Estado. La participaci6n 

del sector público pas6 del 11.6% del PIB en 1970 al 17.2% en 1975 
( 22 1. Fueron reformuladas las prioridades en la asignaci6n de re

cursos de este sector. El gobierno de Echeverría deliberadamente 

promovi6 la mayor participaci6n del gasto público que en 1971 re

presentaba el 26.8% del PIB y ascendi6 al 39.6\ en 1976. En general 
la distribuci6n del incremento del gasto público entre las dif eren

tes actividades se ajust6 a las prioridades que mencionamos. La 
promoci6n industrial capt6 la tercera parte del incremento (33.5%) 

destacando el rengl6n de energéticos con cerca del 25% del aumento 

en el gasto total; la educaci6n, la salud y la seguridad social Pª! 

ticiparon con el 23.l~ del incremento y el fomento agropecuario, 
pesquero y comercial agrícola absorvicron el 15.2\. Las activida

des definidas como prioritarias recibieron en su conjunto cerca 

del 80% del incremento del gasto público federal C23 l 
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Es probable que los avances m&s significativos correspondan al 

objetivo dt' "mcjor;1micnto dl' la cali<la<l <le la vi<ln" principnlmcntc 
en los renglones de vivienda, salud y educnci6n. Los servicios edu
cativos y los rcl ;1cionatlos con ·la protecci6n <le la salud absorvic

ron la mayor parte del incremento Jcl empleo pÓblico. Un indicador 
interesante es d número tic derechohabientcs del IMSS e ISSSSTE que 

pas6 de 11 millones 243 mil en 1970 a 20 millones 549 mil en 1976 (i~ 

cremento del 83% CZ 4), 

Durante el período 1970-76 hubo una modesta recuperaci6n del 
sector agropecuario que crcci6 al 1.6% anual. En el sector indus
trial el mayor dinamismo correspon<li6 a las ramas industriales de 

mayor utilizaci6n intensiva de capital; la pequefia y mediana empre

sa registr6 un estancamiento. En su conjunto la economía creci6 
el 4.7% anual en promedio que puede considerarse satisfactorio 
en el contexto de la recesión de la economía mundial en el período. 

Sin embargo, el crecimiento econ6mico estuvo por abajo de las ta
sas históricas logradas en el período de 1940-70 (ZS) 

En relación a la estructura productiva las acciones se orien
taron en dos sentidos: la implantaci6n de la legislaci6n sobre 
la inversi6n extranjera y las normas jurídicas sobre transferencia 

de tecnología de las empresas controladas por el capital extranjero 
(en 1972 Teléfonos de México fue convertida en empresa de partici-
paci6n estatal mayoritaria). No obstante, en· 
si6n extranjera directa fue de 306 millones de 
ascendi6 a 585 millones (26 ) 

1971 la inver 
d6lares y en 1975 

El mayor dinamismo del sector público que antes explicamos pro
voc6 el agravamiento de la crisis fiscal. El déficit del sector 
público en 1970 rcpresent6 el 1.9% <lel PIB para 1975 esta cifra 
ascendi6 al 9.3% y 7.4% en 1976. El crecimiento del déficit fiscal 
en el período 1970-76 tuvo su explicaci6n en la intensa formaci6n 
<le capital impulsa<la por el sector público como mecanismo compen
satorio para sostener el nivel de acumulaci6n global frente a la 
dcclinaci6n de las inversiones <lcl sector privado (Z?). En este 
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período la inversi6n pública creci6 a una tasa mayor que la pri

vada. Para 1975 el 45% del total <le la formaci6n bruta <le capi

tal fue aportada por el sector público, mientras que en 1971 fue 

<lcl 30% (28 ). La parte de la inversi6n pública dirigida al fomen

to industrial aument6 su participaci6n en el total representando 

casi la mitad del gasto de la inversi6n (1971-76), cuya estructu

ra cambi6 significativamente: el sector energético disminuy6 su 

participaci6n relativa, mientras se increment6 la siderúrgica 

y los fertilizantes. De cualquier forma, los energéticos siguieron 

captando una parte considerable de la inversi6n orientada al fomen

to industrial que prmiti6 recobrar la autosuficiencia en materia 

de petr6leo y continuar la expansi6n en petroquímica. 

En opini6n <le Carlos Tello las inversiones públicas en fomento 

industrial arrojaron resultados que permitieron"[ ... ] eliminar, 

en buena medida, estrangulamientos en la oferta que limitaban la 

continuidad de la industrializaci6n del país y sent6 las bases 
para un crecimiento más s6lido" (Z 9)_ Sin embargo, los problemas 

estructurales que afectaban la continuidad del crecimiento desde 

fines de los años sesentas de nueva cuenta aparecen con toda inten

sidad en la crisis de 1976 precipitada por las medidas devaluato

rias, la fuga de capital y el endeudamiento externo que convergie

ron con los efectos de la recesi6n econ6mica i.hternaciorial .• La nueva 

política econ6mica del gobierno de Echeverría fue contradictoria 

en la medida en que sus objetivos y prioridades contrastaron con 

la presencia, en algunos años muy matizada, de elementos propios de 

la ortodoxia monetarista del desarrollo estabilizador. 

3. 2. El Plan Nacional de Desarrollo In.dustrial. 1976-82. 

Existe consenso en torno a la idea de que las estrategias del 

desarrollo estabilizador mostraron signos de agotamiento desde fi

nes de la d6cada de los sesentas. En cierto modo el comportamiento 

de la economía durante el período 1970-76 reafirm6 que estas estra
tegias se revelaron incapaces de seguir dinamizando la economía 
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según indican las tasas <le crecimiento <le este período que fue

ron inferiores a la tasa hist6rica. A<lem6s, las tendencias es

tructurales continuaron agr~v6nJosc Je tal forma que en 1975 y 

. 76 la economía mexicana entr6 en una fuerte crisis precipitada . 
por la devaluaci6n de la moneda nacional, la <leclinaci6n <le las 
inversiones <lcl sector privado, el aumento <lcl endeudamiento ex

terno, cte. Estos desequilibrios y la crisis misma evidenciaron 

mayores restricciones en la capacidad del Estado para postergar el 

desencadenamiento de la crisis. 

La administraci6n de J. L6pez Portillo anunci6 una estrategia 

econ6mica que conduciría a la consoli<laci6n de un tipo de acumula

ci6n que permitiera un proceso de desarrollo autosostcnido con 

"justicia social" a partir de los recursos petroleros. Estas espec

tativas se apoyaban en la apreciaci6n de que el país presentaba 

posibilidades amplias de una industrializaci6n sustitutiva de im
portaciones, sobre todo en el sector de bienes de capital C3ü). Los 

efectos de la expansi6n petrolera se difundirían al resto de los 

sectores industriales propiciando un proceso de industrializaci6n 
más pleno e integrado. El financiamiento procedería de las divisas 

generadas por las exportaciones masivas de petr6leo; la expansi6n 

de esta rama serviría de garantía para obtener créditos en el mer

cado internacional de capitales. Podemos anticipar que dado el 
control estatal sobre la industria petrolera y el papel clave que 

se le asign6 a este recurso estratégico. prevalecía en el proyecto 

econ6mico gubernamental una sobreestimaci6n de la capacidad del Es

tado para remontar las tendencias estructurales de la acumulaci6n 

y la crisis. 

La formulaci6n de esta política no consider6 adecuadamente el 

contexto internacional de crisis en los países industrializados y 
sus efectos en el mercado petrolero y de materias primas. Por otra 

parte, el objetivo <le transitar hacia un nuevo r~gimen de acumula

ci6n necesariamente involucraba la gestaci6n de cambios importantes 
en las funciones de los sectores de la economía. En efecto "[ •.. ] 

todo se presentaba y sobre esta base se formulaba la política ccon6-
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mica como un problema <le pro<luctivida<l y crecimiento <le la demanda 
efectiva que inversiones masivas en el sector <le cnerg6ticos y 
bienes <le capital impulsarían" (31). 

De acuerdo con esta cstratdgia era necesario que la in<lustriali

zaci6n fuese acompafia<la por una política Je rccuperaci6n del sector 

agrícola, lo cual tambi6n se lograría con inversiones, suministro 

de bienes de subsistencia y de materias primas. A la agricultura 

se le asign6 máxima prioridad en la acci6n gubernamental. 

La cvoluci6n de la política econ6mica Jurante el período de 

estudio es más comprensible si distinguirnos · la influencia que han 

ejercido tres corrientes de pensamiento. La llamada escuela "expan-

s ionis ta" confiaba en los crecientes ingresos petroleros como palan

ca para enfrentar la crisis; es decir, el monto de las divisas pe

troleras serían suficientes para cubrir las importaciones que re

uqría la expansi6n y la liberaci6n del comercio. La segunda corrie~ 

te corresponde a la política tradicional que rigi6 desde 1940 hasta 

1976 que abogaba por un crecimiento industrial mediante protecci6n; 

sustentaban que la expansi6n econ6mica que elevara el empleo, uti-

1 izando controles sobre las importaciones y los movimientos de capi

tal para prevenir desequilibrios agudos en la balanza de pagos. La 

tercera corriente, la "contraccionista" de corte ortodoxo, proponía 

la liberaci6n del comercio que induciera avances en la eficiencia, 

la flotaci6n del peso para solventar los problemas de la balanza 
de pagos y la contenci6n de la demanda recortando el gasto público 
con el fin de frenar la inflaci6n C3Z) 

La política econ6mica gubernamental se desenvolvi6 en tres eta
pas. La primera de corte contraccionista pretendía la recuperaci6n 

~con6mica estuvo vigente durante 1977. La segunda de tipo expansio

nista abarc6 los afias de 1978 hasta 1981; y la tercera de nueva 

cuenta retorn6 a las políticas ortodoxas restrictivas cuyo escenario 

fue la crisis de 1982. Pero la política predominante fue la expan

sionista: la riqueza petrolera resolvería todos los problemas eco

n6micos y sociales <lcl país. El entonces <lirector de PEMEX Jorge 
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Dfaz Serrano, resumía esta orientaci6n en su discurso ante el 

Congreso e.le la Uni6n en 1977. 

"Esta riqueza (petrolera) constituye no s6lo el instrumento 
para resolver los problema; ccon6micos que tenemos en la 
actualidad. Es, además, el gran eje econ6mico que ha falta 
do desde el principio <le nuestra historia y cuya ausencia
ha inhibido la total consolidaci6n de la naci6n. Esta rique 
za hace posible ver hacia ef futuro la creaci6n de un nuevo 
país, en donde el derecho al trabajo sea una realidad y cu
yas remuneraciones permitan en general un mejor estilo y 
calidad de vida" (33). 

La primera etapa de la política econ6mica estuvo dirigida a 
recuperar el "clima de confianza" que permitiera reactivar las 

inversiones privadas reorientando el gasto público y las políticas 
fiscal y crediticia. Se trataba de una política restrictiva y, en 
consecuencia, fue aplicado el arsenal monetarista dado que en oct~ 
bre de 1976 el gobierno suscribi6 un convenio de estabilizaci6n 
con el Fondo Monetario Internacional y de esta forma accedería al 
financiemiento externo. El diagn6stico del FMI constat6 que la eco

nomía pasaba por un proceso inflacionario que resultaba -según la 

ortodoxia monetarista- del exceso de demanda provocada por la 
elevaci6n del gasto público y los aumentos salariales que llevaron 
a la devaluaci6n de 1976. En consecuencia, el convenio con el 
FMI estableci6 para el período 1977-79 un conjunto de medidas res
trictivas tendientes a reducir el déficit del sector público, li
mitarel endeudamiento externo, elevarlos precios de bienes y servi
cios del sector público, la apertura de la economía y la congela
ci6n de los salarios. Se esperaba que estas medidas reconstituirían 
la maltrecha economía sobre "bases sanas" C34 )_ En este marco el 
gobierno defini6 dos prioridades para el período de la recuperaci6n, 
el sector agropecuario y el energético, principalmente la industria 
petrolera concebida como un recurso clave para administrar la crisis 
y como una oportunid.ad para imprimir transformaciones profundas en 
Ja socie<la<l mexicana. 

La scgun<la etapa <le la política ccon6mica parti6 de los descu
brimientos de vastos recursos de hidrocarburos que colocaron a Mé

xico en el sexto lugar entre los países productores de pctr6leo 
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justo en el momento en que el mercaJo atravesaba la primera cri

sis energ6tica Je importancia. Los recursos petroleros aJem6s Je 

ingresar montos excepcionales Je divisas extranjeras se constitu
yeron en garantía <le los pr6stamos obtenidos en el exterior que 
posibilitaron una autonomizaci6n de la política <le L6pez Portillo 

en relaci6n a los acuerdos firmados con el FMI. 

Durante 1978-81 el país experiment6 una expansi6n sin prece

dentes del gasto público que reafirm6 con mayor fuerza el papel 

del Estado en el proceso de acumulaci6n a través <le las inversiones 
públicas, la contrataci6n de servicios y las compras y contratos 
efectuados al sector privado. Adicionalmente el Estado program6 
importantes proyectos en las ramas de energéticos, siderúrgica y 
petroquímica así como en el sector agropecuario. Estas acciones co

rrespondían a tres lineamientos básicos <le política econ6mica for
mulada para enfrentar el proceso de industrializaci6n: 

I La 
. , 

recuperac1on del sector agrícola sustentada en la "alianza para 
la p roducci6n'.'. 

II El Plan Nacional Industrial. 

II I La decisi6n formal del gobierno de no ingresar al Acuerdo General 
de Tarifas y Comercio (GATT). 

Durante el período de 1976-82 la adrninistraci6n formul6 una serie 
de planes que abarcaban diversos sectores de la actividad econ6rnica, 

en particular el Plan Nacional de Desarrollo Industrial elaborado por 
la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial en 1979 y el Plan 
Global de Desarrollo que present6 la Secretaría de Programaci6n y 

Presupuesto en 1980. Otros planes sectoriales cubrían la producci6n 
de alimentos, turismo, pesca y energía. Conviene aclarar que el 
Plan de Energía fue añadido al Plan Industrial e intentaba fijar 
límites al volumen <le cxportaci6n <lel petr6leo para apoyar la polí
tica industrial C3S) 
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El Plun Nacional e.le Desarrollo InJustrial contemplaba un con

junto de políticas para incrementar la tasa de crecimiento y el n.!_ 

vcl e.le empleo, i<lentificar "cuellos Je botella" para la invcrsi6n 

futura y prever resultados sostqniblcs para la balanza de pagos. 

El objetivo más general del Plan fue "facilitar el crecimiento eco 
n6mico din6mico ordenado y estable'' C36 >. El crecimiento permiti-

ría la eliminaci6n del desempleo y el subempleo para finales de 

siglo y preveía niveles de vida mínimos. Los desequilibrios en la 

balanza de pagos que resultarían del crecimiento acelerado queda

rían solventados con los ingresos de las divisas generadas por las 
exportaciones petroleras; una de las condiciones claves del plan 

era impedir la liberaci6n general de las importaciones. 

Otras metas del plan que interesa subrayar fueron el fortaleci

miento de ciertos sectores de la industria, propiciar la descentra

lizaci6n y estimular el crecimiento de la pequeña y mediana empre

sa. Las políticas formuladas para conquistar las metas mencionadas 

fueron las siguientes: 

I Incrementar el consumo y la inversi6n del gobierno. 

II Acelerar la construcci6n de vivienda de bajo costo. 

III Incrementar la inversi6n industrial para superar cuellos de 

botella, abrir nuevos sectores industriales que fortalecieran 

la estructura productiva y promovieran las exportaciones no 
petro 1 e ras. 

IV Aumentar los precios internos de los combustibles. 

Estas políticas incluían un paquete de incentivos fiscales al 
sector privado que alentara y reubicara las inversiones a través 
de créditos accesibles manteniendo la protecci6n industrial. 

La instrumcntaci6n de estas políticas colocaron a la economía 

en una etapa de crecimiento r~pido que estuvo acompafia<lo del refor

zamiento de los desequilibrios en la esfera de la producci6n, las 
finanzas y la moneda. En seguida hacernos una revisi6n Je los resul

tados de la política de industrializaci6n y de la política econ6mica 
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y social en general Jcl período l976-82 

l. El proJucto interno bruto creci6 un 7.1~ en 1978 y un B.O~ 

en 1979 rebasando ligerame~tc la tasa hist6rica de la década 

de los sesentas y primeros tres afias de los setentas. La 

agricultura se cstanc6 en 1978 y disminuy6 su crecimiento en 
1979 C37 J. 

2. Las industrias productoras de bienes durables, de capital y 

de la construcci6n fueron las que experimentaron el mayor 

crecimiento junto con el petr6leo. El sector petr6leo inclu

yendo la petroquímica creci6 un 28.2% en 1978 y 25.2% en 1979 

generando un superávit petrolero de 906 millones de d6lares en 

1977, 1585 millones en 1978 y 3,601 millones en 1979 C33 ) 

3. La formaci6n bruta de capital ascendi6 de 80,722 millones en 

1977 a 93,451 millones de pesos en 1978 (a precios de 1979) 

arrojando un incremento del 15.8%. La inversi6n 

bruta del sector privado tuvo un incremento del 12% con respec

to a 1977, fen6meno que no ocurría desde 1975. 

4. Los salarios mínimos reales disminuyeron un 8.5% entre marzo 

de 1977 y marzo de 1978; las utilidades de las empresas más 
grandes que cotizan en la bolsa de valores aumentaban un 93% 

en 1977 con respecto a 1976 C39l. Durante el período de 1977-81 

los recursos públicos destinados al rengl6n social se mantuvie

ron en un nivel inferior al que alcanzaron en 1975 que fue del 

20.28% respecto a la inversi6n total del sector público. Así 

en 1977 la participaci6n de este rengl6n fue de 15.16\ y el 
máximo lleg6 a 19.78% en 1979 C4o1. 

S. El sector manufacturero mostr6 una polarizaci6n entre las in
dustrias de bienes de consumo durable, en 1978 y 1979 crecieron 
a tasas tres veces más grandes que las de consumo no durable. 

La aceleraci6n en la producci6n de bienes de consumo durable 

durante la recupcraci6n y el auge acentu6 la importaci6n de 

bienes intermedios y de capital; los bienes de consumo durable 

crecieron a una tasa de 16.6% entre 1977 y 1980; los de consumo 
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no durable crecieron al s.zi en el mismo períoJo. Este fcn6meno 

que reviste particular importancia se ha explicado a partir 

del renovado fortalecimiento de los sectores de la ''nueva pequ~ 

fia burguesía'' urbana que fue beneficiada por la expansi6n eco

n6mica, especialmente por el aumento del gasto estatal, la am

pliaci6n del crédito disponible y la política fiscal orientada 

a estimular el consumo de las capas de medianos y altos ingresos 
(41). 

6. La tendencia ascendente de la inversi6n p6blica y privada reac

tiv6 el sector de la construcci6n y al de bienes e instrumen

tos <le pro<lucci6n. Esta tendencia reafirm6 un problema estruc

tural del aparato industrial. La debilidad constitutiva de las 
industrias de bienes de capital es de tal magnitud que se reve

la en el peso tan alto de sus insumos importados. De nueva 

cuenta aparecieron los límites al proceso de industrializaci6n 
de la economía mexicana C4Z). La posibilidad de restringir las 

importaciones en un contexto de rápido crecimiento del sector 

manufacturero provoca la paralizaci6n de éste. 

Los límites del proceso de industrializaci6n se manifiestan en 

la profundizaci6n de los desequilibrios en el sector externo y el 

crecimiento acelerado de la deuda externa al contratar nuevos cré

ditos que permiten solventar el déficit en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos. En 1981-82, se amplificaron los problemas es

tructurales de la economía mexicana: las presiones inflacionarias, 

el desequilibrio externo, la aceleraci6n de la deuda externa y el 

deterioro del salario real y las condiciones de vida de los traba

jadores de la ciudad y el campo. 

No obstante que el superávit petrolero creci6 más rápido que 

el déficit manufacturero, no pudo cubrirlo en ning6n año del perío

do 1977-81. En 1981 el superávit petrolero fue de 13,819.5 millo

nes de d6larcs, mientras que el déficit del sector manufacturero 
lleg6 a 16,863.1 mi.llenes. El excedente petrolero s6lo pudo finan-
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ciar en este afio el 50.9~ Jcl J6ficit global <le Jivisas; en vis-

ta del d6ficit agrop~cuario y lu buja en la balanza <le turismo, 

la <leuda externa financi6 el 37.4% y la inversi6n extranjera direc

ta el 5. H de dicho déficit C
43J. Desde 1977 los recursos petrole

ros operaron como el instrumento principal para corregir el dese

quilibrio del sector externo. El crecimiento acelerado de las ex

portaciones petroleras fue de tal magnitud que en 1977 representaban 

el 27% del total de las exportaciones y para 1981 ascendieron al 

6.1%. Lejos de desaparecer, el desequilibrio del sector externo se 

ampli6; en 1981 la cifra ascendi6 a 6596.6 millones de d6lares y 

casi se duplica al llegar a 11,704 millones de <l6lures en 1981 C
44 J. 

Como vimos anteriormente el "boom" petrolero indujo una fuerte ace

leraci6n del crecimiento del PIB (8.3% en 1980 y 8.1% en 1981) que 
estuvo acompafiado del agravamiento de los desequilibrios que venía 

presentando la economía a largo plazo: aceleraci6n de las tendencias 

inflacionarias, crecimiento del déficit del sector público, creci

miento del dGficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y 

de la deuda externa que de 37 millones de d6lares en 1978 lleg6 a 
71 mil millones de d6lares en 1981 C45 J. En este cuadro de agudiza

ci6n de los desequilibrios econ6micos que anunciaban las tendencias 

recesivas de 1981 jug6 un papel clave la crisis internacional del 

capitalismo y en particular el desplome del mercado internacional 

de hidrocarburos. La administraci6n de L6pez Portillo al formular 

sus planes de desarrollo no reconoci6 adecuadamente la presencia de 

la crisis internacional como una limitante a las metas del crecimien

to econ6mico en México. La caída de los precios internacionales del 

petr6leo, la baja en los precios de las materias primas y la modifi

caci6n de las tasas de interés en el mercado de capital internacio
nal así lo sugerían. 

A partir del segundo semestre de 1981 quedaban delineados los -

aspectos más relevantes de la crisis: la recesi6n internacional, el 
desplome de los precios del petr6leo; el incontrolable aumento del 

déficit externo, el deterioro de las finanzas públicas y el aumento 

de la <leuda; así como las presiones inflacionarias, la especulaci6n 

y la fuga ~e capitales que configuraron un clima de agudas tensiones 
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ccon6micas y sociulcs r la cxaccrbaci6n <le las fricciones polí

ticas entre el scctor·priva<lo y público. La <lcvaluaci6n parecía 
inminente al igual que la contracci6n econ6mica que anunciaba 

la crisis general de 1982. 

Las medidas instrumentadas por el gobierno durante los primeros 

meses de 1982 como las sucesivas devaluaciones, los recortes pre

supuestales y la implantaci6n del sistema de cambio doble intenta

ron enfrentar la crisis financiera y el proceso inflacionario. 
Este Último estimul6 la dolarizaci6n de la economía mexicana, es 

decir, el reemplazo de la moneda mexicana por el d6lar norteameri
cano en sus funciones de reserva de valor y unidad de cuenta. No 
obstante estas medidas, arreciaron las prácticas especulativas 

alimentadas por la inflaci6n, la fuga de capitales y el auge de 
las cuentas bancarias con dep6sitos de d6lares en MGxico y en Esta
dos Unidos. La respuesta estatal fue anunciada el lo. de septiembre 
de 1982 por el presidente de la república J. L6pez Portillo al de
cretar la nacionalizaci6n de la banca y el establecimiento del con

trol generalizado de cambios. Este fue uno de los episodios de mayor 

controversia política que se tradujo en un cambio radical que modi
fic6 de facto un aspecto clave de las relaciones econ6micas domi
nantes al afectarala fracci6n capitalista monop6lica más poderosa: 
el sector bancario y financiero. Según datos vertidos en el informe 

presidencial de ,septiembre de 1982, los particulares habían deposit! 
do en aquellos meses 14 mil millones de d6lares en los bancos norte! 

mericanos y adquirieron bienes inmuebles por un monto de 31 mil 
millones de d6larcs de los cuales habían pagado 9 mil millones. Adi~ 
cionalmente, las cuentas en dolares en los bancos mexicanos ascen
dían en el mes de agosto a 12 mil millones de d6lares. 

" Así, el pánico financiero, la especulaci6n y las compras 
masivas de <l6lares por parte de la burguesía y amplios sec
tores de ]as capas medias durante el mes de agosto fueron 
la manifestaci6n de una crisis de legitimidad monetaria que 
estaba agravándose" (46). 

Las medidas del lo. de septiembre en lo inmediato intentaron 
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evitar que la crisis alcan~ara su 6ltima fase paralizando la 

cconomín aunque ello implicnr3 asestar un ru<lo golpe al capit¡il 

financiero o rentista. En ese contexto, el Estado mexicano rcafir 

maba su papel de guardián <le los intereses del conjunto <le la 
clase capitalista afectando a su fracci6n más poderosa y agravan-

do las tensiones entre la clase y el sistema político dominante (47). 



140 

4. Las poltticas educativas y la cvoluci6n de la c<lucnci6n t6c 

ni ca . Pe río Jo 19 7 O · 8 2 . 

El proyecto estatal de moderni~aci6n, necesariamente capitalis
ta, del sistema educativo público tiene como sustento el prop6-

sito de lograrma mayor eficiencia mediante el acercamiento 
máximo posible de la actividad educativa con el aparato produc

tivo. En este sentido, la modernización es el elemento clave 
que orienta la estrategia estatal en materia educativa en el 
período 1970·82. Las políticas dirigidas al sistema de educa-
ci6n técnica que corresponden a los gobiernos de Luis Echeve-
ría y José L6pez Portillo presentan diferencias que se circun~ 
criben al énfasis y a la priorizaci6n que asignan a sus objeti
vos y acciones pero que tienen en común el objetivo de la mode! 
nizaci6n. Desde este punto de vista ha existido una continuidad 

en las políticas de los gobiernos que abarcaron el período 1970-
82. El auge de la educaci6n técnica involucra prácticamente to
dos los niveles del sistema; desde la secundaria hasta el nivel 
superior. Esta tendencia alcanza sus momentos más representati
vos con la fundaci6n, en 1978, del Colegio Nacional de Educaci6n 
Técnica Profecional (CONALEP) y la Unidad Profesional Interdis

ciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

del IPN en 1971. 

La expansi6n del sistema educativo técnico se acompaña con 

una política de "ajuste máximo" de la "oferta educativa" con 
las condiciones del aparato productivo que se traduce en las 
instancias de coordinación de los directivos de los centros es
colares con los empresarios privados y funcionarios del sector 
público; en la expedición de reglamentos que aseguran la parti
cipación directa de estos sectores en la formulación y cambios 
en los programas de estudio, en la creación de nuevas carreras 
y especialidades y en los criterios de de admisión de alumnos 

e incluso de profesores a las escuelas t6cnicas. Las tranforma 



141 

cienes <lcl sistema educativo t6cnico incluyen el crecimiento 
acclera<lo y un proceso Je adecuaciones. 

Existe una <loble <letermina~i6n en la evoluci6n de la e<lu

caci6n técnica: aquella que procede del crecimiento del siste
ma educativo y la demanda social en que la respuesta del Esta
do tiene efectos positivos en términos de su lcgitimaci6n poli 
tica; y la detcrminaci6n que procede de la industrializaci6n 

en términos de modcrnizaci6n y que se relaciona con los diver
sos grados de calificaci6n de la fuerza de trabajo que se sup~ 
ne necesitan las distintas ramas industriales. 

La proliferaci6n de los planteles CONALEP en todo el país 
ilustra esta tendencia. El problema de la "saturaci6n" de la 
matrícula en el nivel de la educaci6n media y superior y la 

contínua presi6n de la poblaci6n escolar por acceder a estos 

niveles es encarado por el Estado abriendo una vía alternativa 
que permite reorientar la demanda escolar por el bachillerato 
propedéutico hacia las carreras técnicas industriales de caráE 
ter terminal que imparten las escuelas CONALEP. Este tipo de 

carreras conducen al mercado de trabajo y bloquean el acceso 

de los estudiantes, a niveles de escolaridad más avanzados. 

En resúmen, las políticas de expansi6n y adecuaci6n del sis 

terna educativo técnico en la década de los setentas indican la 
vigencia del carácter bivalente de la cducaci6n pública en el 
sentido de que estas tendencias permiten al Estado renovar el 
consenso social y, al mismo tiempo, intenta acoadyuvar a la rno 
dernizaci6n industrial suministrando diversos niveles de cali~ 
ficaci6n de la fuerza <le trabajo. Es necesario scfialar que en 
el corto plazo esta política tiene eficacia en términos de con
senso social; mientras que en el largo plazo es funcional al 
proyecto estatal de rccstructuraci6n del aparato industrial. 
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La modcrnizaci6n del sistema educativo, scg6n el proyecto 
estatal, introduce un cambio sustantivo que tiende a romper con 
la orientaci6n liberal que ha prevalecido en los niveles de la 
educaci6n media y superior. 

En su conjunto el sistema educativo experiment6, a a lo largo 
de la década pasada, ciertas transformaciones que afectaron di
versos ámbitos: el régimen jurídico y laboral, el financieron y 
técnico o administrativo. En esta dinámica de transformaci6n o
cupa un sitio especial el auge y adecuaci6n de la educaci6n téc 
nica en relaci6n a la actividad industrial, de serv1c1os y agrf 
cola; en menor medida con la actividad pesquera y forestal (48) 

4.1 La est~ategia del desarrollo compartido, la apertura 
democrática y la reforma educativa. 

Echeverría inici6 su mandato presidencial con una condena a la 
estrategia desarrollista. En consecuencia proclam6 la necesidad 
de una estrategia econ6mica que bautiz6 con el sugestivo nombre 
de "desarrollo compartido" (4 9 Esta restrategia requiri6 de ca!!!_ 
bios en el plano político. Echeverría decide actuar con su pro
yecto de "apertura democrática", lo que suponía flexibilizar los 
medios de comunicaci6n, ampliar los canales del sistema electo
ral y otorgar reconocimiento a algunos sectores de la oposición, 
principalmente a la disidencia intelectual. En efecto, el régi
men privilegió una línea de acercamiento y conciliaci6n con los 
grupos opositores mis explosivos:. los maestros, lo~ .estudiantes 
y las instituciones uriiversitarias. Sin embargo, esta· política 
era claramente insuficiente debido a que el si~tema educativo 
en su conjunto mostraba rezagos e insuficiencias de todo tipo. 
En estas circunstancias el gobierno anunci6 su proyecto integral. 
de "reforma educativa" 

Los lineamientos en materia educativa quedaron formulados 
en la Ley Federal de Educación, la Ley Nacional de Educación de 
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Adultos y en algunos documentos de la SEP. 

Echeverría plante6 la conveniencia de reformar el sistema 
educativo; parad6jicamente en su formulaci6n mantuvo la misma 

' 
visi6n que sustentaron los gobiernos anteriores. Defini6 la 
educaci6n como la variable fundamental del desarrollo econ6mico 
y social, tal y como lo postulaba la estrategia desarrollista: 

"Todos nuestros problemas [afirmaba el candidato] desembo
can o se relacionan con uno solo: el de la educaci6n [ ... ], 
ningún avance econ6mico, ninguna mejoría social son posibles 
sin la educaci6n popular, sin que lleguen al pueblo los be
neficios de la cultura en sus diversos niveles" (SO). 

No obstante esta limitaci6n, el régimen echeverrista señal6 
algunos aspectos que incidían correctamente en el sistema edu
cativo al puntualizar que: 

[ ... ]de poco valdría vigorizar la obra del educador, si no 
convirtiésemos los medios de difusi6n en instrumentos de en 
señanza extraescolar y en forjadores de la conciencia colee 
tiva, si no demandásemos a todos los sectores el ejercicio
de una nueva actitud moral [ ... ]" (51). 

El gobierno sustent6 su política educativa a partir de los 
siguientes lineamientos: 

l. El di&logo, la participación y el consenso de quienes inter
vienen en el proceso educativo. 

2. Congruencia con los principios de la "apertura democr6tica'.', 
lo que significa la utilizaci6n de nuevas t6cnicas de comu
nicaci6n que posibilitaran el acceso de todos los grupos s~ 
ciales a la educaci6n. 

3. La incorporaci6n de todos los niveles del sistema educativo 
incluyendo la educación estraescolar. 

4. Impulso de la educaci6n cstraescolar para impartir los nive
les elemental, medio y superior. 

S. El contenido. de la educaci6n propiciaría el desarrollo de la 
capacidad de análisis, intcrrelaci6n y dcducci6n; ejercita
ría la rcflcxi6n crítica, acrecentará la actitud de actuali 
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zar los conocimientos y capacitará para el trabajo social 
mente útil. 

6. Flexibilidad del sistema educativo que permita a los est~ 
diantes incorporarse a la actividad econ6rnica y continuar 
los estudios. 

7. Concentrar la atenci6n en el maestro en tanto su condici6n 
de "factor primordial de la educaci6n" enfatizando el papel 
activo del alumno en el proceso de aprendizaje. • 
En síntesis, el gobierno concibi6 la reforma educativa corno 

un proceso que debería conquistar dos grandes objetivos, por 
una parte transformar la economía, las artes y la cultura a tr! 
vés de la modernizaci6n de las "mentalidades" y, al mismo tiem
po" establecer un 6rden social más justo mediante la igualdad 
de oportunidades en la educaci6n. 

La Ley Federal de Educaci6n fue expedida en noviembre de 
1973 y remplaz6 a la antigua Ley Orgánica de Educaci6n Pública. 
Con la nueva Ley principi6 un intrincado proceso de reordenarn.ieE_ 
to y modif icaci6n de normas y reglamentos relacionados con el 
sistema educativo. (52) 

La trascendencia de la Ley Federal de Educaci6n radica en 
que desarrolla un conjunto de elementos que revelan la visi6n 
estatal sobre el proceso educativo. Este es definido como un 
medio fundamental para la adquisición de conocimientos y para 
formar el sentido de la solidaridad social (articulo 2). Enfa
tiza la importancia de la educaci6n extraescolar para impartir 
la instrucci6n elemental, media·y superior. El aspecto que m&s 
interesa subrrayar es que la Ley precisa que.el sistema educa
tivo en cualquier tiempo debe permitir al educando incorporar
se a la vida econ6mica y social y, simultáneamente, dar conti· 
nuidad a los estudios (art. 6). Este lineamiento gui6 la pol!
tica dirigida a expandir aceleradamente la cducaci6n industri
al, agropecuaria y de servicios. 

Las acciones gubernamentales en materia <le cJucaci6n t6cni 
ca dieron prioridad a los programas relacionados con el agro y 
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la industria según la premisa de que "la educaci6n debía oricn 
tarse al desarrollo''. De acuerdo con esta proposici6n los pro
grmas de estudio en los diferentes niveles educativos debían 
proporcionarle al estudiante: 

"[ ... } una formaci6n general, para que teiga una base cultu 
ral homogénea, una orientaci6n especializada a su vocaci6ñ 
y su grado de escolaridad, conocimientos y actividades com 
plementarias de carácter terminal". ( 54) 

' Esta Última característica permitiría a los estudiantes que 
interrumpieran su formaci6n incorporarse al mercado de trabajo. 

La política gubernamental estuvo orientada a expandir acel~ 
radamente el nivel medio básico (secundaria) vinculado al sec
tor agropecuario e industrial incorporando a los programas de 
estudi las "salidas terminales". Esta política también se apli
c6 en el nivel medio superior y en las licenciaturas con una m2 
dalidad de "salidas preterminales" sustentadas en la irnparti-
ci6n de cursos de capacitaci6n y adiestramiento en diversas es
pecialidades y en forma paralela a los estudios generales. Una 
tercera característica fue el impulso de nuevas instituciones 
como la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). Las antiguas vo 
cacionales fueron transformadas en centros de estudicscientífi 
cos y tecnol6gicos (CECYTs) que imparten estudios de nivel me
dio superior vincutados al IPN. Por 6ltimo, de particular rel! 
vancia fue la creaci6n del Consejo Nacional de Ciencia y Tecn~ 
logia (CONACYT) y la formulaci6n de un plan indicativo en este 
ámbito. 
l. En la educación agropecuaria se impuls~ una política que e! 

pandi6 vertiginosamente las escuelas secundarias t~cnicas. 
En 1970 funcionaban 70 escuelas técnicas agropecuarias y en 
1976 su número ascendi6 a cerca de 800 (56). Estas escuelas 
imparten especialidades de Técnico Agrícola o Técnico Pecua 
rio. Los institutos tccno16gicos agropecuarios (ITAS) impar 
ten educaci6n de nivel superior (se equiparan con los insti 
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tutes tecnol6gicos regionales ITRs) en las ramas respectivas. 
TambiGn se cre6 en este período un Instituto Tecnol6gico Fo
restal. 

2. Impulso al área tecnol6gica orientada a la capacitaci6n para 
la explotaci6n de los rec;rsos del mar que comprendi6 la edu . -
caci6n básica, media superior y superior. Fueron fundadas 30 
escuelas tecnol6gicas pesqueras (secundaria); S centros de 
educaci6n en ciencias y tecnologías del mar (bachillerato) 
que otorgan el título de técnico profesional. En el nivel su 
perior inici6 sus actividades el Instituto de Ciencias y Tec 
nologías en Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. 

3. En abril de 1971 la Asociaci6n nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) defini6 un nuevo 
modelo para la enseñanza media superior según el.cual la UNAM 
y el IPN reestructurarían los estudios correspondientes a 
este ciclo. 

Este fue el punto de partida en la creaci6n de los Colegios 
de Ciencias y Humanidades (CCHs) cuyos programas incorpora
ban opciones de adiestramiento y capacitaci6n orientados al 
sector servicios. En el caso del Politécnico la reestructu
raci6n desernboc6 en la creaci6n de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnol6gicos (CECYTs) que iniciaron sus activ! 
dades en septiembre de 1971. Los programas est&n disefiados 
para cursarse en tres afies; incluyen una formación de bachi 
llerato en ciencias y, simultáneamente, imparten adiestra-
miento y capacitaci6n de 6rden t6cnico en diversas especia
lidades posibilitando las "salidas laterales" la mercado de 
trabajo. Al concluir el ciclo los estudiantes reciben dipl~ 
ma de bachiller en alguna de las tres ramas: ciencias en i~ 
geniería y físico matemáticas, ciencias médico-biológicas y 
ciencias administrativas y sociales, con otro diploma de 
técnico en alguna especialidad. Como corolario, toda la edu 
caci6n media superior del IPN se imparte en los CECYTs. 
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4. Las escuelas superiores del IPN experimentaron cambios en la 
estructura académica. Fueron modificados los planes de estu
dio reduciendo la duraci6n de la carrera profesional a 8 6 9 
semestres. Se incorpor6 el régimen semestral y el sistema de 
créditos para dar mayor fl~xibilidad a los estudiantes para 
acreditar cursos diversos. Simultáneamente a la formaci6n a
cadémica se imparten programas de adiestramiento y desarro-
llo de aptitudes que permite a los estudiantes, al cubrir 
dos semestres, obtener una capa~itaci6n práctica específica 
en alguna actividad técnica. Surgi6 una nueva modalidad de 
"salidas preterminales" en cada grado del ciclo de estudios 
a nivel licenciatura. 

S. Se dieron nuevos apoyos a la investigaci6n científica en las 
escuelas superiores del IPN. No obstante, esta actividad se 
concentra en el Centro de Investigaci6n y de Estudios Avanza 
dos (CIEA). Esta instituci6n está organizada de los departa
mentos siguientes: bioquímica, biotecnología y bioingeniería; • farmacología y toxicología; física, biología celular, fisiol~ 
gía y biofísica, genética; ingeniería eléctrica, matemáticas, 
química e investigaciones educativas. 

6. Creaci6n de nuevos centros de educaci6n superior como la Uni
dad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA) fundada en el D. F. en 
1971 y la Ciúdad de la Ciencia y la Tecnología (CICITEC) que 
se inici6 con el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud, también en 1971. 

7. En la perspectiva de estimular el desarrollo científico y 
tecno16gico del país fue fundado el Consejo Nacional de Cie~ 
cia y Tecnología (CONACYT) cuyas funciones se relacionan con 
la coordinaci6n de las labores y proyectos de investigaci6n 
y asignaci6n de recursos tendientes a constituir las bases de 
un desarrollo "tecnol6gico aut6nomo". 
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8. La reestructuraci6n de la SEP di6 origen a cuatro subsecre
tarías: la de Plancaci6n y Coordinaci6n Educativa, la de 
Cultura Popular y Educativa Extracscolar, la de E<lucaci6n 
Primaria y Normal y la de fducaci6n Media, T6cnica y Supe-
rior. Las funciones de ésta Última son organizar, dirigir, 
administrar, desarrollar y vigilar la educaci6n secundaria, 
la capacitaci6n para el trabajo industrial, la educaci6n te~ 
nol6gica agropecuaria y forestal, la educaci6n tecnol6gica 
Agropecuaria, de Educaci6n Tecnol6gica Industrial, de Educa
ci6n Pesquera y Ciencias del Mary, fundamentalmente, la Di
recci6n General de Educaci6n Superior. 

Al concluir el período de gobierno de Luis Echeverría el sis 
tema educativo mostraba los siguientes cambios y tendencias. La 
matrícula global del sistema educativo nacional en 1970-71 fue 
de 11 millones 533 mil alumnos que representaban el 22.7% de la 
poblaci6n total del país; en 1976-77 la matrícula global ascen
di6 a 16 millones 444 mil que representaba el 26.7% de la pobl! 
~i6n mexicana. El incremento absoluto de la matrícula global 
fue del 42% para el período 1970-76 y de 46% para el sexenio 
1976-82 (cuadro 7). Examinando los niveles educativos detecta-
mas distintos ritmos de crecimiento para el período 1970-76. 

a) El mayor incremento absoluto en la matrícula corresponde a 
la modalidad "capacitaci6n para el trabajo"+ que en 1970 fue 
de 30,462 alumnos y ascendió a 244,381 en 1976; l~ matrícula 
creci6 7 veces. En 1976 fa población escolar representaba el 
6.4% de la matrícula global del sistema educativo nacional 

(cuadro 8). 

b) La matrícula de educaci6n profesional media++ fue de 41,600 

alumnos en 1970 y ascendi6 en 1976 a 81,061; su incremento 
absoluto due de 94.8%. En este Último año la matrícula repr~ 

+ Requiere de estudios de cducaci6n primaria. Es de carácter 
terminal y su finalidad es capacitar estudiantes para incorpo
rarlos al mercado de trabajo. Comprende los centros de capacit! 
ci6n pnra el trabajo agropecuario (CECATA) y los centros de ca
pacitaci6n para el trabajo intlustrial (CECATI) la lluraci6n de los 
e u r s os \' a r i a d e 1 u 4 u it os . 
++Prepara técn.icos l'n acti\·idades industriaks, comerciales, 
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sentaba 2.13% de la matrícula global del sistema educativo 
(cuadro no. 8 ) . 

c) Considerando que la mayor participaci6n en la matrícula glo
bal del sistema educativo corresponde a preescolar y primaria 
y partiendo del supuesto que este segmento de la poblaci6n 
no está en aptitud de ingresar a las actividades productivas, 
calculamos la particípaci6n porcentual de la matrícula en ca
paci taci6n para el trabajo y prdfesíonal medio. Este procedi
miento nos permitirá aproximarnos con mayor claridad al lugar 
que ocupa la matrícula de las dos modalidades mencionadas. En 
1970 el nivel "capacitaci6n para el trabajo" y "profesional 
medio" sumaban el 3.86% del total de la matrícula. Mientras 
que para 1976 ascendi6 al 8.53; lo que significa que de· cada 
100 alumnos inscritos 9 estaban ubicados en los ciclos educa
tivos que conducen al mercado de trabajo (cuadro no. 9 ). 

d) En el período de estudio continu6 el impulso a la educaci6n 
secundaria en general cuya matrícula tuvo un incremento del 
72.9% (cuadro no. 9 ). Este crecimiento ejerci6 una presi6n 
sobre el nivel medio superior (bachillerato) que se increrne!!. 
to en un 148.1%. El mayor crecimiento correspondi6 a la se-
cundaria técnica cuya matrícula se triplic6, mientras que la 
correspondiente a la secundaria general se incremento e~ un 
72.9\ (cuadro no. l~. En efecto, en 1970 la matrícula de se
cundaria técnica fue de 104 mil 400 alumnos; en 1975 ascendió 
a 306 mil 900 lo que represent6 un incremento de 29.4\ 

(1970•100%. El mayor incremento correspondió al 6rea:1agrope
cuaria con un 712~ permitiéndo que en 1975 la matrícula re-
presentara un 39\ del total de la poblaci6n escolar de secun 
daría técnica. La matrícula industrial tuvo un incremento del 
208%; su participaci6n dentro del total de alumnos de este 
nivel fue del 59. 4% (cuadro 10). 

pecuarios y de servicios. Tiene como antecedente la secundaria 
y es de carácter terminal. El ciclo dura de dos a cuatro años. 
Su ohjctivo es formar técnicos para su incorporaci6n a las ac
tividades productivas. 

-----
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e) La matrícula de nivel medio superior técnico se incremen
t6 en el período 1970-76 un 266.5\ al pasar de 71 mil 300 

alumnos en 1970 a 190 mil en 1976. Distinguiendo la matríc~ 
la por áreas, el mayor crecimiento correspondi6 a la agrop~ 
cuaria que se increment6 eh un 4,083%, mientras que lama-
trícula que la matrícula industrial tuvo un incremento del 
263%. En este nivel educativo se observa la misma tendencia 
de la matrícula agropecuaria en secundaria. 

En 1976 los 166 mil alumnos inscritos en el área industrial 
representaban el 88% de la matrícula total del nivel medio 
superior técnico; los 24 mil 500 alumnos del agropecuario 
representaron el 12% del total. (cuadro no.11). 

f) De acuerdo con las cifras del cuadro 13, la matrícula del 
bachillerato tecnol6gico se increment6 un 282% mientras el 
bachillerato general aument6 un 222% y el nivel medio sup~ 
rior terminal un .127% para el período 1970-76. En el período 
1976-31 observamos que el bachillerato tecnol6gico práctica
mente tuvo el mismo crecimiento que el bachillerato general; 
157% y 163%, respectivamente. En este período la matrícula 
de nivel medio superior terminal aument6 18 veces. Estas te~ 
dencias muestran el éxito de las políticas gubernamentales 
para "desviar" la demanda de educaci6n superior hacia los n!_ 
veles de bachillerato tecnol6gico y medio superior terminal. 
Cabe hacer notar que en 1970-76 el incremento medio anual de 
la matrícula de bachillerato general (cuadro no. ). En 1976 

la poblaci6n escolar global del nivel medio superior fue de 
499 mil alumnos de los cuales 7 mil 600 correspondían a la 
modalidad terminal (1.4) pero en 1982 su participaci6n tuvo 
un enorme avance al pasar al 15\ con más de 138 mil estudian 
tes (cuadro 13). 

g) En el período de estudio la matrícula de nivel de licenciatu 
ra aumcnt6 un 90.2% al pasar de 211.826 estudiantes en 1970 

a 412,837 en 1975. De acuerdo con las cifras del cua<lro 
las 6rcas que crecieron más rSpido fueron las <le Ciencias 
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Agropecuarias con una tasa media anual de 24%; Ciencias de 
la Salud, 20.4% e Ingeniería y Tecnología, 13.2~. Compara~ 
do la participaci6n porcentual de la matrícula Agropecuaria 
con la de Ingeniería y Tecnología, observamos que no obsta~ 
te que la primera tuvo el crecimiento más rápido, en 1975 
s6lo representaba el 5.3% de la matrícula total de licenci~ 

tura que contrasta con el 30.8% del área de Ingeniería-Tecn~ 

logía. En 1975, de cada 100 estudiantes que cursaban licen
ciatura 5 correspo~dían al área Agropecuaria, 30 a Ingenie
ría-Tecnología, 35 a Ciencias Sociales y Administrativas y 

20 a Ciencias de la Salud. Las áreas de Ciencias Naturales 
y Exáctas y de Educación y Humanidades ocupaban un sitio ma! 
ginal con un 3.9 y 2.5%, respectivamente. En resúmen, la rá
pida expansión de la matrícula de licenciatl.I'a en el período 
1970-75 no afectó sustancialmente el patr6n de distribuci6n 
de los estudiantes en las distintas especialidades. 

h) Los cuadros 15 yl6 presentan cifras de "eficiencia terminal" 
(e.t) en secundaria y bachillerato incluyendo la modalidad 
de educación técnica. Estos indicadores relacionan la canti
dad de alumnos que ingresan con los que concluyen un ciclo 
educativo. El cuadro muestra que la e.t. de secundaria ge-
neral (82.4%) es sensiblemente mayor que en secundaria téc-
nica (66.4%). De cada 100 alumnos que ingresan a secundaria 
general, 80 terminan sus estudios; en la técnica la cifra es 
de 66 por cada 100 alumnos. También observamos que el índice 
m~s bajo de e.t. corresponde a la especialidad industrial 
(64.5%); si bien tiene una tendencia clara a ascender su efi 
ciencia terminal hasta alcanzar 70.6\ en la generaci6n 1975-
76/1977-78. 

De acuerdo con los datos del cuadrol6observamos que la e.t. 
del bachillerato general es <le 72.8% y la del bachillerato 
tecnol6gico del 51.0%. De 100 alumnos que ingresan al bachi
llerato General 70 concluyen sus estudios, mientras que s6lo 
50 egresan <lcl tccnol6gico por cada 100 que se inscriben. El 
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área técnica industrial tiene el índice de eficiencia termi
nal más bajo (SO%) respecto al agropecuario (62.8%) y cien-
cias del mar (67.59%). Esta característica del bachillerato 
industrial -su relativa baja eficiencia- y del tecnol6gico 
en su conjunto cuestiona uno de los supuestos básicos de es
ta modalidad: dotar a los estudiantes con una carrera técni
ca de nivel medio para incorporarse al mercado de trabajo en 
condiciones favorables. 

La baja eficiencia terminal de bachillerato tecnol6gico (51%) 
es similar a la que presenta la educaci6n superior (50%). En 
el cuadroV observamos una disminuci6n de la e.t. durante el 
período 1974-75/1981-82. Así en 1974 el índice fue de SS.O 
y en 1981-82 disminuy6 a 51.1%. 

i) Una de las características distintivas de la educaci6n técni
ca son sus elevados costos respecto a la educaci6n general. 

En los costos influye el mayor grado de equipamiento en ins
trumentos, maquinaria y materiales que requiere la eduaci6n 
técnica así como el monto de la matrícula escolar. Según las 
cifras del cuadro 18, en 1978 el costo unitario anual por a
lumno de secundaria técnica fue de 7,300 pesos, cantidad ma
yor en un 14% respecto al costo de 6,400 en secundaria gene
ral. A partir de este año observamos que la brecha entre los 
costos de ambos tipos de educaci6n se amplía considerableme~ 
te. En 1982 el costo en secundaria técnica fue de 31,536 pe
sos cantidad superior en un 97\ respec~o a 16.002 pesos que 
fue el costo en secundaria general. 

Sin duda alguna que, además del factor "grado de equipamien
to'', el monto de la matrícula tiene un impacto importante en 
los costos unitarios. En el cuadro 18el costo unitario en el 
nivel terminal elemental (Centros de Capacitaci6n para el Tra 
bajo -CECAT-) fue de 25,007 pesos en 1978 dado que la matrí
cula asccndi6 a 17,523 alumnos y el gasto corriente asignado 
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fue de 438.2 millones de pesos. 

Dentro del sistema educativo técnico no son reducidas las 
diferencias de costos unitqrios entre las especialidades 
o áreas y entre los niveles o tipos de e<lucaci6n. Vemos 
el caso de la secundaria técnica en el que el costo unita 
ria en el área industrial fue de 9,866 pesos; agropecuario 
de 13,388 peso1 y en la especialidad pesquera el costo as
cendi6 a 40,098 pesos. 

En el nivel medio superior (bachillerato) el costo por alu~ 
no más elevado fue de 21,274 pesos que corresponde a los 
planteles CECYT-ITRs, que contrasta con los 9,443 pesos de 
costo en las escuelas CECYT-DGETI. 

Por Último, en el nivel superior el costo más elevado corres 
pande a los Institutos Tecnol6gicos Agropecuarios con 58,475 

pesos y al Instituto Superior de Estudios Tecnol6gicos Agro
pecuarios (!SETA) con un costo unitario récord de 132,841 

pesos. 

En resúmen notamos una brecha importante entre los costos de 

la cducaci6n técnica respecto a la general. Pero dentro de 
la primera las diferencias de costos son muy acentuadas; los 

montos más elevados corresponden en ·general a las áreas agro
pecuarias, pesquera, capacitaci6n para el trabajo e industrial. 

En ese 6rden. 

j. En 1976 el sistema educativo t6cnico bajo control federal+ e! 

taba constituido por 993 planteles en secundaria t~cnica, de 
los cuales el 73\ cnrrespondi6 al área agropecuaria; y el 24\ 
al industrial; el bachillerato técnico contaba con 214 escue
las: el 48% correspondi6 al área industrial y 46\ al agrope-
cuario. En el nivel superior operaban 37 institutos tecnol6g! 

cos regionales: 30 en el firca industrial y 7 en el agropecua
rio. En res6men en el nivel secun<lario destaba el elevado n6-

-. . '···:':'··.·".,., .•. 
:,'.~:~ 

~ .. ,,~' 

1 

+-rnc1üvc-1Tt'SC"scuelas sostenidas financieramente por el gohic~: 
no fc<lc~~l y controladas t6cnica y a<lministrutivamcntc por la SEP. 
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mero de planteles agropecuarios (73%); en el bschillerato los 
planteles industriales y agropecuarios estaban equilibrados 
(48 y 46%, respectivamente), en tanto que los planteles pes-
quera y forestal ocupaban un modesto 6%. Eb el nivel superior 
es notorio el mayor número ~e tecnol6gicos industriales (81%) 

(cuadro no. 19). 

4.2. El Plan Nacional de Educaci6n: continuidad en la moderniza
ci6n del sistema educativo. 1976-82. 

El régimen de L6pez Portillo defini6 las líneas centrales de 
su política: la planeaci6n econ6mica, la eficiencia administra
tiva y la reforma política. La profundidad y el peso de la cri
sis econ6rnica y la inconformidad social que prevalece cuestio-
nan una de las características relevantes del discurso guberna
mental: la planeaci6n econ6mica. Los graves problemas del país 
derivan -según esta 6ptica- de la falta de previsi6n, program! 
ci6n y de la improvisaci6n. Naturalmente que en esta percepci6n, 
la educaci6n no podía ser la excepci6n. Surgi6 el Plan Nacional 
de Educaci6n (agosto de 1977) y, posteriormente, el Plan Nacio
nal de Educaci6n Superior (noviembre de 1977). Ir6nicamente, al 
régimen que carga con la responsabilidad de la peor crisis eco
n6mica en la historia moderna del país, fue el que más promovi6 
la necesidad de la planeación econ6mica y educativa. Repentina
mente los discursos se vieron impregnados de la ret6rica de la 
planeaci6n y la ideología de la eficacia (57). 

Si bien es cierto que L6pez Portillo busc6 diferenciarse de 
la política de su antecesor, tambi~n lo es que en algunos aspef 
tos continu6 y profundiz6 procesos iniciados 'por Echeverría: la 
apertura democrática se materializ6 en la reforma política y el 
proceso de modernizaci6n de la educaci6n adquiri6 líneas más 
concretas. En efecto, el diálogo y la conciliacion con las uni
versidades preconizados por Echcverría, fueron profundizados por 
un control más institucional pero menos conflictivo del Estado 
sobre las instituciones educativas: ln lcgislaci6n sobre la auto 
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nomía, los derechos laborales y la Ley de Coordinaci6n de la 
Educaci6n Superior. 

Conviene distinguir dos fases en la acci6n educativa de la 
SEP. La primera corresponde a·la gesti6n de Porfirio Nuñoz Le
do, quién asumi6 la Secretaría en 1977 y elabor6 el Plan Nacio
nal de Educaci6n. La segunda fase corresponde a la gesti6n de 
Fernando Solana, quien formula el documento "Progrmas y Metas 
del Sector Educativo" en el cual se indican los objetivos, pr~ 
gramas, metasm prioridades, instrumentos y responsables de cada 
sector. La planeaci6n ocupa un lugar preponderante en la polí
tica educativa del régimen en los siguientes términos: [ ... ] 
la planeaci6n constituye la base para orientar y apoyar la e! 
pansi6n del sistema educativo nacional, ya que es un elemento 
fundamental en la definici6n de la política educativa para sa 
tisfacer las demandas sociales" (58). 

El Plan Nacional de Educaci6n comprendía un análisis cuanti
tativo y cualitativo y señalamientos de posibles soluciones a 
los problemas del sistema educativo. Declaraba los siguientes 
objetivos: 
I. Ofrecer la educaci6n básica a toda la poblaci6n, particu

larmente a la que se halla en edad escolar. 
11. Vincular la educaci6n terminal con el sistema productivo 

de bienes y serv1c1os social y nacionalmente necesarios. 
lII. Elevar la calidad de la educaci6n. 
IV. Mejorar la atmósfera cultural y fomentar el desarrollo del 

deporte. 
V. Aumentar. la eficiencia terminal del sistema educativo (59) 

El objetivo fundamental y estratégico que el gobierno_ s_e pr~ 
puso alcanzar consisti6 en el fortalecimiento de su papel de 
conductor y coordinador del sistema. Como veremos, posteriorme~ 
te el gobierno alcanz6 un avance significativo en este prop6si
to. 

Los lineamientos <lel Plan Nacional <le Educaci6n fueron cxpl! 

citados en los siguientes términos. 
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a) desconcentrar la responsabilidad de impartir educaci6n. 
b) Elevar la calidad de la enseñanza. 
e) Otorgara b capacitaci6n para el trabajo la más alta prioridad. 
d) Hacer lo necesario para que el educando pudiera optar, al t6! 

mino de cada ciclo, por una formaci6n específica que propici~ 
ra sv ingreso al campo del empleo. 

e) Evaluar los rendimientos de la enseñanza tecnol6gica y forta
lecer sus modalidades más flexibles. 

f) Impulsar la expansi6n de la educaci6n abierta en todos los 
niveles. 

g) Buscar nuevas f6rmulas de financiamiento para las institucio
nes de enseñanza superior, sin que ello condujera a contraer 
su crecimiento. 

h) Conciliar en las universidades la libertad que les concede 
la autonomía con la responsabilidad en su ejercicio. 

i) Propiciar que los medios de comunicaci6n de masas apoyaran 
las tareas de preservaci6n de la identidad y la cultura nacio 
nales, así como las de difusi6n educativa. 
El Plan Nacional constituy6 el punto de partida de la políti

ca que el régimen se propuso llevar adelante. La administraci6n 
de Fernando Solana, consider6 que el citado Plan presentaba defl 
ciencias y procedi6 a elaborar su propia visi6n en el documento 
"Programas y Metas del Sector Educativo 1979-82". 

A partir de 1978 el gobierno se propuso reordenar sus accio
nes mediante una estructura programática compuesta por cinco ob
jetivos, mismos que concreta para su realizaci6n en 53 programas. 
Adicionalmente, el gobierno explicita prioridades y metas para 
la ejecuci6n de sus acciones: 

Objetivo l. Asegurar la educaci6n básica a toda la poblaci6n. 
1.1 Asegurar la primaria completa a todos los niños. 
1.2 Castellanizar y proporcionar primaria bilingüe a la poblaci6n 

indígena. 
1.3 Ofrecer la secundaria a quienes la demandan. 
1.4 Desarrollar las distintas mo<lali<ladcs de la secundaria t6cnica 

seg6n las necesidades en cada zona. 



157 

Objetivo 2. Vincular la educaci6n terminal con el sistema pro<luf 
tivo. 
2.1 Propiciar el desarrollo arm6nico de la cducaci6n superior 

en todo el país, racionalizando el uso de 1~ recursos que 
se destinen a ella. 

2.2 Fomentar la educaci6n profesional de nivel medio superior. 

Objetivo 3. Elevar la calidad de la educaci6n. 
3.1 Impulsar la formaci6n superior y la investigaci6n en la Uní

' versidad Pedag6gica Nacional. 
3.2 Elevar la calidad de la educaci6n normal. 
3.3 Mejorar los contenidos y métodos educativos. 

Objetivo 4. Mejorar la átmosfera cultural del país y fomentar 
el deporte. 

4.1 Promover el hábito de la lectura 
4.2 Difundir la cultura a través de los medios masivos de comu

nicaci6n. 

Objetivo 5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo. 
5.1 Implantar sistemas que eleven la eficiencia de la acci6n 

educativa. 
5.2 Desconcentrar las decisiones y los trámites administrativos. 
5.3 Racionalizar la administraci6n de los recursos humanos, 
5.4 Adecuar permanentemente las normas jurídicas que regulen el 

sistema educativo y cuidar su aplicaci6n. 

A diferencia de los regímenes anteriores que postulaban la 
educaci6n como la variable fundamental del desarrollo económico 
y social, el gobierno de L6pez Portillo busc6 una definición am 
plia en términos de la sociedad en su conjunto más que en t6rmi 
nos de mecanismo de ascenso individual. En efecto, las relacio
nes entre educaci6n y desarrollo se plantearon de un modo '~enos 

comprometedor". Un análisis del período 1960-70 considerado como 
de rápido crecimiento econ6mico en el país, revel6 que el merca
do de trabajo s6lo absorbi6 el 43\ de los egresados de secunda-
ria, un porcentaje ligeramente superior al que correspondi6 a 
los egresados <le primaria que encontraron empleo (36\) y muy in-
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ferior al <le quienes tenían 10 años o más de escolaridad que fue 
ron ab~orbidos en un 72 a 73%. (60) 

En el plano conceptual el ~obierno hizo apreciaciones intere
santes sobre el proceso educativo: 

"La superaci6n del individualismo mediante el diálogo, la 
interacci6n y, cuando sea inevitable, la lucha, son indis 
pensables si se ha de superar la actual polarizaci6n so-7 
cial y construir una sociedad democrática" (61) 

Uno de los aspectos de la política educativa del sexenio 
1976-82 que evidencía continuidad respecto al anterior se loca 
liza en el plano jurídico,principalmente en la educaci6n supe

rior: 
a) Decreto que adiciona la fracci6n VIII al artículo tercero cons 

titucional sobre la autonomía universitaria. 
b) Reforma a la Ley Federal del Trabajo que adiciona el capítulo 

XVII al título VI que reglamenta los derechos laborales de los 
trabajadores universitarios. 

c) Ley para la coordinaci6n de la Educaci6n Superior. 
d) Nueva Ley Orgánica del Instituto Polit~cnico Nacional. 

La naturaleza de estas disposiciones manifiesta el carácter 
prioritario que el régimen concedi6 a la educaci6n superior. Las 
metas que le asign6 imponían al Estado adquirir un márgen de co~ 
trol más amplio, seguro e institucional sobre las universidades 
y los centros de eduaci6n superio~ en general (62). 

En el ámbito de la educaci6n técnica las acciones gubernamen 
tales mantuvieron una continuidad respecto a la política del P! 
río<lo 1970-76. En efecto, la administraci6n mantuvo la expansi6n 
de la cducaci6n técnica en las distintas especialidades. 

Las principales acciones se resumen en los siguientes términos: 
l. Las escuelas de secundaria técnica federal en sus distintas mo 

dalidades (industrial, comercial, pesquero, agropecuario y de 



capaciticaci6n para el trabajo industrial) fueron agrupadas 
en la Direcci6n General de Educaci6n Secundaria Técnica; al 
mismo tiempo la responsabilidad del funcionamiento de estas 
escuelas fue desconcentrada en las delegaciones estatales de 
1 a SEP. 

2. Se mantuvo la política de canalizar la demanda escolar de e
ducaci6n media superior a las modalidades de las carreras 
técnicas de tipo terminal y al bachillerato tecnol6gico. Es
ta tendencia tuvo su expresi6n más contundente en la creaci6n 
del Colegio Nacional de Educaci6n Técnica Pfofesional en 1978. 

3. 

Estas escuelas imparten carreras de técnico de nivel medio 
en las áreas industrial y de servicios y forman una extensa 
red en todo el país. 
Bajo la premisa de lograr la máxima vinculaci6n de la educa-
ci6n técnica con el aparato productivo, las autoridades impul 
saron la formaci6n de instancias directivas denominadas ''comi 
tés de vinculaci6n" y "consejos consultivos" en los planteles 
del CONALEP y en los Centros de Educaci6n Tecnol6gica (CETs_. 
Estas instancias están integradas por representantes de los 
sectores industrial, comercial y agropecuario, los gobiernos 
local y estatal y los directivos de las escuelas. Tienen ca
pacidad para modificar los planes y programas de estudio, 
crear o suprimir carreras e intervienen en la selecci6n de 
la planta docente. 

4. En septiembre de 1981 las 12 escuelas de nivel medio superior 
del área de Tecnologías del Mar (CECYTM) fueron convertidas 
al carácter terminal recibiendo la denorninaci6n de Centros 
de Estudios T~cno16gicos. 

S. Se disen6 un Plan de Desarrollo de los Institutos Tecnol6gi
cos Regionales que precisaba metas anuales y quinquenales y 

los requisitos presupuestales. Fueron impulsados los estudios 
de posgrado e investigaci6n en los ITRs de Ciudad Madero, Du
rando, Oaxaca y Mérida.Los ITRs fueron agrupados en un siste
ma nacional y adquirieron el carácter de organismos desconce~ 
trados de scrivicio público. 

6. Disminuy6 notablemente el ritmo de crecimiento de la matrícu
la en c<lucaci6n superior. La distribuci6n de la matrícula por 
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área de estudio mostr6 dos cambios importantes: la corres

pondiente a las áreas de Ciencias Agropecuarias ascendi6 al 

9.4% de la matrícula total y la de Ingeniería y Tecnología 

tuvo una disminuci6n sensible al pasar al 26.1%{Cuadro 14) 
7. Durante este período hubo ~na reorganizaci6n del aparato té~ 

nico administrativo relacionado con la educaci6n técnica: la 

Subsecretaría de Educaci6n Media Técnica y Superior fue tran~ 
formada en Subsecretaría de Educaci6n e Invcstigaci6n Tecno--

16gica. Fue cr~ada la Direcci6n General de Educaci6n Secunda
ria Técnica que agrup6 a todas las escuelas de nivel medio 
básico. 

Los resultados de las acciones gubernamentales en el período 
1976-82 se reflejan en la constituci6n de una amplia red de 
planteles del Colegio Nacional de Educaci6n Técnica Prof esio

nal cuya matrícula creci6 aceleradamente; un cambio importan
te en la distribuci6n de la matrícula del sistema educativo 
al colocarse las modalidades de capacitaci6n para el trabajo 
y profesional medio con una participaci6n equiparable a la 
matrícula de nivel superior. En seguida hacemos un resúmen 
de las principales tendencias del sistema educativo técnico 
en esta etapa: 

a) La matr·Ícula en los "Centros de Capaci taci6n para el Trabajo" 
tuvo una drástica reducci6n al aumentar 76.5% en el período 

1976-82 en tanto que el sexenio anterior creci6 al 702.2\ 

(cuadros ) . 
Contrastando con este cambio, la matrícula en profesional me
dia se triplic6 al pasar de 81,061 estudiantes en 1976 a 
344,130. Este salto en la matrícula se explica por el surgi
miento y rápida extensi6n de los planteles CONALEP en todo 
el país. 

b) Exceptuando el caso de la matrícula de Normal Superior que 
tuvo un incremento de 199.5%, la poblaci6n escolar de bachi

llerato, Normal y Superior, presentan reducciones muy sensi
bles. En efecto, el bachillerato pas6 de un incremento de 
148.1% en 1970-76 a un 87.4% para el período 1976-82¡ lama
trícula de Normal se redujo del 157.31 nl 39.8% para los 
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períodos mencionados; la matrícula de eduaci6n superior tam
bién disminuy6 sensiblemente al pasar de 128.S al 79.8\ 
(cuadro 8). En Resúmen, la tendencia dominante en el nivel 
medio superior, exceptuando el de nivel profesional medio, 
fue un descenso drástico en el ritmo de crecimiento de la 
poblaci6n escolar. 

c) Las tendencias arriba mencionadas posibilitaron un cambio i~ 
portante en la distribuci6n de la matrícula del sistema edu
cativo nacional (excluyendo primaria y preescolar) al ganar 
un peso significativo las matrículas de "capacitaci6n para 
el trabajo industrial" y "profesional media" que sumadas re
presentaban un poco más del 11% de la matrícula global, cifra 
que se aproxima a la participaci6n de la matrícula de educa
ci6n superior en 1982 que fue del 13.52%. (Cuadro 9). 

d) Dado la importancia del nivel medio superior destacamos que 
en el período de estudio, la matrícula en el área industrial 
ascendi6 a 380 mil alumnos, lo que signific6 un aumento del 
128%, en tanto que la poblaci6n escolar del área agropecuaria 
pas6 de 24 mil 500 a 42 mil 500 que representa un incremento 
del 73%. La matrícula del área industrial es abrumadoramente 
mayoritaria pues representa el 90% del total de la matrícula 
de nivel medio técnico (cuadro 11). 

e) En el nivel licenciatura la característica general respecto 
a la matrícula fue la disminuci6n de la tasa de cr€cimiento, 
excepto en Ciencias Agropecuarias que en el período 1970-75 
creci6 un 192\ y pas6 a un.237% en el período 1976-81. En 
1975 la población escolar fue de 21,945 alumnos y en 1981 
lleg6 a 73,905, la matrícula de Ciencias Sociales también tu 
vo una recuperación importante al incrementarse en 107\ en 
el período 1976-82.· Por Gltimo, en el 'rea de Ingeniería y 

Tecnología la matrícula creció un 61%, en tanto que en el 
período 1970-75 el incremento fue del 86.3\ (cuadro 14). 

Nuestra hip6tcsis de trabajo plantea, en primer término, que 
en el período 1970-82 las políticas educativas del Estado mantu 
vieron su car5cter bivalente pero bajo una forma distinta a la 
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etapa 1940-70 al priorizar la expansi6n de la modalidad de edu
caci6n técnica, principalmente la de carácter terminal. En efec 
to, al concluir el período 1970-82 observamos que la matrícula 
de capacitaci6n para el trabajo, secundaria técnica y profesio
nal media tuvieron las tasas, de crecimiento más altas de todo 
el sistema educativo nacional (cuadros 13 y 14 ) . Esta tendencia 
se tradujo en un cambi.o sustantivo en la distribuci6n de la 
poblaci6n estudiantil del sistema educativo (sin incluir los 
niveles de preescolar y primaria). En 1970 la poblaci6n escolar • 
en capacitaci6n para el trabajo y profesional media represent6 
el 3.86% de la matrícula global, en tanto que en 1982, la parti 
cipaci6n represent6 el 11.05%. Esto significa que para 1982 de 

cada 100 alumnos inscritos en el sistema educativo nacional, 
11 alumnos recibían educaci6n técnica en sus diversas especia
lidades (industrial, agropecuaria, servicios, pesquera o fores
tal) con el prop6sito de incorporarse al mercado de trabajo da-
do el carácter terminal de estos estudios (cuadro 9). Es inter!:_ 
sante observar que la participaci~n del 11.05% que representa 
la poblaci~n escolar en las dos modalidades mencionadas se aprox! 
m6 en 1982 a la participaci~n del nivel ~uperior que fue del 1~.S~t. 
Los resultados de esta pol~tica conforman la amplia capacidad 
que ha tenido el Estado -en el período de es~udio- para sostener 
una rápida expansi~n del sistema educativo nacional y, al mismo 
tiempo, reorientar la oferta de este servicio hacia objetivos 
que en el corto plazo le permiten mantener el consenso social 
de las clases subalternas e intentar vincularlo al aparato pro
ductivo. Este aspecto nos permite pasar a un segundo planteamie~ 
to referido a las pol~ticas de industrializaci~n y las acciones 
educativas del Estado en el per~odo 1970-82. El relanzamiento y 

expansi6n acelerado de la educaci6n técnica coincide con el reco . . . -
nocimiento estatal del rezago ~ue presentaban las industrias b&-
sicas, el sector de energético y la crisis del sector agrícola 
(período 1970-76 de Echeverría); en este cuadro surgi6 la tesis 
estatal de la modernizaci6n de la economía y del aparato produc 
tivo. En este contexto apreciamos que la política estatal además 
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de priorizar el crecimiento de la matrícula en educaci6n técni
ca industrial y agropecuaria estableci6 nuevas instituciones o
rientadas a la constituci6n de las bases de un desarrollo cien
tífico y tecnol6gico que se materializ6 en la creaci6n de la u-. 
nidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Administrativas (UPIICSA-IPN) en 1971, la ampliaci6n 
de los Institutos Técnicos Regionales (ITRs) que formaron un 
sistema de alcance nacional, la fundaci6n del Consejo Nacional 
de Ciencias y Tecnología. En el período 1976-82 la medida más 
representativa que confirma una continuidad en materia de edu
caci6n técnica fue la construcci6n de una red de escuelas del 
Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Técnica (CONALEP) y 

el impulso de instancias directivas en las escuelas técnicas 
que incorporan directamente a representantes de los "sectores 
productivos" ·(industrial, agropecuario, pesca y forestal) en 
la toma de decisiones sobre los planes y programas de estudio, 
en la creaci6n o supresi6n de carreras técnicas y en la defi'
nici6n de criterios para la~dmisi6n de maestros. 

Hemos intentado demostrar que las pol~ticas de industria
lizaci6n de los gobiernos de Echeverría y L6pez Portillo desean . -
saron fundamentalmente en el fortalecimiento del papel estraté-
gico del Estado en el proceso de acumulaci6n, este hecho encon
tró su correlato en el plano educativo, en el sentido de que el 
Estado ha sido el principal organizador del sistema educativo 
t6cnico. Sin embargo, en el tránsito de lograr el ·~&ximo acer
camiento" del aparato escolar con el proceso productivo, los 
grupos empresariales han adquirido un alto grado de ingerencia 
directa en las instituciones educativas de carácter técnico. La 
evoluci6n del sistema educativo técnico deline6 en el período 
1970-82 la constituci6n de dos circuitos en la formaci6n de la 
fuerza de trabajo. Un circuito de carácter masivo que se orien
ta a la formaci6n de técnicos medios y la capacitaci6n para el 
trabajo que comprende los niveles terminal elemental, medio bá
sico y medio superior. En 1978 el 85\ del total de la matrícula 
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del sistema educativo técnico que fue de 744,204 alumnos corres 
pondi6 a los tres niveles antes mencionados. (cuadro 18). 

El segundo circuito corresponde al nivel superior y posgra
do que en 1978 registr6 106,558 alumnos que representan el 15\ 
de la matrícula total del sistema. De cada 100 alumnos que cur
saban estudios en el sistema técnico 85 se ubicaban en el pri-
mer circuito que denominamos masivo y el resto en los centros 
educativos considerados de alto nivel. Este doble circuito edu
cativo es un fen6meno que acentúa las distinciones de clase en
tre los asalariados al suscitar tipos y niveles de calificaci6n 
diferenciados que implican, a su vez, diferencias en el mercado 
de trabajo y en el empleo. 

Por Último, si recordamos que la eficacia terminal en las 
modalidades de educaci6n t~cnica es en promedio un 50% (cuadros 
15 y 16 ) y tomando en cuenta que la matrícula del circuito ma-. ~ 

sivo del sistema técnico es cercano a los 637 mil alumnos, pode . . -
mos conjeturar que cada tres afias (duraci6n promedio de los pla . -
nes de estudio) se incorporan al mercado de trabajo una cantidad 
de técnicos de diversos niveles· y tipos ~uperior a 300 mil per
sonas. 
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Conclusiones. 

El objetivo central de nuestra tesis fue analizar la evoluci6n 
y los cambios que experiment,6 la educaci6n técnica en México en 
la década de los años setentas que correspondi6 a los períodos 
de gobierno de Luis Echeverría (1970-76) y José L6pez Portillo 
(1976-82). Debido a que el sistema educativo mexicano es uno de 
los ámbitos en que el Estado ejerce una amplia intervenci6n que 
se expresa tanto en las políticas educativas como en su organi
zaci6n y conducci6n, advertimos la necesidad de hacer algunos 
señalamientos sobre los orígenes y las características más dis
tintivas del sistema político de dominaci6n. En efecto, la edu
caci6n pública en México ha sido uno de los campos privilegiados 
del reformismo social que ha caracterizado al Estado mexicano. 

Al considerar que la actividad estatal en el proceso de ac~ 
mulaci6n tiene un papel estratégico al igual que en el ámbito 

. . 

educativo, intentamos una aproximaci6n muy general entre las p~ 
líticas de industrializaci6n. 

Los resultados que consideramos de mayor interés se presen

tan en los t~rminos siguientes: 

l. La constituci6n del sistema educativo técnico sobre bases re
lativamente estables tuvo lugar en la d~cada de los aft.os trein 
tas en particular durante el per~odo de gobierno de L'zaro 
Cirdenas. Este hecho coincide con la puesta en marcha de una 
política estatal orientada a crear las condiciones econ6micas, 
sociales y pol~ticas que permitían el tr~nsito de la economía 
mexicana a una larga fase de crecimiento basada en la expan
si6n del sector industrial de bienes salario. En este sentido, 
la creaci6n del sistema educativo cardenista orientado a la 
industria, la agricultura y los servicios fue una medida estr! 
tégica cuya importancia es comparable a la reforma agraria, la 
nacionalizaci6n de la industria petrolera y el control que el 
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Estado ejerce sobre las industrias eléctrica, siderúrgica, etc. 

2. A partir de la década de los cuarentas, ~l sistema educativo 
mexicano retoma las orientaciones de la educaci6n liberal. 
Como consecuenciá, las instituciones educativas técnicas del 
cardenismo -incluido el Instituto Politécnico Nacional- son 
objeto de diversas medidas gubernamentales tendientes a su 
reestructuraci6n acoplándolas al nuevo proyecto estatal de 
"economía mixta" y su polÍ tic a de "unidad nacional". El IPN 
pierde su principal característica de centro educativo orien 
tado a la formaci6n técnica de las clases populares. Este 
hecho fue resultado, en primer término, del desmantelamiento 
del sistema asistencial de que fue dotado el Politécnico y, 

en segundo lugar, de una política estatal dirigida a rehabi
litar socialmente a la educaci6n universitaria de.corte libe 
ral. Esta política lleg? a su apogeo durante el gobierno de 
Miguel Alemán. 

La declinaci6n de la educaci6n técnica en la década de los . . . 

cuarentas y principios de los cin~uentas pare~i~ra una para
doja si consideramos que en .. estos afias tuvo lugar la primera 
etapa de la industrializaci6n en México. Al parecer no es así 
porque en esta etapa los establecimientos industriales prodUf 
tares de bienes-salario (textil, calzado, bebidas, tabaco, 
etc.) utilizaban técnicas de producci~n poco complejas con 
baja intensidad de capital y empleo de fuerza de trabajo con 
escasa o mínima calificaci6n, exceptuando las tareas de man
tenimiento y reparaci6n de equipo y maquinaria. 

3. La segunda etapa del proceso de industrializaci6n basada en 
las manufacturas de consumo durable y una limitada extensi6n 
de bienes intermedios y de capital es el contexto econ6mico 
del país en que el Estado inici6 una política de reorganiza
ci6n e impulso de la educaci6n técnica en la cual ocup6 un 
lugar prioritario la creaci6n de los centros de capacitaci6n 
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para el trabajo industrial y agropecuario: los planteles 
CECATI Y CECATs. 

No obstante la heterogeneidad del sector industrial puede a~ 
vertirse que las industrias de bienes de consumo durable y 

de bienes de capital se caracterizan por el empleo de tecno
logías de alta densidad de capital que replantea de alguna 
forma el problema de la calificaci6n de la fuerza de trabajo. 
Sobre todo a nivel de los cuadros de alto nivel que se forman 
en las distintas especialidades de la ingeniería industrial. 
Como es conocido las tecnologías avanzadas tienden a reempl~ 
zar la mano de obra. Este hecho es a primera vista contradi~ 
torio con las políticas de crecimiento .acelerado de las carre 
ras técnicas de niveles medio y bajo. 

A nivel de los obreros de planta, hay datos que apuntan en el 
sentido de que las operaciones y movimientos que realizan en 
el proceso de trabajo son simples y repetitivos y no requie -
ren de calificaci6n previa, misma que por lo ge~eral se adqui! 
re en los centros de producci6n. 

4. En la década de los setentas la educaci6n t~cnica adquiere 
una mayor relevancia dentro del sistema educativo en su con
junto. Las tasas de crecimiento de la matrícula en esta moda 
lidad educativa, la ampliaci6n de la red de escuelas de cap! 
citaci6n,de los planteles CONALEP e Institutos Tecnol6gicos 
Regionales se tradujeron en un cambio sustantivo: la educa-
ci6n t~cnica industrial y agropecuaria de.nivel medio b4sico 
y medio superior representaban en 1978 una cifra superior al 
10' del total de la matrícula del sistema educativo. Además 
del crecimiento rápido de limatrícula, el Estado instrumento 
algunas acciones que en el largo plazo tienden a constituir 
las bases de un desarrollo científico y tecnol6gico. En esta 
direcci6n se ubica la fundaci6n de instituciones de nivel su
perior como el plantel de UPIICSA-IPN, los cuatro institutos 
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Tecnol6gicos Regionales(ITRs) de tipo industrial y Agrícola, 
el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud y la 
creaci6n del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

S. Finalmente, conviene sefialar que la crisis abierta de la eco
nomía a partir de 1982 volvi6 a evidenciar la débil integra
ci6n y dependencia tecnol6gica del aparato industrial. Este 
hecho di6 una renovada actualidad a la tesis de la moderniza 
ci6n del sistema educativo y el imperativo de transitar hacia 
políticas orientadas a impulsar el desarrollo científico y 

tecnol6gico del país como uno de los elementos claves en la 
modernizaci6n del sector industrial. La crisis econ6mica pla~ 
tea la reestructuraci6n del aparato productivo y especialme~ 

te el industrial. En el marco de esta eventual reestructura
ci6n puede considerarse como una condici6n básica la asigna
ci6n de recursos en las magnitudes que aseguren el desarrollo 
tecnol6gico y científico y el suministro de mano de obra cal! 
ficada de alto nivel. Pero estas necesidades enfrentan una 
primera y decisiva dificultad en las políticas presupuestales 
de corte reestrictivo que el Estado ha mantenido. desde 1982 
en que la economía entr~ a una crisis que se caracteriza por su 
profundidad y extensi6n. 

• 
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CUADRO 1 

EL CRECIMIENTO ECONOMICO 1940-54 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (\) 

1940-45 1946-48 1949-52 195J-54 1940-5°1 

PIB 6.0 3.8 7.2 10. o 5.8 

PRODUCCION MANUFACTURERA 6.8 3.9 9.1 9.8 6.7 

INVERSION TOTAL 13.8 3.4 14.7 3.8 9.9 

INVERSION PUBLICA 14.3 9.1 7.7 14. 3 7.9 

Tomado de R. Cordera. Estado y economía en M~xico: la perspectiva 
hist~rica, p. 115. 

Fuente: La Economía Mexicana en cifras. NAFINSA, M~xico, 1978, 
Cuadros 8~5, p. 412. 

• 



----------CUADRO 2 
- - - - -

MEXICO. PRODUCTO INTERNO BRUTO 1930~1980, DISTRIBUCION· PORCENTUAL POR SECTORES 

(millones de pesos 1960) 

. ' ........ ' ............ . . . 

1930 1935 : 1940 1945 . · 1950 :i9s5 : :1960 '1965 1970 - 1975 1980 

Producto Interno 34364 
Bruto. Tasa Media 
anual cree. PIB 

38540. 
2.3% 

46693 
. 3.9% 

. . . . . . 

62608 : :83304 111671 150511 .. 

. 6.0% .::~~~~.::.:;: :?~~~ .. ':~~1%_ .. 
2123,20 

. , .. 7 .. 1% 

296600 
6.9% 

Dist· .. ::.Porcentual 100.0 100.0 :100.0 100.0 · · 100.0 · : ioo.o · 100.0 · 100.0 100.0 

Agropecuario 19.1 19,9 19.4 19.2 :::19.2 ::11.1 15.9 14.2 11.6 

Minería 6. 8 5, 7 · · · 3. 7 2. 8 . : : 2 .1 : : : 1. 7 : : 1. 5 : : 1.1 1. O 

Petr6leo 3.2 2,2 ·:: 2.7 .. 2.2 : : : 3.0 : : : 2.3 · · 3.4 3.8 4.3 

390300 515343 
5.6% 5. 7% 

100.0 100.0 

9.6 8. 9 

0.9 1.0 

4.7 8.1 

Manufacturas 14.5 15,0 .:15.4 :·1s.9 :::17.1 ::18.8 :: 19.2 ... 21.2 22.8 23.l 23,8 

• No duraderas • · : · · · . . . : : 1u.8 : : · 68.z · · 63.3 .. 56.9 52.6 48.9 47.S 

• Intermedias · · ·:: : · . : : 19.9 : : : 20.7 : : 24.1 : : 25.3 27.8 29.9 30.8 

• b.araderas : : : : · · . : : 4.8 : : 5.9 : : 7.2 : : 10.8 12.2 14.3 14.7 
.. 

• Bienes capit. · · ·· 4.5 · · · :-: · 5¡.2 . . S.4 . . 7 .o 7.4 6.9 7 .o 
'--~~-"-------.+-;----~..;._~--~----~~--~-+----------4--------+-------+~~--+------+ 

c:onstrucci6n 2.2 2.2 2.5 . . 3.4 3.6 : : 3.5 . . 4.1 4.0 4.6 5.2 5.2 
.. 

Electricidad o.s o.7 0.8 o.7 ·· 0.1 ·· 0.1 1.0 1.3 1.8 2.1 2.3 

Servicios 53. 7 54.3 55.5 55.8 54.3 : : 55.3 54.9 54.4 53.9 54.4 50.7 

Fuente: 1930-1945 NAFINSA, La Econanía en Cifras, ~xico 1978, 1950·1975, Banco de ~xico, Cuentas Nacionales y Acervos 
de'Capital, 1950-1978, pra 980, S.P. y P.~ Sistema de Cuentas Nacionales de ~xico, Estimaci6n Preliminar. 
1981, ~xico, abril 1982. 

TCIRado de : Soria, Víctor, Caracterizaci6n de la crisis de 1976 y 1982. 
t*xico; U.AM-I, vers. mimeo, oct. 1982. 



CUADRO 3 

ESTRATO SOCIAL POR ASISTENCIA ESCOLAR (*) 

Asistencia 
1escolar 

Estra-
to. Asisti6 (%) No asisti6% Total (%) 

Marginal 54.S 45.5 100 . 

Bajo 77.8 22.2 100 

Medio 98.7 1.3 .. 100 
. . . . ' ... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

Alto 100. o -- 100 

Tomado de Riquelme, Antonio; Educaci6n y empleo: una relaci6n cues
tionable Ponencia presentada en: Foto "Balance del sexenio", Acapulco, 
Gro., 26 de marzo de 1982, p. 2. 



CUADRO 4 

ESTRATO SOCIAL POR NIVELES MAXIMOS DE ESCOLARIDAD, 
COMPLETOS E INCOMPLETOS(*), EN PORCENTAJES. 

Ciclos (11 Primaria Secundaria . -Es- es cola-
trato res NA I c I e 
social 

Marginal 9.5 B.B 2.0 -- 0.8 

Bajo 7.6 13. 7 B.O 2.6 1 .2 

Medio -- 0.4 0.4 0.4 2.6 

Alto -- O.B 0.4 -- l. 2 

(*) Porcentaje sobre el total muestra! 
(1) No asisti6 
(2) Totales 

1 Incompletos 
C Completa 

Tomada de Riquelme, Antonio op. cit. p. 3 

Prepart. Uni ver s. 
I c I. e 

·-
-- -- - . -
0.4 -- 0.4 0.4 

2.6 2.3 4.9 14.9 

-- -- l.~ 12.2 

(2) 

TL 

21.1 

34.3 

28.S 

16.1 



• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' l 

CUADRO 5 

OCUPACION DEL PADRE POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL 

ENCUESTADO. 

Acceso a Universidad. 
Cargo la Univer No asisti6 completa incompleta del pa- si dad: 
dre. % % % 

Grupo I 
(ejidatarios, 
jornaleros 
y obreros) 97.8 --- 2.2 

Grupo II 
(trabajadores 
independientes 
y empleados) 52.3 7.7 40.0 

Grupo III 
(duet\os de ne-
gocios y pa-
trones) 40.5 8.1 51.4 

Tomado de Riquelme, Antonio, op. cit. p. 7 

Tot. 
% 

100 

100 

100 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

' , 

CUADRO 6 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1960-1976 
(1960=100) 

Total manufacturas 
Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Ropa y zapatos 
Muebles 
Jabones 
Perfumes y cosméticos 
M~quinas y aparatos eléctricos 
Construcci6n de coches 
Otras manufacturas 
Estufas de gas 
Refrigeradores 
Máquinas de Lavar 
Radios 
Televisi6n 
Planchas. 

7.5 
5.2 

5.7 
4.2 
7.6 
4.8 

7.7 
9.0 

12.0 

14.6 
6.7 
7.5 

16.3 
14.1 

3.0 
14.0 
10.7 

Fuente: No!a Lustig, "Distribuci6n del ingreso, estructura 
del consumo y caracteristicas del crecimiento indus 
trial" En. Panorama 3 perstectivas de 1 economfa -
mexicana, selecci6ne N.ustig. Ed. El Colegio de 
M~xico, 1980, p. 198 • 

• 



CUADRO 9 

MATRICULA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL* 

TENDENCIA Y DISTRIBUCION POR NIVELES EDUCATIVOS. 

A PARTICIP. B PARTICIP. 

NIVEL 1970/71 ·o :¡¡ 1976/77 % 

CAPACITACION PARA 
EL TRABAJO INDUSTRIAL 30,462 ( 1.63) 244,382 ( 6.4) 

SECUNDARIA lf2'l9,792 (65.50) 2,109,693 (55.4) 

PROFESIONAL MEDIA ~1,600 ( 2.23) 81,061 ( 2.13) 

BACHILLERATO 270,098 (14.50) 670,129 (17.60) 

NORMAL 52,852 ( 2.89) 135,981 ( 3.57) 

NORMAL SUPERIOR 17,760 ( 0.95) 42,762 ( J .12) 

SUPERIOR 230,451 (12.39). 526,504 (13.78) 

1 

TOTAL 1,863,015 (100) 3,810,512 (100.0) 

* No incluye la matrícula de nivel preescolar y primaria 

Fuente: SEP. Informe de labores 1970-71 
SEP. Informe de :abares 1970~76 
SEP. Informe de labores 1980-81 

' 1 
' ' 

e INCREMENTOS PORCENTUJ\.1,15/ 
1982/83 % B/A ·c/B 1. 

1 

1 

1 

431,473 ( 6.15) 702.2 76.5 

3,718,090 (53.0) 72.9 76.2 

344,130 ( 4.90)· 94.8 3 2 4. 5. 

1,255,626 (17.90) 148.1 87.4 

190,180 ( 2.71) 157.3 39.8 

128,070 ( l. 82) 140.8 199.5 

946,531 (13.52) 128.5 7 9. 8 

7,014,100 (100. O) 104.5 84.1 



CIJADRO 8 

----.....---------- ---~---- -·----·-- --------·-------·------~- --.--~------------ --- ---··~ 

·-----

NIVEL 

PRE-ESCOLAR 

PRIMARIA 
CAPAClTACION 
PARA EL TRABAJO 

SECUNDARIA 
PROl:ESIONAL 
MEDIA 
BACI I I L L J:RATO 
NORMAL 
NORMAL SUPERIOR 
SUPERIOR 
TOTAL 

M;\TRICUL/\ DEL SlSTEM¡\ EIJLJCATlVO NACIONAL 
TENDENCIA lllSTORICA 

___________ .. ,, _ _.. ______________________ ------·---- ----------·---·------ ···--·· - . 

A B e lNCREMENTOS PORCENTUALES 
1970//l 19'76/'77 1982/83 B/A C/B 

tl22,682 607,946 l,7Ci6,000 1\ 3. 8 190.4 

9,248,290 12,026,174 15,238,2.H 30.0 26. 7 

.30,462 244,382 1Ul,473 702.2 76.5 

1,219,792 2,109,693 3,718,090 7?, • 9 76. 2 

41,600 81,061 344,130 94.8 324.5 

270,098 670,129 1,255,626 148.1 87.4 

52,852 135,981 190,180 157.3 39.8 

17,760 42,762 128,070 140.8 199.5 

230,451 526,504 946,531 128.5 79.8 

11,533,987 16,444,632 24,019,331 42.6 4 6. 1 

Fuentes: SEP Informe de Labores 1970-71, M6xico, 1971, 
SEP Informe de Labores 1970-76, M6xico, 1976 
SEP. Informe de Labores 1980-81, M6xico, 1981. 

Tomado de: Pescauor, J. A. El Batanee de la Educaci6n Superior en el 
sexenio 1976-82. 

En: Foro Univc_!~~_itEE.!~ No. 28, Marzo, 1983. 
p. 39 y 40. 



CUADRO 7 

POBLACION TOTAL Y MATRICULA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (SEN) 

TENDENCIA HISTORICA 

• 
A B e 

1970 1976 1982 

POBLACION TOTAL 50,694,600 61,800,600 . : 71,900,000 
. 

MATRICULA SEN :tl,533,987 16,444,632 •. 24,019,331 

\ DE LA MATRICULA 
RESPECTO A LA POBL/. 
CION TOTAL -· 22.7 26.7 33.4 

Fuente: SPP. Censo General de Poblaci6n y Vivienda. 1970 
SPP Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980 

INCREMENTOS 
B/A 

21. 9 

42.6 

PORCENTUALffi 
C/B 

16~ 

46.1 

Estimaciones de Pescador, José A. "El balance de la educaci6n superior en el 
sexenio 1976-82" En Foro Universitario. N6m. 28 Edic. STUNAM. 
M~xico, Marzo 1983, p. 36 • 

... 



CUADRO 10 

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATRICULA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 

1970,.1975 .. 

AREA/ESPECIALIDAD 

.E.T .• INDUSTRIAL 

.E.T. AGROPECUARIA 

: E.T. PESQUERA 

TOTAL DE SECUNDARIAS 
TECNICA 

MATRICULA (miles de alumnos) 

1970 % * 1975 % 

87.6 (84) 182.2 (59.4) 

16.8 (16) 119.5 (39.0) 

o.o 5.2 ( 1.6) 

104.4 (100.0) 306.9 (100.0) 

Fuente: SEP ESTADISTICA BASICA DEL SISTEMA 
DE EDUCACION TECNOLOGICA, 1980-81 

INCREMENTO 1970-75 

(1970=100 % 

208\ 

712\ 

2941 

* Las cifras entre par~ntesis representan la participaci6n porcentual de la 
matrícula por 6rea respecto al totai en el año respectivo. 



CUADRO il 

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA MATRICULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR TECNICO. 

NIVEL MEDIO 
SUPERIOR TECNICO 

INDUSTRIAL . 

AGROPECUARIO 

TOTAL 

MODALIDADES INDUSTRIALES Y AGROPECUARIAS (1970-76) 

MATRICULA (mi¡es de ~lumnos) INCJID.fENTO INCRe.fFNI'O PRGfi:O, 
A~ llt\SE .. 100 f\1'.iUJ\L 

1970/71 % 1976/77 % 1981/82 % 1970-76 197 6-84 1970/76 1981/82 

70.7 (99.16) 166.5 (88) 380.0 (90) 236\ 228% 15.3 14.7 

0.6 ( 0.84) 24.S (12) 42.S (10) 4083\ 173\ 85.6 11.0 

71.3 (100.0) 190.0 (100.0) 422.S (100) 266.S 222.4 

Fuente: SEP. Estadística B&sica del Sistema de Educaci6n Tecnol6gica, 1980-81. 
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CUADRO 12 1 
1 
1 

ESCUELAS DEL SISTEMA DE EDUCACION TECNICA 
BAJO CONTROL FEDERAL POR NIVELES, 1976 * 

NIVEL 

1 EDUCATIVO 

1 SECUNDARIA 

ETis (INDUSTRIAL) 

lrAs (AGROPECUARIO) 

~TPs (PESQUERAS) 

BACHILLERATO 

~ECYTs (INDUSTRIAL) 

~ETAs (AGROPECUARIO) 

CETFs (FORESTAL) 

~ECYTM (PESQUEROS) 

IUPERIOR 

ITRs (INDUSTRIAL) 

~TAs (AGROPECUARIO) 

NUMERO DE 
PLANTELES 

239 

722 

32 

103 

99 

6 

6 

30 

7 

TOTALES POR PORCENTAJE DE ES· 
CUEL~S RESPECTO 

NIVEL EDUCATIVO AL TÓTAL POR NIVEL 

993 

24% 

73% 

3% 

214 

48% 

46% 

3% 

3% 

37 

81\ 

19\ 

1 Fuente: SEP, El desarrollo del sistema de Educaci6n Tecnol6gica • 
1980-1990, M6xico, 1980, p. 43-44 

1 
1 
1 
1 

* No incluye las escuelas de nivel superior del IPN y UNAM 



BACHILLERATO 
GENERAL 

BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 

NIVEL MEDIO 
SUP. TERMINAL 

T O T A L 

-
CUADRO 13 

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA MATRICULA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 
POR MODALIDADES (1970-1976; 1976-81) 

MATRICULA (miles de alumnos) 

PARTICI- PARTICI-
PACION. PACION. 

1970/71 % 1976/77 % 1981/82 

138.5 (66.0) 306.9 (61. 4) 499.6 

65.S (31.2) 185.0 (37.2) 290.4 

6.0 ( 2.8) 7.6 ( l. 4) 138.6 

210.0 499.S 928.6 

INCREMENTOS INCREMENTO 
PARTICI- ANO-BASE•l00% PRCJ.IEDIO ANUAL 
PACION. . 

% 1970/76 1976/81 1970/76 1976/81 

(53.8) 222\ 163\ 14.2\ 10.2% 

{31.31) 282\ 157\ 14.0\ 9.4% 

(14. 9) 127\ 1822\ 4.9\ 78.7% 

238\ 185.9\ 15.6\ 10.9\ 

Fuente: SEP, El desarrollo del sistema de Educaci6n Tecno16gica, 1980-1990, México, 1~80 
1980, p. 43·44 



CUADRO 14 .. 
CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION POR AREAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 

1970-75 y 1975-81 

A R E A S 1970 1975 1981 INrnBffiNIO INCRfMFNI'O PRCl-IED. 
A B c B/A C/B ANUAL 

~970/75' 1975/81 1970/75 1975/81 

POBLACION TOTAL 211,826 ( 100) 412,837 (100) 785,419 (100) 95.2\ 90.2\ 14.3 11. 3 

CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 7,522 (3.6) 21,945 (5.3) 73,905 (9. 4) 192' 237\ 24.0 27.5 

CIENCIAS NATUR~LES 9,250 ( 4. 4) 16,277 (3.9) 23,308 (3. O) 76, 43, 12\ 6.2 
Y EXACTAS 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 35,346 (16.7) 89,429 (21. 7) 155,100 (19.7) 153, 73.4\ Z0.4 9.6 

CIENCIAS SOCIALES 
Y ADMINISTRATIVAS 84,905 (40.1) 147,558 (35.7) 305,334 (38. 9) 74\ 107, 11. 7\ 12.9 

EDUCACION Y 
HUMANIDADES 6,440 (3.0) 10,282 (2.5) 22,518 (2. 9) 60\ 119, 10\ 13.9 

INGENIERIA 
Y TECNOLOGIA 68,363 (32.3) 127,~46 (30.8) 205,254 (26.1) 86.3\ 61\ 13.2t 8.3 

Fuente: SEP/ANUIES. Plan Nacional de Educaci6n Superior. México, 1979. 



-

TIPO 
GENERACION 

1971-72/1973-74 

1972-73/1974-75 

1973-74/1975-76 

1974-75/1976-77 

1975-76/1977-78 

PROMEDIO 

CUADRO 15 

EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA 

(Porcentajes) 

SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA 
GENERAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA · PESQUERA 
FEDERAL 

" 1 

80.1 58.5 73.0 

84.5 63.3 70.2 58.0 

83.0 63.1 73.4 64.2 

84.6 67.1 76.4 57.9 

82.0 70.6 77.3 65.6 
' 

82.4 64.5 74.0 61. 4 

- 1 

' ¡ 
TOTAL 1 

¡ 

¡ 
1 

¡ 
62.1 i 

63.2 

1 66.6 
. 1 
. ¡ 

70.3 
1 ' 

73.2 1 
1 
¡ 

66.6% ¡ 

1 

Fuente: Estimaciones de la SEP en: 
México, 1980, p. 89. 

Desarrollo del sistema educativo tecno16gico, 1980-1990. 
' ' . 



TIPO 
GENERACION 

1971-72/1973-74 

1972-73/1974-75 

1973-74/1975-76 

1974-75/1976-77 

1975-76/1977-78 

PROMEDIO 

CUADRO 15 

EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA 

(Porcentajes) 

SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA 
GENERAL INDUSTRIAL J\GH.OPECUJ\RIA PESQUJJRA ¡ TOTAL 
FEDERAL 

1 

" 80.1 58.5 73.0 62.1 

84.5 63.3 70. 2 58.0 63.2 

83.0 63.1 73.4 64.2 66.6 

84.6 67.1 76.4 57.9 70.3 

82.0 70.6 77. 3 65.6 73.2 

' 82.4 64.5 7 4. o 61. 4 66.6% 

1 
1 
1 

1 

! 
¡ 
¡ 

! 

¡ 

¡ 
1 

1 

' 1 
1 
1 
1 

! 
! 

i 

Fuente: Estimaciones de la SEP en: Desarrollo del sistema edutativo te~~o16gico, 1980-1990. 
México, 1980, p. 89. 



CUADRO 16 

EFICIENCIA TERMINAL EN BACHILLERATO 

(Porcentajes) 

TIPO BACHILLERATO BACHILLERATO TECNICO 
GENERACION GENERAL 

3 años. INDUSTRIAL AGROPECUARIO CIENCIAS DEL MAR TOTAL 

1971-72/1973-74 71. 9 51. 5 65.1 52.2 

1972-73/1974-75 92.0 50.8 46.3 67.4 50.6 

1973-74/1975-76 70.7 50.6 62.8 72.6 51. 3 

1974-75/1976-77 63.8 46.3 70.5 66.7 48.0 

1975-76/1977-78 65.6 50.5 71. 7 65.5 52.9 

PROMEDIO 72.8 49.9 62.8 67.5 51. o 

Fuente: Estimaciones de la SEP en:Desarrollo del sistema educativo tecno16gico, 1980-1990 
SEP, M~xico, 1980. p. 91. 



ANOS 

1974 - 7S 

1975 - 76 

1976 - 77 

1977 - 78 

1978 - 79 

· 1979 - 80 

1980 - 81 

1981 - 82 

PROMEDIO: 

CUADRO 17EFICIENCIA TERMINAL DE LA 
EDUCACION SUPERIOR. 1974-1982 

INDICE 
E.T. 

SS.O 

S3.2 

so.o 
47.1 

44.S 

47.2 

49.1 

51.1 

49.7 

Fuente: SEP/ANUIES. Plan Nacional de Educaci6n Superior 
M~xico, 1981. Anexo. Cuadro No. 8 



CUADRO No. 18 

COSTOS UNITARIOS ANUALES POR NIVEL Y TIPO PARA 1978 DEBIDOS A 
GASTO CORRIENTE. 

NIVEL y TIPO GASTO CORRIENTE MATRICULA COSTO POR ALU. 
(millones de pesos) NO. (pesos) -

TERMINAL ELEMENTAL 

CECAT 438.2 17 s 23 25,007 
MEDIO BASICO 

SEC. TEC. INDUSTRIAL 2,184.0 221 369 9,866 
SEC. TEC. AGROPECUARifl 2,325.7 173,712 13,388 
SEC. TEC. PESQUERA 246.4 6,145 40,098 

MEDIO SUPERIOR 

CECYT~IPN 1,228.6 68,880 17,837 
CECYT-ITR 889.9 41,831 21,274 
CECYT-DGETI- 1/ 698.5 73,974 9,443 
CETA 352.5 31,838 11,072 
CECYTEM 40.6 2,374 17,102 

SUPERIOR 

ITA 106.6 1,823 58,475 
ITP 6.1 2 77 22,022 
IPN 1,882.3 73,547 25,593 
ITR 498.6 25,417 19,617 
CE RE TI 33.0 2,860 11,538 
CENE TI 75.S 2,025 37,284 
!SETA 80.9 609 132,841 

POSTGRADO 

ITR 149.1 
CIEA- IPN 143.7 

-1/ Incluye CET, CECYT, y ENAMACTI 

Fuente: Estimaciones de la SEP en Desarrollo del Sistema Educativo 
Tecnol6gico, 1980-1990. 
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