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INTRODUCCION 

Estamos viviendo una época llena de incertidumbre 

a todos los niveles de organización humana, como son: -

el individual, el nacional y el mundial. En la mente -

de muchas personas, como nosotros, existe preocupación 

por el futuro de la humanidad; buscamos mejorar nuestras 

condiciones de vida y vemos que están ocurriendo cosas -

que amenazan dichas aspiraciones. Invasiones, amenazas, 

bloqueos, guerras, economías en crísis, etc.; son los

símbolos visibles de nuestra época. Todo lo que ocurre 

en el mundo nos afecta y debemos tenerlo muy presente; -

por ello debemos investigar nuestra realidad social y -

actuar para mejorarla. 

En la práctica social conocemos y desarrollamos -

nuestras potencialidades como individuos, como organiza

ciones y como pais> con el propósito de idear y ensayar 

soluciones a los problemas sociales presentes. 

Los esfuerzos aislados son desgastadores y poco -

efectivos; debemos unirnos en intentos nacionales para 

influir de alguna manera positiva en los acontecimien-

tos actuales. 
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Sin emb~rgo, los ~ntereses nacionales no son homo~ 

~~neos debido ~ que en lP socied~d mexic~n~ existen in

te!"eses diferentes que.luchan entre s1 ininterrwnpida--

mente. ·Este hecho evidente, determina que nuestros es-

:tudios de la realidad social requleran Una razonada y -

honrada actitud que nos permita trabajar en sentido fa-

vorable a los cambios de métodos ·para hacer posibles -~ 
. . 

los objetivos sociales de libe~tad y justi6ia para to-~ 

dos los mexicanos. 

Origen del Estudioí? 

Las anteriores consideraciones encierran toda una 

gama de problemas que necesari~~ente tiene que solucio-

nar la sociedad mexicana, para que su desarrollo inte--

gral -esto es, político, económico y social- correspon-

da a sus necesidades actuales que globalmente son de: -

alimentación y salud, vestido, vivienda, empleo, educa

ción, así como la participación polític~ De todos es

tos problemas que obstaculizan al desarrollo integral 

del país, Jesús Cedeño Alcalá y l1iguel Santana Rodríguez 

hemos elegido el de la educación para realizar nuestra 

Tésis Profesional con las siguientes bases: 



Siendo ecl11C21ci.Ór1 ttn 

del desa,r·;r:,ollo 

muchas 

b) Considerando la que para la teoría 

del desarrollo irrtegral tiene la educación; 

e) Después de conocer l.os -crabajos sobre el tema 

reco1ne:tdados po1~ nu.estro director de tésis que 

fue el Lic. Vicen·te .._f\nay·a Cadena; 

d) A~oyándonos en información ~ibliográfica y 

verbal que ob-tuvimos de investigadores del 

Centro de Estudios Educativos, A.C.; 

e) Conociendo trabajos difundidos por la Secreta-

ria de Educación Pfihlica acerca del Sistema --

Educativo Nacional; decidimos investigar los 

siguientes aspectos de la vida nacional para 

el periodo 1970-1979: 

¿Cuáles fueron los mAtados y procedimien-

tos del Sistema Educativo Nacional? 

¿Cuáles :fueron los objetivos del, m;l.smo 

sistema? 



¿Hubo co;r;>re;¡pondenda. ent·re lo~ ;¡i}étqdo<> y 

proced:i,mientos con los objetivos ... de], Sis~ 

tema. Educa.tivo? 

Cabe la aclaraci6n de que siendo el Estado Mexica 

no el conductor del desarrollo nacional; siendo el go-

bierno el que formula y ejecuta las políticas; conside 

ramos necesario investigar si los objetivos de la edu-

caci6n definidos por el gobierno forman parte de los -

objetivos del desarrollo integral. 

Objetivos O 

Los propósitos que perseguÍ.TflOS con este trabajo 

son los siguientes: 

9 

a) Hacer un ejercicio teórico-metodológico con la 

in-::ención de estructurar y organizar pe.nsarnie~ 

tos, deseos y conocimientos adquiridos en la -

escuela; 

·b) "Obtener infor'l!)aci6n relevante y fidedigna" ( 1 ) 

l G3T'za Nercctdo, P~io, 1-!a..rrual dt::: Técnicas de InveEtigacjón, 
El Colegio ds 1"ifxj co . Hé-xico 197 2 , 2a. Ed. p. 
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sobre la estructura y funcionamiento del Sis 

terna Educativo Nacional que por sí misma pu~ 

de ser útil a trabajos generales, o corno re:

ferencia a trabajos m&s particulares; 

e) Observar si los objetivos, las políticas y

métodos del Sistema Educativo corresponden a 

los objetivos del desarrollo; 

d) A lo largo de todo este ejercicio, se prete~ 

der& probar o disprobar la hipótesis princi

pal que-la teoría del desarrollo integral-

sostiene cuando afirma que "la educación es 

la piedra angular del desarrollo integral".

Esto para el caso de México 1970-1979. 

Contenido 

Después de esta introducción definirnos nuestro -

marco técnico, que ser& la referencia general a lo lar 

go del presente trabajo. 

En el primer capítulo se hace la descripción de 



la concepción oficial acerca de desarrollo y educación 

para observar comparando si existe relación entre esta 

concepción y la del desarrollo integral. 

En el segundo capítulo, se presenta una panorámi

ca de la situación económica del país en el período -

comprendido en este estudio. Este marco general cons

ta de una primera parte en que se describe la situa--

ción económica nacional 1970-1979. La segunda parte -

del capitulo se refiere a los efectos de las condicio

nes económicas nacionales en el período estudiado, do~ 

de la educación destaca como factor de apoyo y equili

brio de los otros factores que condicionan el desarro

llo nacional. 

En el tercer capítulo se expone una visión gene-

ral del desarrollo logrado por el Sistema Educativo en 

la década de los setentas. 

Este período abarca parte de dos administraciones 

sexenales. En esta transición veremos la importancia 

real de la educación en los planes y programas gubern~ 

mentales de desarrollo que a través de una Reforma ---

11 
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Educativa buscan la preparación técnica y social de los 

mexicanos. Este capítulo concluye con una descripción 

de las políticas seguidas por el sistema en los aspec-

tos técnicos, culturales y sociales que comprende. 

En el cuarto capítulo se presenta una evaluación -

de las políticas educativas oficiales y sus resultados. 

Factores externos e internos que condicionan los alcan

ce·s de la estrategia educativa como impulsora del desa

rrollo. En este capítulo se buscan las causas de la no 

correspondencia entre las necesidades de recursos huma

nos calificados, -sufridos por el. aparato productivo n~ 

cional-, y la oferta sostenida por el sistema educati-

vo. < 

El capítulo quinto contiene las reflexiones más -

importantes sobre lo presentado en los anteriores. 

Asimismo, se proponen medidas concretas que podrían 

coadyuvar al mejor funcionamiento del Sistema Educati

vo dentro de sus actuales límites. Se busca la senci

llez en lo planteado, las alternativas de acción son -

referidas a los distintos niveles del sistema, desde -

el grave problema del analfabetismo, hasta el nivel --



universitario corno exponente del-máximo nivel alcanzado 

por la sociedad en la conciencia socio-política, en las 

ciencias y en la tecnología. 

Finalmente se presentan los anexos estadísticos que 

junto con las gráficas y diagramas intercalados en· los -

textos, son la base de datos del estudio. 

Hipótesis 

Como lo hemos manifestado en el inciso "C" de los -

objetivos de nuestra investigación, a nosotros nos preo

cupa conocer los objetivos y métodos del Sistema Educati 

vo; y analizar si existe congruencia entre ellas·, por -

ello planteamos las siguientes hipótesis: 

a) Los objetivos del sistema Educativo Mexicano -

son los mismos que sostiene la teoría del desa

rrollo integral; 

b) Existe correspondencia relativa entre objetivos 

y métodos del Sistema Educativo; 

e) La Educación en México es factor complementario 

del desarrollo. 
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Algunas consideraciones que nos hemos hecho y que 

vienen a complementar nuestras hipótesis son las Sl-·--

guientes: 

Desde· el momento en que el Sistema Educativo 

va siendo configurado de acuerdo con las nec~ 

sidades del dssarrollo económico, los requer~ 

~~2~~~s de la estructura productiva se con---

vierten consciente o inconscientemente, en --

los objetivos de la educación. 

Se han hecho repetidos intentos nara medir la 

contribución de la educación al crecimiento -
-

económico, que es un aspecto importante del --

desarrollo integral; sin embargo, los análi--

sis cuantitativos sobre el impacto de la edu-

cación son poco confiables porque el benefi--

cio obtenido con la educación es de carácter 

social, y por su naturaleza compleja, es de -

difícil evaluación contable. 

La educación es un bien de consumo en el cual 

el país decide gastar más a medida que aumenta 

su P. LB. 
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Metodología 

Nuestro trabajo ha sido planteado en dos grandes 

pasos metodológicos estructurales: 

Observación de la realidad empírica; en parti 

cular de los hechos ocurridos en el si=tema -

educativo mexicano, esto es, de los modelos -

estructurales y de su funcionamiento. 

Comparaci6n del modelo del Sistema Educativo 

Mexicano con el modelo dei Sistema Educativo 

contenido en la teoría del desarrollo inte---

gral. 

El. m~delo del actual sistema educativo, se expone 

en el tra.baj.::o s:::.cr:.ento por elemento y las observacio-

nes se rea.lizan ir.mediatamente después de planteada -

cada parte. En el úl tlmo capí.tulo se resu.'!len las con

c~usiones y se destacan proposiciones surgidas durante 

la investigaci6n que vendrían a ser elementos de refor 

ma al actual modelo adoptado por el sistema educativo 

para acercarlo a un modelo educativo adoc a las carac-

terísticas y necesidades de México. 
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I, MARCO TEORICO 

Nuestro trabajo se ubica dentro del marco concep--

tual organizado y elaborado por una importante corriente 

te6rica dentro de la Administraci6n Pública, que prete~ 

de globalizar en un concepto, como es el "desarrollo in 
1 -

tegral" o "desarrollo auténtico" 2), todas las acc1o-

nes humanas tendientes a mejorar cada uno de los ambien 

tes y situaciones sociales en los que la humanidad se -

desarrolla. 

No pretendemos hacer un an&lisis exahustivo de la 

validez de la teoría mencionada para nuestro país. Lo 

que buscamos en ella, es auxiliarnos con sus conceptos 

y categorías, así como de algunas de sus concepciones, 

para un tema muy específico como es el análisis de la -

estructura y funcionamiento del Sistema Educativo !1exi-

cano en el período 1970-1979. La referencia general --

para este análisis está conformada por el concepto de -

( 2 ) L:Juis Joseph I.ebert, El desarrollo en funci6n de los valo-
res humanos, Desarrollo y Prorroci6n del Hombre (Caracas --
Instituto para el Desarrollo Económico y Social), 1965 p.l7 
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desarrollo educativo, parte importante de la teoria --

del desarrollo integral, recopilada, organizada y enrl 

quecida por el Lic. Wilburg Jiménez Castro, en su li--

bro Administración Pública Dara el desarrollo integral 

editado por primera vez en 1971 en Héxico por el Fondo 

de Cultura Económica. 

1.1 DESARROLLO INTEGRAL 

La definición general de W.J.C., describe al desa 

rrollo integral como "el proceso deliberado de trans--

formación y progreso a través de 1actores educativos, 

políticos, socio-culturales, económicos y morales, que 

hacen que cada hombre, comunidad y país se transforme 

y mejore y pase de una etapa particular a otra m&~ ele 

vada, en términos de dignidad y convivencia humanas. ( 3) 

Con mucha claridad, W.J.C., deslinda campos entre 

el concepto de evolución que pudiera confundirse con --

desarrollo, cuando incluye la condición "deliberado", -

( 3 ) Jiménez Castro, Wilburg. Administración Pública para el -
Desarrollo Integn;ll. Fondo de Cultura Económica, Anexo 1971 



18 

ya que la evolución es un proceso espontáneo que se dá 

sin la participación conciente del hombre; por el con

trario el desarrollo es un proceso deliberado; esto es, 

donde la inducción, la deducción y la voluntad de la -

inteligencia humana son el alma de la acción transforma 

dora progresista de las Sociedades á través de cada uno 

de los factores que las definen y que W.J.C., sintetiza 

en "factores educativos, politices, ~ocio-culturales, -

económicos y morales. La dignidad y convivencia humana 

cuyo mejoramiento parece ser el objetivo del desarrollo 

integral, son conceptos no definidos por W.J.C., quizá 

por la aparente obviedad de su significado. Nosotros -

no pensamos de esa manera. 

Consideramos que la dignidad y la convivencia huma 

nas son interpretadas de maneras diferentes y que debe 

quedar claro lo que entiende cada investigador, cada -

politice o cada organización respecto a esas dos cate-

gorías, para que sus interlocutores sepan de lo que --

están tratando. 

Nosotros consideramos a la dignidad h~~ana como un 

hecho social que se alcanzará en el momento en que la -
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estructura social y el funcionamiento de ésta, garanti

cen la satisfacción de las necesidades primarias de ca

da uno de sus miembros y el acceso voluntario al conoci 

miento y disfrute de los adelantos científicos y tecno

lógicos logrados. 

El desarrollo integral es entonces el proceso de

liberado que nos conduce hacia esos logros. 

1.2 DESARROLLO EDUCATIVO 

Para la teoría del desarrollo integral, el desa-

rrollo educativo "constituye la piedra angula.r y es ba-

. se del proceso de transformación y desarrollo". ( 4 ) 

Nosotros estamos de acuerdo con este calificativo de 

"piedra angular" del desarrollo, siempre y cuand'o para 

el caso de !1éxico observemos que los objetivos y metas 

del Sistema Educativo estén ubicados dentro de la con-

cepción que la teoría del desarrollo integral tiene so

bre la educación y que además este Sistema sea eficaz y 

eficiente en el cumplimiento de ellos. De lo contrario 

( Lf ) Ibid. p. 5 
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esa teoría estará lejos de la realidad del }'léxico actual. 

La conce¿ción del desarrollp educátivo que tiene la teo

ría del desarrollo, consiste en que ''la educación es un 

proceso consciente, intencional y deliberado de inculcar 

y transferir conocimientos; de crear aptitudes y actitu

des, un nuevo comportamiento bien formado en quienes ti~ 

nen potenciales para adquirirlos " ( 5 ) . En esta defini

Clon nos damos cuenta que hay tantos tipos de educación 

como objetivos se la fijen. De esta manera el delincucn 

te educa a otros futuros delincuentes; el cristiano edu

ca para y por el cristianismo; el explotado educa y se -

educa para la liberación; as! como el explotador educa -

para que sus intereses perduren. Podríamos decir que la 

educación es un instrumento ambivalente que dá origen, 

valida y refuerza valores y conoci~ientos; así como mata 

y debilita otros valores y otros conocimientos, tal vez 

que amenazan a sus propios objetivos. 

Es por ello, que quienes adoptamos y sostenemos la 

teoría del desarrollo integral debemos siempre hacer_re

ferencia a ella y al hablar de educación debemos comple

tar ... para el desarrollo integral. 

{ 5) Loe. Cit. 
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Así automáticamente nos ubicaremos junto con nues

tros interlocutores en los objetivos del desarrollo inte 

gral que corno lo decirnos anteriormente, son el logro prc;? 

gresivo de etapas superiores de dignidad y convivencia -

hur;.:::.nas. 

Ario Garza Hercaoo dice que un buen plan de traba

jo es claro, realista, exhaustivo y flexible. Nosotros 

hemos_ tratado de que nuestro trabajo cuente con dichas 

características. 

Para lograr la claridad necesaria, depuramos paso 

a paso la redacción y solicitamos observaciones de nues

tro director de tesis para luego someter nuestro trabajo 

a la consideración de un especialista en redacción. Por 

Último, los Sinodales designados para nuestro Examen ?ro 

fesional hicieron las correcciones finales. 

~l realismo se logra cuando el plan está "basado 

en la mejor información posible en el momento de la pla

neación" Es evidente que la mejor información sobre edu 

cación en México se encuentra en la S.E.P., dado que nin 

guna otra persona o entidad se ocupa con tantos recursos 
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de recopilar datos y elaborar estadísticas sobre educa

ción. En cuanto a la interpretación de las estadísticas 

oficiales sobre educación, los trabajos de mayor circu-

lación y prestigio son los realizados por funcionarios 

o exfuncionarios de la S.E.P. y por especialistas del -

Centro de Estudios Educativos, A.C., así como del Cole

gio de M~xico¡ es por eso que gran parte de nuestra bi

bliografía se refiere a esos autores. 

Para ser exhaustivo en nuestro trabajo incluímos 

todos los niveles educativos y las implicaciones que -

cada uno tiene en la relación objetivos -políticas (mé

todos) que pretendemos conocer y criticar. 

La flexibilidad de nuestro trabajo consiste en -

que presentando al Sistema Educativo Nacional nivel por 

nivel, es posible en cualquier parte incorporar mayor -

información o nuevas críticas. 

1.3 EDUCACION Y DESARROLLO (LA CONCEPCION OFICIAL) 

Citamos algunas definiciones que se manejan en 

diferentes textos oficiales, acerca de los conceptos de 



educación y desarrollo ya que el propósito de realizar 

la investigación nos exige precisar la idea que tenemos 

acerca de ellos. 

Citamos las concepciones del Estado por ser parte 

de nuestro objeto de estudio; haremos algunos comenta-

rios de cada una de ellas y terminare~os haciendo nues

tras propias reflexiones al respecto. 

1.3.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL 

Frecuentemente se confunde voluntaria o involun

tariamente los conceptos de crecimiento económico y --

desarrollo, teniendo como resultado la dificultad para 

encontrar explicaciones que se aproxi~en a la realidad 

.social. 
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El Estado Mexicano, como otros conoce la diferencia 

entre crecimiento y desarrollo, ya que en ocaciones ha 

implementado políticas sacrificando tasas más altas de 

crecimiento para lograr una mejor distribución de la -

riqueza, a través de aumentar el índice de empleo, de -

educación y mejorar otros servicios sociales que benefi-
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cian directamente a los individuos. Pruebas de ese co-

nacimiento han sido las frecuentes intervenciones de --

altos funcionarios del gobierno, que como las actuales 

autoridades de la Secretaría de Educación Pública han 

sostenido que en Néxico los programas de gobierno"par--

~en de la idea central de que el desarrollo es de las -

personas , r:o de las cosas". ( 6 ) 

La anterior afirmación revela la gran impoFtancia 

para el desarrollo integral que en los altos niveles de 

gobierno se concede a la educación; hab~~ ~e la forma--

ción, la capacidad, la educación de las personas, pero 

como partes de un todo que es la educación general, y -

de una vida mejor que nosotros entenderemos como el 

desarrollo integral. 

Asimismo, dichas autoridades también han sosteni-

do el hecho de que "se regatean recursos a la tarea 

educativa y cultural, como si el sentido de la vida del 

( 6 ) "En México se implantan ..• prograrras que parten de la idea 
centrel de que el desarrollo es de las personas , no de las 
cosas ••. , la historia nos demuestre, en todas las regiones 
del glolx>, que es la formación, la capacidad, la educación 
de las personas, la única garantía de una vida satisfacto
ria, prrx:luctiva, segura, democrática". 
La Política Educativa de México en la Ui\TESCO; XX Sesión de 
la Confe..-nencia General de la UNESCO; Oct.l978.París;p.l5. 
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hombre fuera tener y no ser" ( 7) • Revisando este re-

clamo descubrimos que la filosofía del Gobierno Hexicano 

con respecto a la educac~6n y al desarrollo, entiende -

como fundamental el proceso educativo para lograr lo -

que se denomina como "el sentido de la vida del hombre" 
• o 

(B ); que es el ser no el tener; ~sto es, la conviven--

cia humana como fundamento y las cosas en un segundo --

plano. 

Estos pos·fula.dos del discurso gubernamental, en -

ocasiones parece que se quedan solamente en el discurso·, 

sin realización. Sin embargo, debemos considerar que -

el desarrollo integral es concebido como un proceso de-

transfor~aci6n permanete de una sociedad (g ) , no como 

meta estática. Los postulados del discurso gubernamen-

tal son guías para la acción, son correctos porque sin-

tetizan ~as aspiraciones populares de satisfacer sus n~ 

cesidades. El problema.surge en ocasiones por el em---

p~eo de m~todos inadecuados en la implementación de los 

objetivos. 

( 7 ) 
( 8 ) 

9 

Ibide.'>< p. 15 
Ibidem D. 15 
"S,;;e proceso de desarrollG i11tegral es escalonado , en etapas , 
pero ~l as:::enso puede realizarse en particulares c.ircunstan
ci~s , ganando o brincando pasos. Es además tLTJ. pYDceso Í."linte
rr z:si:io de ascenso, como lo demuestran los hechos de los --
;::.ai::;es =.ctual1:Y3nt:e más avanzados. -Jiménez Castro, Vlilburg ,--
A±r:L'li stracié.:! P'éiblica para el Desa...'YDllo Integral , F.C. E . --
Héx.ico/1971. 
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Convien~ dejar claro que nosotros 'tomamos el con-

cepto de crecimiento económico como la expresión de los 

cambios cuantitativos globales de la economía de un 

país; y al desarrollo como proceso integral (lo), sien-

do éste e1 aspecto cualitativo que condensa al crecí---

miento económico y la distribución de la riqueza con --

los aspectos humanos de la producción y de la conviven-

cia sociales. 

l. 3. 2 EDUCACION Y DESARROLLO 

Con el propósito de poder .enfrentar los problemas 

del crecimiento demográfico, el gobierno mexicano se ve 

obligado a equilibrar el monto de sus inversiones des--

tinadas a estimular ei crecimiento económico con la ---

inversión y la creación de empleos. La educación ofi--

cial tiende a elevar la capacidad productiva de los se-

res humanos,por lo que los gobiernos deben decidir la -

magnitud y orientación de su inversión en educación con 

dicionados por los objetivos y metas del sistema econó-

( 10 ) En este caso, nos basanos en los planteamientos que hace -
Wilburg Jiménez Castro en su libro antes citado Administra 

. ción Pública para el desa..'Y'OrQllo Integral. F.C. México 1971 



mico en que actúan, ésto es, los requerimientos del --

sistema, se convierten en objetivos de la educación. 

La inversión en educación, es un beneficio social 

que influye en mejores oportunidades de empleo y remu--

neración para el individuo. Considerando lo anterior, 

es evidente que en términos generales la educación pre-

tende ser un instrumento efectivo en la distribución de 

la riqueza, desde el momento en que se elevan los nive-

les de vida; no obstante ésto, cabe señalar que en nue~ 

tro país de acuerdo a las relaciones obrero-patronales, 

el aumento de productividad debido a la educación no --
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necesariamente significa una mejor distribución de la -

riqueza. 

Refiriéndose a los objetivos de la educación ofi-

cial, el Estado Nexicano propuso a los países de América 

Latina y el Caribe (ll), las siguientes orientaciones -

para la política educativa, considerándolas procesos de 

realización hu~ana. 

( ll) l.J'NESCO; La. t.olítica educativa dé México; V Conferencia de Hi 
nistros de Educaci6n y Planeamiento Económico de .~érica La= 
tiila y el Caribe; Héxico, Diciembre 1979 , Op. Ci t; p. 45. 



l. Toma de conciencia 

2. Participación en valores y metas comunes 

3. Solidaridad 

t¡, Desarrollo de la capacidad de organización 

5. Aumento de productividad. 

Estas son síntesis de la concepción de desarrollo 

que hasta la fecha tiene el gobierno mexicano y que --

nosotros hemos adoptado como referencia en nuestro es

tudio. Tanto la definición de Jiménez Castro (12 ), --

como las cinco orientaciones de la Secretaría de Educa 

ción Pública (1977-1982), coinciden en que el desarro-

llo no sólo es económico, sino que implica avances en 

los niveles de vida, en la ciencia, en la cultura y en 

la política. Invariablemente cuando se habla de desa-

rrollo existe la idea del camibo o de un cambio en el 

que la educación juega un papel fundamental. Para 

l2 ) "Se define el desarrollo integral o desarrollo auténtico -
corro ha sido también denominado, como el. proceso deliberado 
de transformación y proceso a través de los factores educa
tivos, políticos, socio-culturales, económicos y TIDrales, -
que hacen que cada hombre, comunidad y país se transforme -
y mejore, y pase de una étapa particular a otra más elevada, 
en términos de dignidad y convivencia humanas". Administra
ción Pública para el Desarrollo Integral; Jiménez Castro, -
Wilburg, F.C.E. MéY~co, Op.Cit.p.45. 

28 
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nosotros la educáción en general, es un proceso de crea-

ción, estructuración, transmisión y modificación consta~ 

te de concepciones del mundo y de la vida, de técnicas, 

de normas y de deseos. 

Actualmente la acción educativa se sintetiza en --

cinco objetivos programáticos <13), que son referencia-

para nuestro concepto de educación expresado en el párr~ 

fo anterior. 

Antes de pasar al siguiente capítulo, debemos des-

tacar que el desarrollo integral debe ser para todos, 

porque mientras exista una persona con necesidades de ha 

hitación, vestidb, alimento, empleo, salud, educación y 

tiempo libre, la convivencia humana no será plena, pero 

aGn cuando existan carencias, si determinada sociedad se 

mueve de cierto nivel de vida a otro mejor en términos -

de calidad de la existencia humana, es una sociedad en -

proceso de desarrollo integral . 

. (13 ) "Los cinco objetivos de carácter progranático que se han pro-
puesto son: · · 
l. Asegurar la educación básica a todos , particularmente a los 

niños y a los jóvenes. · 
2. Relacionar la educación terminal, de una rranera realista y 

práctica, con el sistema de producción de bienes y servicios. 
3. Elevar la calidad de Educación · 
4. Mejorar la atmósfera cul ttlr'al general del país 
5. Elevar la eficiencia administrativa y financiera del sistema 

educativo; Solana, Fernando; PrograJras y metas del Sector Edu 
cativo; pag.l2 -
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Al relacionar los procesos productivos con los educa 

tivos de un pais con características económicas y socia--

les como las de México, surge la necesidad de considerar-

los como partes de un desarrollo integral, donde se bus--

que por todos los medios la obtención de un alto nivel de 

calidad en la instrucción y la absorción en el mercado la 

boral que alimente a la producción. 

La planeación sobre el uso de los recursos humanos de 

una nación, no s.e limita a la formulación de meras preví--

siones, sino que trata de inducir ciertos efectos en el 

mercado de trabajo, mediante una planeación educativa. 

La inversión pública en educación, es el hecho más re 

?resentativo de que la instrucción eleva la cualificación 

iel trabajo e incrementa la productividad individual y so-

dal (14 ) . Lo anterior se deduce como el razonamiento 

14) La suposición es un tanto parcial, si no se toma en 
consideración el nivel científico y tecnológico del 
país, que coadyuva a determinar las capacidades de 
cada trabajador, mediante la implementación de los
medios de producción, con los cuales se capacita al 
trabajador. 
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seguido por el Estado Mexicano, para asignar una alta -

proporción de la inversión en educación al nivel elemnen 

tal ( 15 ), independientemente de que no se refleje dire~ 

tamente en ':In aumento de la productividad ( 16 ) ; sin em--

ba~6o, dicha inversión constituye el punto de partida. 

Por ello, es necesario contar con una estructura --

educativa básica en la que se apoye la diversidad cuali-

tativa de la instrucción. ( 17) 

Asimismo, el desarrollo Óptimo de una idea de just~ 

cia social implica -según la concepción que el Estado --

tiene de ella ( 18 )-, el establecimiento de derechos eco 

nómicos y sociales que permitan alcanzar una relación --

equitativa en el desenvolvimiento de la sociedad; siendo 

esta decisión política un fundamento constitucional. 

(15 ) Como ejemplo de lo anterior, podemos ver que para el año 
1979 se destina 44.79% del presupuesto total destinado a 
educación. D~~cción General de-Programación de la S.E.P. 

(16 ) El beneficio social que representan las inversiones en edu
cación elemental es a largo plazo más elevado que el de los 
niveles superiores, pues aproximadamente 60% de la pobla--
ción total en ~~xico tiene menos de quince años de edad. 

(17 ) Plan Global de Desarrollo del Gobierno. Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto, México 1980. Pag. 29 

(18) A lo largo del presente trabajo utilizarémos como referen-
cias , alglh'l.OS elementos del Plan Global de Desa.YTJX>llo que si 
bien fué dado a la publicidad en 1980, es resultado de expe
riencias de años anteriores. 
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Desde este punto de vista, el crecimiento de una -

economía -como la de México-, debe ir acompañado por un 

mejoramiento en las condiciones de vida de la población, 

tales como: la nutriéión, salud y seguridad social, vi

vienda, igualdad en las oportunidades de acceso a la -

educación; en general un marco de asentamientos humanos 

equilibrado para toda la población. 

2.1 SITUACION ECONOMICA NACIONAL 1970-79 

La descripción de las condiciones económicas gene

rales que se presentan en México a partir de la década 

de 1970, contempla dos etapas que corresponden a parte· 

de los gobiernos sexenales de Luis Echeverria 1970-76;

y el de José López Portillo 1976-82. (19). 

La politica que siguió el Estado Mexicano en sus -

diversas administraciones a partir de los años cuarentas 

-principalmente dur~nte y después de la Segunda Guerra -

Mundial-, manifestó una propensión a alentar -en térmi--

nos generales-, un modelo de desarrollo industrial apo--

(19) Estudiándose éste último hasta el año de 1979. 
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yado en un sector empresarial nacionalista, con miras -

hacia una ampliación de la capacidád productiva y la ge-

neración de un mayor ingreso nacional; sin embargo, lo -

que consigue esta estrategia -orientada hacia la veloci-

dad del crecimiento del producto como factor fundamental 

para lograr ese supuesto desarrollo-, es que durante es-

tos Últimos veinte años, se acentuan los desequilibrios 

en.la productividad, concentración del ingreso y en as--

pectos de tipo social, tanto regionales como sectoriales 

como son el desempleo y subempleo (20), y el a~~ento en 

la dependencia económica científica y tecnológica que -

en este período vive el país.C21). 

2.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES (1970-76) 

La situación económica en que se enc~entra el país 

a principios de la década de 1970, muestra síntomas de 

agotamiento, resultado entre otras cosas, del modelo -

(20) Murayama, David; Recursos humanos políticos de em
pleo y población en México; (ensayo realizado en -
el compendio sobre educación obrera O.I.T.) 1976 -
Op. Cit. p.SS. 

(21) Pinto A y D Filipo A; "Nota sobre la estrategia -
de la distr bución y redistribución del ingreso de 
América Lat na", trimestre económico.N° 162, Op.cit. 
p. 359. 
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económico seguido durante varias décadas atrás, que se -

caracteriza ?rincipa~mente en la extrema debilidad de la 

ba~anza de pagos que tiende a limitar la soberanía naclo 

nal; restringe el crecimiento económico al propiciar la 

ineficiencia e incapacidad para exportar; y reafirma 

cada vez más la injusticia y desigualdad social.(22) 

En términos generales, el período de gobierno 1970-

76 de Luis Echeverría, determina su estrategia en cuatro 

)bjetivos. (23) 

a) Mejorar la distribución de los beneficios del 

crecimiento económico a través del empleo. 

b) Provocar un desarrollo regional y del campo, 

así como de la educación·. 

e) Reforzar en un sentido moderno y dinámico la s~ 

beranía nacional, mediante el comercio exterior 

el crecimiento científico y tecnológico, la re-

22) La información económica utilizada en este inciso, 
fue obtenida en su totalidad del Banco Nacional del 
Comercio Exterior . 

. 23) En el presente inciso se hace únicamente una descrip 
ción de los planteamientos propuestos por esta a~~i: 
nistración, que como veremos más adelante no se pu-
dieron alcanzar provocando en c~~bio otros resulta-
dos seriamente peligrosos para el país. 
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lación de la inversión extranjera y el comercio 

de tecnología. 

d) Y, el mejoramiento de la economía, corrigiendo 

numerosas distorciones causadas por políticas 

de expansión disefiadas para otras circunstan-

cias y épocas .. 

Este período se apoya en la adopción de tecnología 

que se aplica al sector moderno industrial de la econo

mía. 

Este sexenlo se caracteriza -desde el punto de VlS 

ta político-, como una época de retórica y grandes gas-

tos gub2rnamentales. Todo esto aunado a la crísis eco-

nómica internacional y de energéticos que se vive duran 

te este período, coadyuva junto con otras cosas a una -

crísis económica interna, que consiste fundamentalmente 

·~n la acumulación de presiones para especulación en el 

c~~bio de la moneda con relación al dolar (2t~), dando -

por resultado la necesidad de devaluar la moneda nacio

nal y por consiguiente acrecentar la incertidumbre, en-

( 24.) Situación que se agrava durante 1974. 
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frentamientos entre gobierno y diferentes sectores eco-

nómicos, alzas exageradas de los precios, etc., ésto--

trajo como consecuencia que los sectores empresariales 

más conservadores. alarmados con las aparentes tenden--

cias radicales del Estado, provoquen la fuga de capita

les y la conversión a dólares de parte del ahorro ban--

cario. 

Para el año de 1976 esta situación repercute fuer-

temente en el sector industrial, dado que la iniciativa 

privada se estanca; el gasto público sube muy poco en -

términos reales; y el consumo privado se ve seriamente 

afectado por la inflación y la fuga de capitales. ( 25) 

Sin embargo, existen otros sectores industriales -

que como los de la siderurgia, petroquimica y electric~ 

dad manifiestan altos crecimientos debido a la priori--

dad que se les da dentro del Presupuesto Federal. 

(25) El balance del Banco de Héxico para 1976 muestra 
una economía maltrecha que consecuentemente pasa 
a tma etapa de mayor> austevidad con graves presio 
nes de empleo. Como dato interesante cabe deciv
que para este mismo año la economía crece sólo 2% 
(menos de un tercio de la tasa tradicional). 
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2 .l. 2 CARACTERISTICAS GENERALES (1976-1979) 

Con la devaluación de 1976 y la flotación del peso, 

se suscita una enorme alza de precios y por consiguiente 

un aumento general en el costo de la vida. ( 26 ) 

Esta situación se agrava m~s por el consiguiente 

desempleo que para fines de la década suma en total de -

siete millones de personas (diecinueve millones componen 

la población económica activa del país). (27) 

La estrategia económica de comlenzos de la adminis-

tración de López Portillo (1977-1982), sigue los linea--

mientas del habitual paquete deflacionario que recomien-

da al Fondo Honetario Internacional para economías que -

ellos denominan "recalentadas", lo cual es necesario para 

(26) Es necesario advertir que esta situación trae consi-. 
go, una pequeña disminución del déficit comercial, -
debido en cierta medida a la devaluación (suuuesto -
argumentado en la teoría Keynesiana sobre br~cha in
flacionaria), aunque probablemente influye más aún
la baja en el ritmo de la actividad económica y la -
inversión. 

(27) De esos siete millones de personas 1.5 millones se
encuentran desempleadas y representan el 8,5 %de la 
población económicamente activa; y 5.5 millones están 
subempleados, es decir el 27.4%. Miguel Angel de --
Alba; El Sol de México (Diario); 2l},25 y 26 de nov.de 
1980. 
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poder aspirar a un crédito especial por 1,200 millones 

de dÓlar-es de dicha institución, que permite concretar 

otros créditos mayores en diversas instituciones banca-

rias internacionales. 

Coincide en este período, el descubrimiento de im-

portantes yacimientos petroleros, que en forma decisiva 

modifican e¡ estado de crísis. 

2.2 EFECTOS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS 
NACIONALES- (1970-1979) '~ 

La situación económica que- vive 11éxico durante la 

década de 1970, se refleja principalmente en un mayor -

desequilibrio de las condiciones que prevalecen entre el 

campo y la ciudad. (28) 

k Considerados en .función de cuestiones sociales, donde 
se ubica la educación. 

28) Desde 1917, la estrategia de d~sarrollo del país se -
ha realizado con base en los excedentes agrícolas ge
nerados y transferidos al sector industrial, que tra
dicionalmente se ha localizado en zonas urbanas donde 
se encuentran los centros de poder, 



Las características de. la. expansiéin industrial que 

tiende a·ahorrar cada vez más mano de obra; el crecimie~ 

to de la tecnología de capital intensivo que provoca una 

mayor dependencia con respecto de países desarrollados; 

y ia tendencia a +a mayor concentración del ingreso (vi~ 

ta como determinante de la demanda de productos indus--

triales), provocan una baja absorción de la mano de obra 

disponible {2~l), y un rezago del sector agrícola que re-

duce su capacidad de captacióh de mano de obra, razón --

por la cual deja de ser en el tiempo actual, la princi--

pal fuente de trabajo. 

El crecimiento poblacional que viven los centros ur 

banos (principalmente las ciudades de México, Guadalajara 

y Monterrey), es re.sultado de este desequilibrio económi-

co y social, manifestado en una creciente insatisfacción 

y frustración de gran parte de la población nacional (30 ) 

,, del índice de explosión demografica que incide directa-

mente en un rejuvenecimiento de la misma. Actualmente --

poco más de la mitad de los habitantes del país son meno-

( 29) Se entiende ésta como una de las causas del desem-
pleo y subempleo. 

( 30) La dinámica demográfica es un factor determinante -
en el desarrollo nacional. 
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res de quince años, resultando una proporción considera

ble de población improductiva, dependlente y en edad de 

recibir cualquier tipo de instrucción. La presión ejer

cida por dicho crecimeinto, dificulta al sector productf 

vo absorber.debidamente la fuerza de trabajo que en esta 

forma se genera. 

2.2.1 LA EDUCACION COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 
GLOBAL DE DESARROLLO. 

El Estado reconoce que el crecimiento de la econo-~ 

mía debe de ir acompañado de un mejoramiento en las con-

diciones de vida de la sociedad (como son: la elevación 

de los niveles nutricionales, ampliación de los servi---

cios de salud y seguridad social~ igualdad en las oport~ 

nidades de acceso a la educación, generación de vivienda 

digna' etc.)' ·y que debe de propiciar un mercado de tra-

bajo abundante debidamente remunerado en un medio labo--

ral justo, que perm.i:ta atenuar los problemas de la es---

tructura económica y social del país. (31) 

(31) Sintetizado de la filosofía política y social del -
Gobierno Federal descrita a lo largo del Plan Glo-
bal de Desarrollo; instrumento normativo de p1anca
ción del actual gobierno. Secretaría de Programa~
ción y Presupuesto. 
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La demanda de empleos insatisfecha, evita que se -

canalicen adecuadamente los insUinos- de mano de obra ca.:.. 

lificada que está gemerando el mismo proceso d~ desarr~ 

llo educativo del país,·obstaculizando así; la elevación 
. . - . . 

del nivel de vida de- la~ mayorías <32 ) • ·- El Sistema Edu 

cativo Nacional intenta proporcionárá.·ia brevedad pos~ 

ble, la base tecnológica y científica que pe-rmita sati_~ ._ 

facer las prioridades productivas de bienes materiales 

y sociales, así como lograr el desarrollo de sectores -

estratégicos, tanto para la industria de materias pri--

mas como para la de transformación. (33) 

La industria nacional manifiesta un alto grado de 

dependencia. (34)~ Por ello, el Estado destaca la ne-

cesidad de a;npliar el personal calificado y estimular,-

~2 ) L~ Constitu6ión Política de los Estados Unidos M~ 
xicanos, establecen dentro de las garantías indi: 
viduales, el derecho al trabajo "como condición -
esencial de la dignidad y el bienestar humanos" -
así como la capacitación especial para el desarro 
llo personal del trabajador. Constitución Polí~= 
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

( 33) Debe aclararse que eí Estado Mexicano entiende la 
autodete.rminación en ciencia y tecnología como -
"la promoción de la capacidad nacional para gene
rar, difundir, seleccionar, adaptar y aplicar el 
conocimiento científico y técnico, congruente con 
las posibilidades y requerimientos de la estrate
gia de desarrollo del país". S.P.P. Plan Global
..•• op.cit.,p.l37 

( 31.¡) ·rbidem p. 136 
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a partir de la sustitución de importaciones de bienes 

de capital, el desarrollo de tecnologías nacionales -

en la producción, que permitan generar un elemento de 

soporte y retroalimentación de las actividades indus-

triales del país; al mismo tiempo haciendo efectivas 

las políticas de empleo y elevación de los niveles de 

vida que requiere la comunidad nacional. 

El Plan Global de Desarrollo del Gobierno Federal, 

propone que la planeación del bienestar social y la -

planeación económica en términos generales, se .vincule 

estrechamente con la planeación educativa, ya que la -

educación es el punto de apoyo para la transformación 

social y un medio a trav~s del cual se pueden canalizar 

las fuerzas productivas. De ahi que las acciones edu-

cativas que se llevan a cabo tienen un papel central -

en la instrumentación de la estrategia propuesta para 

alcanzar cierto grado de desarrollo. (35) 

Es mediante la educación que en nuestro 
.,. 

pa1.s se P<2 

drá equilibrar entre otras cosas, la oferta y la deman-

(35) S.P.P., Plan Global. .• op.cit.p. 189 Con base en este princi
pio, mud1os países, principal1nente los que se encuentran en 
vías de desarrollo, han elaborado programas educativos que de 
alguna manera contrubuyen a su crecimiento económico y desa
rrollo social. 
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da de trabajo, aspecto central de la problemática nacio 

nal que promueve una ~ejor dÍstribución de la riqueza -

social, dado que la elevación de la escolaridad de la -

población, implica que esta adopte comportamientos más 

favorables hacia la actividad económica. Por esta ra--

zón se pretende vincular cada vez más la estructura del 

sistema educativo y la del mercado de trabajo; sin por-

ello olVidar el nivel de educación elemental, base de -

la instrucción, cuyo propósito central consiste en ada2 

tar la población de cualquier edad al modo de producción 

y al sistema social (36). A este respecto, la Ley Fed~ 

r~l de Educación -del 29 de Noviembre de 1973- le con--

fiere ~la educación las siguientes funciones: (37). 

La acadé~ica, que consiste en vigorizar los há-

hitos intelectuales de los educandos para que -

puedan comprender la realidad. (Art. 5 Frac.X y 

Art . 4 5 Frac . I) . 

( 36) Ya que los servicios educativos condicional la ca 
pacidad para promover en toda la población los va 
lores, actividades y hábitos que requiere el desa 
rrollo. De ahí la necesidad de atender en forma
adecuada a la legítima diversidad cultural de la 
población, estableciendo referencias regionales y 
locales en el proceso educativo. Ibidem.p.l89. 

( 37) :'brales Sómez, Dainiel. :...a educación y el de sarro 
llc deuendiente en A~érica Latina, C.E.E. Ed. Ger 
nlka, (Col. Educaclon y Sociologla N° 5) 1979 ,p.l7L 



La distibutiva, que promueve las condiciones socia 

les que permitan repartir equitativamente los bie-

nes materiales y culturales, dentro de un régimen 

de libertad. (Art. 5 Frac. VIII). Por lo que 

" .•• los servicios educativos deberán extenderse a 

quienes carecen de ellos, para contribuir a elimi-

nar los desequilibrios económicos y sociales"-

(Art. 10). 

Me~iante la función económica, la educación debe -

" ... permitir al alQ~no, en cualquier tiempo, inco~ 

pararse a la vida económica y social. (Art.6), por 

lo que ella deberá capacitar a los estudiantes pa-

ra el trabajo socialmente útil. .. " (Art. 45 Frac. VI) 

La educación también tiene una función política y 

social, dado que podrían ... infundir el conocimien-

to de la democracia como forma de gobierno y convi-

vencía que permite a todos participar en la toma de 

decisiones orientadas a mejora,r la sociedad -así 

como-promover las actitudes solidarias para el lo--

gro de una vida justa ... " (Art. S, Frac.XIV y XV). 
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La estrategia que el Estado propone para superar los 

obstáculos y satisfacer las necesidades que la continua 

transformación económica y social están provocando, con-

templa lo siguiente: 

( 38 ) Dicha estrategia conocida con el nombre de Plan Global de -
Desarrollo, es -como lo ha conceptual izado el mismo Estado" 
.•. un ejercicio de congruencia para tratar de orientar el -
desenvolvimiento económico y social de México, acoroe con -
las aspiraciones funda~entales establecidas en la Constitu-
ción •.• " op. cit.p.31. 
Sus acciones son resultado de la conjugación de dos ele~en-
tos. Por una parte, el supuesto de pacto nacional (Constitu 
Ción Política de los Estados Unidos Mexicanos); por otra par 
te, el diagnóstico concreto de la realidad que se vive. Es
decir, se plantean problemas y proponen soluciones para ser 
resueltos con recursos disponibles. El Pla11 Global de Desa
rlX)llo, ·considera 22 políticas básicas, que orientan su es-
trategia: 
Fortalecer al Estado 
Modernizar los sectores de la economía y la sociedad 
Generar empleos 
Consolidar la recuperación económica 
Reorientar la estructura productiva 
Racionalizar el consumo y estimular la productividad y la in
versión 
Desarrollar en forrra acelerada al sector agropecuario 
Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano 
Fomentar el gasto prioritario a la empresa pública 
Utilizar el ~tróleo corro palanca del desarrollo económico y 
social 
Estimular una política de productividad y una adecuada dis-
tribución de beneficios 
Destinar mayores recursos para la precisión de mínimos de . -
bienestar para la población 
Educar con pleno res~to a la lib2rtad individual 
Obtener una mejoría en el nivel de vida de la población 
Ampliar y mejorar la educación básica 
Vincular la educación terminal con las necesidades de t~jo 
Impulsar la capacitación y organización social para el trabajo 
Desconcentrar concentrando 
Controlar y reducir el ritmo de inflación 
Avanzar la estrategia· de nuevas form;¡s de financiamiento del
desarrollo. 



(39) 
( 40) 
( 41) 
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"Destinar mayores recursos para la provisión de -

mínimos de bienestar para la población", (39) 

con lo que se espera, hacer efectiva la igualdad 

de oportunidad en el sistema educativo. 

"Obtener una mejoría en el nivel de vida de la p~ 

blaci6n ... ", ( 40) todo Asto derivado de una mejor 

preparación para el empleo productivo y una gene-

ralización de los servicios de alimentación, sa--

lud, educación y vivienda. 

!'A.mplia:r y mejorar la educación básica para niños 

y adultos, con el objeto de lograr la máxima co--

bertura posible y elevar el nivel de escolaridad 

del pueblo mexióano". (41) 

"Vincular la educación terminal, con las necesida 

des de trabajadores capacitados, técnicos medios 

y profesionales que requiere el sistema de produ2 

ción de bienes y servicios a efecto de afrontar -

S.P.P. Plan Global ... op.cit.,P.77 
Loe. cit. 
Loc.cit. 
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adecuadamente las crecientes demandas de empleo -

calificado que está generando al proceso de desa-

rrollo del país y como un medio para hacer efecti 

vas las política$ de empleo y de elevación del ni 

vel de vida de las mayorías". (42) 

Estos puntos buscan destacar la importancia que la 

educación tiene dentro del marco de la estrategi_a, don

de el desarrollo del país se contempla a través de la -

política de educación integral,postulada con base en el 

aprovechamiento racional de los recursos con que se ---

c~enta a fin de instrumentarla de~idamente; sin olvidar 

el principio de correlación que guarda la planeación --

educativa,ccn respecto a las dem&s partes del plan. (~3) 

La política educativa del Gobierno Federal resalta 

el papel que la planeación tiene en el desarrollo de --

las estrategias elaboradas (elevar el nivel educativo -

de los mexicanos; integrar a los grupos de población --

(42 ) 
(43 ) 

Ibidem 79. 
Como son las áreas de: 

Planeación demogr&fica 
. Planeación de bienestar social 
. Planeación de la economía, etc. 
Ibidem p. 31 
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marginada del país; atenuar las desigualdades económicas 

y sociales; e incorporar a la población adulta al esfuer 

zo conjunto para elevar la calidad de la vida). 

Con base a lo anterior, el sector educativo esque

matiza su estrategia actual y futura (hasta el año de --

1982), en cinco objetivos programáticos: 

"Asegurar la educación básica universal de --

diez grados a toda la población". 

Vincular al sistema educativo con el sistema -

productivo de bienes y servicios social y na-

cionalmente necesarios. 

Elevar la calidad de educaci6n 

Mejorar el nivel cultural del. país 

Aumentar la eficiencia del sistema educativo" (44') 

A través de estos objetivos, el Estado pretende -

asegurar en el tiempo presente y futuro la continuidad de 

(44) Ibidem p. 189 
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los contenidos educativos bajo una orientación normativa, 

hacia la obtención de la educación para la alimentación, 

la salud, el mejoramiento de la vida y la capacitación -

laboral. 

El Estado realiza acciones tendientes a fortalecer 

programas y proyectos técnicos de aprendizaje formal y no 

formal más avanzados, de menor costo, que inciden en la -

ampliación de la cobertura de los servicios educativos a 

grupos marginados de población. La formación y actualiz~ 

ción d~ maestro~, elevando la calidad de la educación nor 

mal e impulsando la educación superior y la investigación 

educativa. (45) El impulso de acciones relacionadas con 

la capacitación para el trabajo consideradas a nivel cons 

~itucional. ( 45) Orientación de los contenidos educativos 

al desarrollo de la cultura nacional, el mejoramiento de 

lo hábitos de consumo de grupos sociales y por edad, como 

son la difusión de aspectos nutricionales, aprovechamien-

tos de recursos comuni tarcios para la salud, apoyo a técni 

cas de autoconstrucción de vivienda rural y urbana, etc., 

(45) La especialización del magisterio en lo relativo al 
aspecto pedagógico,se pretende lograr con la instru
mentación de la Universidad Pedagógica Nacional. 

(L~6) Art. 123 Apartado A, Fracc.3l de la Constitución y
la Ley Federal del Trabajo, Art. 32, Frac.XV. 
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y la vinculación estrecha del sistema educativo con los 

procesos productivos, de acuerdo con las características 

de cada región. 

En relación con la explosión demográfica, el Es--

Tado adopta medidas específicas, tales como los programas 

de planificación familiar y educativa que inciden direct~ 

mente en la tasa de crecimiento de la natalidad; elemento 

que de alguna manera condiciona el mejoramiento de la vi-

da y la elevación de la productividad. 

Para Mfixico la tecnología forma parte de su estra-

tegia que vinculada con los otros objetivos nacionales, -

busca la difusión y aplicación masiva de las innovaciones 

tecnológicas q~e influyen directamente en la productivi--

dad del país, mediante programas de capacitación a todos 

los niveles que correlacionan las diferentes ramas de la 

ciencia, con las demandas sociales y productivas de 

México. Con base en este principio, se elabora una polí-

(47) Como lo sustenta el Plan Global, el objetivo central de la
política demográfica, (en principio), en la regulación del -
crecimiento demogr-áfico que de algu.'1a manera directa puede -
influir en el contexto de la educación, la salud, la vivien
da, el ernpleo, los asentamientos humanos y las metas de pro
ducción sectorial. S.P.P. Plan Global ... ,op.cit.p. 188. 
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tica nacional en materia de tecnología que entre otras -

cosas aspira a: 

Fortalecer la investigación básica teniendo como -

criterio de selección el evitar la dispersión de -

recursos, sin que ésto implique ignorar a los gru

pos de investigación en cierne* o el desarrollo -

de áreas científicas prác~icamente vírgenes del -

país. 

Orientar la investigación aplicada y el desarrollo 

experimental a la solución de los problemas prior~ 

tarios de alimentación, energéticos y al logro de 

los mínimos de bienestar en alimentación, salud, -

seguridad social y vivienda. 

Atender ampliamente a la formación y capacitación 

de recursos humanos incidiendo prioritaria~ente en 

el campo de la ingeniería y apoyando las discipli

nas básicas. 

Fortalecer y promover los servicios científicos y 

'f: En comienzo 
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técnicos que constituyen por una parte, la infrae~ 

tructura y de la investigación_y el desarrollo ex

perimental y por otra, la base material en que ap~ 

yar la innovación tecnológica en todas las ramas -

de la actividad económica, 

Fortalecer las políticas en materia de transferen-

cía de tecnología. ( 48 ) 

Es necesario resaltar que una de las principales -

acciones realizadas por el Gobierno Federal al respecto, 

consistió en la elaboración del Programa Nacional de --

-ciencia y Tecnología 1978-1982 con la participación tanto 

de los sectores público y privado como de la comunidad --

científica y académica nacional, programa coordinado por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT) --

que entre otras metas contempla: (49) 

En materia de financiamiento, alcanzar en 1982 el -

l% del PIB dedicado a este rubro. 

Para los recursos humanos, el otorgamiento de 17,684 

(48) Ibidemp. 137 
(L¡g ) Ibídem p. 13 8 
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becas con un costo de 3 lOO millones de pesos (lO% 

para doctorado, 36% maestría, 16% especialización 

académica; 27% especialización técnica y ll% becas 

de tesis), para el período 1978-1982 este programa 

representa el 20% de los requerimientos de persa--

nal de alto nivel que será formado por el sistema 

educativo. 

Fortalecer los centro e instituciones creados con 

el fin de crooorcionar servicios de asistencia téc 
.;_ J. -

nica a la pequeña y mediana industria y desarrollo 

del trabajo de investigación aplicada a partir de 

necesidades productivas específicas. 

Se espera que para el futuro inmediato se siga rea 

lizando el proceso de descentralización de los servicios 

educativos; así como racionalizar el funcionamiento de -

los recursos humanos, físicos, materiales, financieros y 

técnicos, para cumplir eón los propósitos de racionali--

dad de la administración pública mexicana (organizados -

en la Reforma Administrativa del Gobierno Federal), que 

consiste en aumentar la eficiencia del sistema en térmi-

nos generales y propiciar el desarrollo nacional del ---

país. 
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III. DESARROLLO DE LA EDUCACION NACIONAL 

La década de 1970 puede decirse que es un período 

importante en la historia de México, donde se valora a -

la educación como uno de los factores coyunturales que -

permitirán al Estado Mexicano afrontar con mejores posi

bilidades, la problemática política, económica y social 

por la que atraviesa y que llega a su punto crítico en -

el año de 1975. 

Con base en esta idea, los planteamientos de polí-

tica social y económica llevados a cabo por las dos admi 

nistraciones que se ubican en dicha década, revisten a -

la educación de una importancia sin precedentes, consid~ 

rándola junto con otros factores como parte de una estra 

tegia global de desarrollo. 

Una de las principales acciones llevadas a cabo a -

este respecto y que nos indican el grado de importancia 

que la educación adquiere, consiste en una Reforma Edu-

cativa que abarca aspectos legislativos (necesarios para 

llevarla a cabo), administrativos (presentes como accio-
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nes oper~tivas indispensables para instrumentar dicha -

ac~ión), y t'cnicos (referentes a modificaciones o trans 

formaciones de los planes, programas, contenidos y méto-

dos educativos). 

Dicha reforma es la característica esencial de las 

transformaciones que experimenta el sistema educativo en 

el período estudiado; a continuación la describimos de -

una manera global. 

3.1 PRINCIPIOS Y FINALIDADES DE LA EDUCACION 

En los Estados Unidos Mexicanos la Educación impa~ 

tida por el Estado, sus organismos descentralizados, --

los particulares con autorización o reconocimiento ofi-

cial, se rige por los principios fundamentales definidos 

en el artículo tercero Constitucional (50), que estable-

ce que la educación será: 

e so) 

e s1) 

INTEGRAL 

Pues " ... tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano ... " (51) 

CONSTITUCION Política de los Estados Unidos Mexi
canos publicada en el Diario Oficial de la Federa 
ción del 5 de febrero de 1917. 
Loc.cit. 
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NACIONALISTA 

Ya que debe inspirar 11 
••• el amor a la patria ... " (52) 

sin hostilidades ni exclusivismos; atender a la com-

prensión de nuestros recursos, a la defensa de nUes-

tra independencia económica y la continuidad y acre-

centamiento de nuestra cultura. 

HUMANISTA 

Porque debe fomentar " ... la conciencia de la solida-

ridad internacional, en la independencia y en la ju~ 

ticia ... " (53); contribuir a·la mejor convivencia--

humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el educando, la convicción del interés 

general de la sociedad, cuanto por el cuidado que --

ponga en sustentar los ideales de fraternidad e ----

igualdad de todos los hombres, evitando los privile-

gios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de -

individuos. 

(52) Loc.cit. 
(53) Loe .. cit. 
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DEMOCMTICA 

"Considerando a la demec:t'acia, no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como 

un sistema de vida fundado en el constante mejoramie12 

to económico, social y cultural del pueblo". ( 54) 

LAICA 

Porque " ... el criterio que orientará a dicha educación 

se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina -

religiosa ..• " (55 ) 

OBJETIVA 

Dado que" .•. luchará contra la ignorancia y sus efectos, 

las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios ... "(56) 

OBLIG\TORIA 

En el nivel de educación elemental. 

- (54) 
(_55) 
(56) 

Inc.cit. 
loc.cit. 
Loc.cit. 
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GRATUITi\ 

Por así convenir al interés social -quedan excluídos 

los particulares de esta condición- (57 ) 

Las finalidades educativas que persigue el Estado, -

tus organismos descentrali3ados y los autorizados, se en-

cuentran definidas en los artículos 2°, 10° y 44° de la -

Ley Federal de Educación (58). Entre ellas se pueden men 

cionar las siguientes: 

"Promover el desarrollo armónico de la personalidad, 

para que se ejerzan en ~lenitud las capacidades hu--

manas". 

Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad 

y el ientido de la convivencia internacional. 

Alcanzar, mediante la enseñanza de la lengua nacio-

nal, un idioma común para todos los mexicanos, sin 

menoscabo del uso de las lenguas autóctonas. 

(57) Según lo establecido en el artículo 3° Constitucional "Los -
particulares podrán impartir educación en todos los tipos y -
grados. Pero lo que concierne a la educación primaria, secun 
daria y normal (y a la de cualquier tipo destinada a obreros
y campesinos) , deberán obtener previamente, en cada caso, la • 
autorización expresa del poder pÚblico". 

(58) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de no-
viembre de 1973. 
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Proteger y acrecentar los bienes y valores que --

constituyen el acervo cultural de la nación y ha-

cerlos accesibles a la colectividad. 

Crear conciencia de la necesidad de un mejor apro-

vechamiento social de los recursos naturales y con 

tribuir a preservar el equilibrio ecológico. 

Promover las condiciones sociales que lleven a la 

distribución equitativa de los bienes materiales y 

culturales dentro de un régimen de libertad. 

Crear conciencia sobre la necesidad de una planea-

ción familiar con respecto a la dignidad humana y 

sin menoscabo de la libertad. 

Lograr que las experiencias y conocimientos obteni 

dos al adquirir, transmitir y acrecentar la cultu-

ra, se integren de tal modo que se armonlcen tradi 

ción e innovación. 

Fomentar y orientar la actividad científica y tec-

nológica de manera que responda a las necesidades 

del desarrollo nacional independiente. 

Infundir el conocimiento de la democracia como la . } 
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:forma de gobieJ;'nO y convivencia que permite a todos 

participar en la toma de decisiones orientadas al -

mejoramiento de la sociedad. 

Enaltecer los derechos individuales y ~ociales y --

postular los derechos económicos, políticos y socia 

les de -las naciones. ( 59 ) 

3.2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL SISTENA EDUCATIVO 
( 1970-1979) 

Para poder describii' de una maner=: global las modi

'icaciones que ha experimentado el Sistema Educativo Ne.--

:icano a partir de 1970, es necesario sefialar siete áreas 

:e actividad: Administración, Planeación, Financiamiento, 

!iveles Educativos, Educación_ a Grupos Marginados, Forma

ión del Magisterio y Preservación de los Valores Cultura 

es. 

Con esta descripción global sobre la evolución del 

istema, resalta la importancia que tuvieron los cambios 

59) SEP; ~ay Federal de ••. , Op. Cit. arts. 1°, 2° y-
1¡.1¡.0_, 
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en cada una de las ~reas para la elaboraci6n del modelo 

que en la actualidad conocernos. ( 60 ) 

3.2.1 ADNINISTRACION 

Se considera que la explosi6n demográfica obligó al 

sistema educativo a crear una estructura orgánica cada -

vez más cornp],eja, para atender la escasez de cuadros téc 

nicos y profesionales, provocada por el rápido y desequ! 

librado crecimiento del aparato productivo. La vieja --

estructura sufría la dualidad de funciones administrati-

vas y académicas, así como la ausencia de coordinaci6n -

en acciones y esfuerzos~~:,: Por ello, todos los cambios que 

se operaron en la estructura del Sistema Educativo Nacio 

nai·¡ a partir de 1970 (desde sus fundamentos jurídicos --
..• ! 

hasta sus diseños técnicos), llevaron como objetivo cen-

tral la modernizaci6n, simplificaci6n y descentralizaci6n 

del servicio, para hacerlo más ágil, dinámico y flexible. 

( 60 ) Para el presente ptmto, hemos decidido tomar como base de --
. nuestra·. infonnaci6n el documento presentado por la Secretaría 

de Educaci6n Pública, durante la Conferencia Regional de Mi-
nistros Encargados de la Planificaci6n Econ6mica de los Esta
dos Miembros de América Latina y el Caribe -realizada en la -
Ciudad de México del 4 al 13 de diciembre de 1979-, por con-
siderar que es un documento que cuenta con. informaci6n amplia 
y actualizada en los aspectos que tratam0s en este estudio. 
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Después de que las ·autoridades guber>namentales real~ 

zaron numerosos estudios sobre la situación prevalencien

te en el sistema educativo, se llegó a la conclusión de. -

que las deficiencias y vicios existentes en dicho sistema 

habían sido resultado de la ausencia de actividades de -

planeación, organización, coordinación y evaluación. Fue 

·evidente el hecho de que sin un conocimiento objetivo de 

los problemas y necesidades educacionales de un país como 

Héxico, toda política alrespecto resulta tempor>al y poco 

adecuada par>a los cambios que or>iginan un pr>oceso como es 

el educativo. 

E_n_ sí~t('!~-~- podem()~ ~ecir> c¡ue~ estr>uc:;:J:ura or>gánica 

de la Secretaría de Educación Pública experimenta dos mo

dificaciones de fondo, durante la pasada década. La pr>i

mer>a, el 16 de abr>il de 1971 (por> acuer>do presidencial),

donde las actividades y funciones fuer>on integradas en -

cuatro áreas académicas y una administr>ativa. Las prime

r>as quedaron bajo la supervisión y control de las Subse-

cretar>Ías de: Educación Pr>imar>ia y Nor>mal de Educación -

Hedia, de Educación Técnica y Super>ior>, de Cultura Popu~

lar y Educación Extraescolar, así como de Planeación y --
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C0ordinación Educativa. El área 2.dministrativa fue enea-

mendada a la Oficialfa Mayor. La primera reestructura--

ción trajo c~mo consecuencia un reacomodamiento (en alg~ 

nos casos) de las direcciones generales existentes,para 

evitar duplicidad de funciones; en otros casos se crea--

ron y distribuyeron direcciones generales de acuerdo con 

la naturaleza de sus actividades, en relación con cada -

una de las áreas académicas o administrativas. Toda es-

ta ·acción realizada por el sector educativo, estuvo ins-

trumentada por la Comisión Interna de Administración ---

(CIDA, creada el 27 de enero de 1971), que bajo la direc 
{ -

~ión del Secretario fie Educación y del Director General 

le Planeación Educativa, reestructuró al Sistema educati 

ro para aplicar eficientemente los programas del sector. 

:sta comisión tuvo apoyo técnico de la Unidad de Organiz~ 

~ión y Métodos; la Unidad de Programación y la Dirección 

:eneral de Inspección y Auditoría Administrativa (que se 

~rearan también en 1971). 

La conveniencia de mejorar la cioordinación entre las 

iferentes dependencias gubernru~entales e instituciones 

ducativas del país, hizo necesaria también la creación -

e la Subsec~etaría de Planeación y Coordinación Educativa 
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administrativas del sistem~ educativo nacional, mediante 

la coordinación de los planes de trabajo a corto, media-

no y largo plazo. Las actividades fueron divididas en -

cuatro grandes áreas: 

a) Organización.- Encargada de la revisión de los mé-

todos y procedimientos de los organismos y modos -

de operación. Entre sus principales acciones des-

taca la elaboración del Manual de Organización de 

la Secretaría de Educación Pública y los Directo--

rios cre Funcionarios y Servicios. 

b) Sistematización.- Que se avocó a la creación de un 

sistema de información y estadística que recabara 

y procesara datos de interés sobre los recursos -

humanos, físicos y financieros de que dispone la 

Secretaría de Educación Pública en todo el País.(6l) 

e) Programación y Evaluación.- Dedicada la primera, -

( 61) Dichos datos constituyen la base sobre la cual se elal::Orail 
diversos estudios de planificación, que dan la pauta ace...V>Ca 
de las necesidades en materia educativa, 
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al orden~~iento de los programas de trabajo a me-

diana y largo plazo de acuerdo con estudios reali 

zados sobre el comportamiento y flujo de la deman 

da escolar. La segunda, es una actividad perma--

nente de comparación de resultados prácticos con 

los planes y programas de estudio elaborados.(02) 

Los estudios realizados en esta área, sirven de -

base par~ la elaboración de políticas y alterna--

tivas en los diferentes programas que se realizan 

d) Coordinación.- Actividad desempeñada fundamental-

mente -por la Subsecretaría de ?laneaci-ón y Coord.'i 

nación ~ducativa para evitar la duplicación de --

ecoiuérzos y aumentar la eficiencia administrativa. 

Otro tipo de instituciones y organlsmos que se --

crearon para coadyuvar el buen funcionamiento adminis-

trativo del sistema educativo, son: el Centro para el 

Estudio de l1edios yProcedimientos Avanzados de la Edu-

cación (CEMPAE), el Consejo Nacional de Fomento Educa-

tivo (CONAFE), y el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología (CONACYT) 

(62) Con estas dos actividades el sistema educativo pretende
obtener en primer lugar que los planes y programas de es
tudio Cill!1plan con el objetivo de educar. 
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La segunda modificación en su organización interna, 

'ue realizada por la Secretaría de Educación Pública du-

·ante 1978 dando por resultado la estructura orgánica --

ue presenta actualmente. (1980). Las funciones fueron 

edefinidas en siete áreas. Cuatro sustantivas (Educa--

ión Básica, Educación Superior e Investigación Científi 

a, Educación e Investigación Tecnológicas, Cultura y R~ 

~eación), dos de apoyo (Planeación Educativa y Oficia--

ía Mayor) y la conformada por los organismos dependien-

~s directamente del Secretario de Educación Pública ---

::onsej o Nacional Técnic0 de la Educación_, Consejo de -

)ntenidos y Métodos Educativos, Consejo Coordinador de 

[stemas Abiertos y Consejo de Programas Culturales y --

!creativos). 

En consecuencia con las Reformas Generales de la --

~inistración Pública Federal, llevadas a cabo en 1976 

las múltiples necesidades que se plantean al Sistema -

:ucativo Nacional, el perfeccionamiento de los sistemas 

: planeación y administración de la Secretaría de Edu--
' 

.ción ha originado una serie de accion_es tendientes a -

oporcionar con mayor eficacia los servicios y a hacer 

s racional el uso de los recursos. Una de las acciones 



67 

má.s releva.ntes, es la desconcentración adrñ;Lnistrativa ~ 

del sectol?, que consiste en transfor'Jl'\a:t' los órga.nos ce~ 

trales en unidades responsables de normar, controlar y 

evaluar los servicios educativos a nivel nacional, res

pG11Sabilizando de la operación de los mismos a cada 

entidad federativa. De esta forma las delegaciones ge

ne;r;>ales en los Estados instituídas en 1978 por acuerdo 

presidencial, son los organismos coordinadores de los -

distintos servicios educativos federales en la entidad. 

A continuación se anexa el diagrama de organización de 

la SEP-para el año de 1979. (Cuadro N° l) 

3. 2. 2 PLANEACION 

La planeación educativa en México durante el pe-

ríodo de 1970-1979, se inicia con las actividades de re 

visión y reorganización de los métodos y procedimientos 

empleados por los organismos internos del sector educa

ción durante épocas anteriores. Se comenzaron a elabo

rar diversos manuales que tuvieron por finalidad rees-

tructurar los meca.nismos administrativos y establecer 

una infraestructura de personal organizado que debe -~

operar eficientemente. 
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Asimismo, se sentaron las bases para la creación de 

un sistema de información competente, se programaron pr~ 

yectos de trabajo con diferentes alcances en el tiempo y 

se estableció una mayor interrelacién en las ac·tividades 

je las diferentes dependencias del sector. 

Esta nueva estrategia tuvo como objetivo fundamental 

~vitar la duplicación de esfuerzos e incrementar la efi

~iencia administrativa, a la que aspira la Reforma Admi

listrativa del Gobierno Federal. 

Todo lo anterior llevó a las autoridades educativas 

L instrumentar en 1977 el Plan Nacional de Educación, --

londe se consolidan todos los esfuerzos realizados hasta 

osa fecha. 

A través de este plan se pretendía entre otras co

:as, contribuir a la solución de los problemas que afec

·aban al sistema educativo, mediante el establecimiento 

~ciertos mecanismos de trabajo tales como: 

El desarro_llo de un amplio sistema de investigación 

y experimentación que apoyara los diversos programas 

y fuera fuente de innov~ción, 
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La revisión permanente de la estructura de los ci

clos y contenidos de planes, programas, libros de 

texto, metodología y recursos didgcticos, con obj~ 

to de que ~sta respondiera en mayor medida a las -

necesidades, intereses y capacidades reales de los 

diversos grupos de población. 

El desarrollo de un sistema de análisis sobre la -

evolución y tendencias previsibles de los fenómenos 

relacionados con el sistema educativo. 

El análisis sistemático de la evolución del siste

ma educativo nacional, con relación a la situación 

económica y social prevaleciente. 

Apoyo en materia de capacitación y asesoría en la 

implantación del presupuesto por programas. 

Realización de actividades coordinadas en la evolu 

ción de objetivos y metas con relaci0n a los logros 

obtenidos. 

El establecimiento de acuerdo con las disposiciones 

generales de la Secretaria de Programaci6n y Presu-
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puesto (63), qe las normas, métodos y procedimien--

tos coherentes par~ 1~ capacitación, recoleccjón, -

procesamiento y divulgación de la información, así 

como la integración de los diversos subsistemas ---

existentes, Para ·tener una mejor visión sobre el -

proceso de planeación, ver esquema que a continua--

ción se anexa y que indica la forma como se realiza 

dentro del sistema educativo.(Cuadro N° 2). 

Por último, con la reforma administrativa del sec--

tor, se ha desconcentrado el procesamiento de las -

estadísticas escolares continuas y se ha seguido la 

actualización de los catálogos básicos de servicios 

educativos, con el propósito de que cada entidad f~ 

derativa cuente con información elaborada de todos 

los niveles de instrucción, a fin de que cada una -

de ellas pueda ·formular autónomamente sus programas· 

y presupuestos con mayor y mejor conocimiento de --

los problemas locales. 

(63) Dicha Secretaría tiene entre otras funciones: elaborar les -
planes nacionales, sectoriales y regionales de desarrollo -
económico y social; efectuar el plan general del gasto públi 
co; planear, autorizar, coordinar, vigilar y evaluar los --= 
programas de i.,··wersión pública. 
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3,2.2.1 OBJETIVOS PROGRAMATICOS 

A partir de 1979, la polftica educativa del sector 

se canalizó a través de cinco objetivos programáticos -

generales, que se fundamentan en los principios y fina

lidades de la educación definidos por la Constitución, 

y en las ideas generales del Plan Nacional de Educación. 

Los cinco objetivos ya mencionados en el capitulo -

dos, que orientan el ambicioso programa educativo del --

Gobierno Federal son: (64) 

l) Ofrecer educación básica a toda la población, -

particularmente a la que se halla en edad esco-

lar. 

2) Vincular la educación terminal con el sistema -

productivo de bienes y servicios, social y na--

cionalmente necesarios. 

3) Elevar la calidad de la educación. 

4) Mejorar la atmósfera cultural 

64) SEP. Objetivos y metas del Sector Educativo; Op.
cit.p.l2 
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5) Aumentqr lq eficiencia del sistemq educqtivo, 

para lo cual es indispensable la descentraliza 

ción de los servicios. 

En la persecución de estos cinco objetivos suman -

esfuerzos la federación y los estados, los municipios y 

los particulares. Pero son las dos primeras instancias 

de gobierno las que tienen mayor responsabilidad y ab--

sorben la mayor parte del esfuerzo. 

"Los objetivos señalados se conseguirán a través ~ 

de acciones agrupadas en 52 programas, a cada uno de 

los cuale~ se le han fijado metas en el espacio y en el 

tiempo". ( 65) 

Para organizar la acción se han jerarquizado los -

programas: doce de ellos fueron considerados como prio-

ritarios para el periodo 1979 y 1980. 

(65) "L.Js objetivos son puntos distantes hacia los cuales se debe 
rán dirigir permanentemente. Las metas son compromisos que
se habrian de cumplir en el corto y, en el mediano plazo, 
S,E.P.: Objetivos y Metas del sector Educativo; Op.city, p. 
35, . 
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1, Primaria para todos los niños 

2, Castell~nización de la Población Indígena Hono~ 

lingue 

3. Educación de Adultos 

4. Coordinación y Racionalización de la Educación 

Superior. 

5. Fomento de la Educación Terminal de Nivel Medio 

Superior 

6. Impulso a la formación superior y a la investi

gación pedagógica en la "Universidad Pedagógica 

Nacional" (66).' 

7. Mejoramiento del sistema de formación de maes-

tros. 

8. Mejoramiento de los contenidos y métodos educa-

tivos. 

9. Mejoramiento de la eficiencia administrativa 

10. Promoción del hábito de la lectura 

11. Desconcentración de la administración y de la -

operación de los servicios educativos federales 

12. Mejoramiento de la administración de los recur

sos humanos. 

i6) Creada por Decreto Presidencial el 29 de agosto de 1978. 
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Esta, clasifica,ci.ón no sign,if;i.ca que se descuidará 

el resto de los progr~as, sino que se pondrá énfasis en 

la solución y en los requerimientos que plantea. el desa-

rrollo del país, ( 67) 

Las principales metas que propone dicho proyecto -

a la Nación para 1982, en.el entendido de que sólo será 

viable alcanzarlas con el concurso más amplio, más deci-

dicto y eficiente de todos los responsables de la acción 

educativa (Federación, estados, municipios, particulares) 

son las siguientes: 

Ofrecer un año de preescolar o su. equivalente 

al 7 Q9,; de los niños de 5 años (actualmente: --

15.4%) 

Ofrecer primaria completa·a todos los niños 

Ofrecer el acceso a la secundaria completa a -

todos los egresados de la primaria. 

Enseñar español a todos los niños indígenas mo

nolingües de 5 a 7 años. 

( 67) Para mayor información al respecto, ver: SEP; Objetivos y 
metas del sector ... 
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Reducir el analfaoeti9mo en el país a¡ 10% de -

la población adulta (en la actualidad es de --

aproximadamente 20%). 

Lograr que 3 millones de adultos con primaria -

incompleta y 2 millones con secundaria incompl~ 

ta, acrediten dichos ciclos, o que estén incor

porados a los servicios de educación para adul

tos. 

A~entar de 9% a 20% la proporción de quienes -

se inscriben en carreras terminales de nivel 

medio superior. 

Revisar de manera permanente, con la participa

ción de los maestros especializados, contenidos, 

métodos, planes y programas educativos en los -

niveles básico y normal, para ser implantados a 

partir de 1980. 

Mejorar y crear bibliotecas en ciudades y cabe

ceras municipales hasta completar 2 mil. 

Crear 6 mil salas de lectura en poblaciones y -

zonas marginadas. 
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En coordin~ción con l~s dependencias responsa

bles, coadyuvar a producir e inducir la produ<;. 

ción de programas culturales y recreativos de 

alta calidad hasta alcanzar el 1,25% del tiem

po de transmisión de los canales de radio y -

televisión. 

Cada uno de los 52 programas que organiza la acción 

total de la Secretaría tiene sus propias metas. Aquí se 

han propuesto sólo algunos de los más importantes . 

3. 2. 3 FINANCIAMIENTO 

Con respecto a este renglón, el Gobierno Federal ha 

establecido una planeación integral que haga posible una 

objetiva aplicación del gasto educativo. Para ello, ha 

sido necesario tomar en consideración el contexto gene-

ral en el que se desenvuelve la función educativa en 

México, la cantidad y calidad de recursos económicos con 

que cuenta para realizarla, así como el sistema presupue~ 

tal utilizado. Conjuntamente ha sido necesario llevar a 

cabo una serie de acciones concretas que mejoren los mee~ 

nismos de control y operación del ejercicio presupuestal, 

tales como: 
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Adecuar el presupuesto de egresos al proceso -

de transformación de l~ estructura org~nica que 

experimente el sistema Educativo Mexicano inin

terrumpidamente. 

Recopilar, rectificar y registrar la información 

financiera generada por los organismos que inte

gran el Sector Educación. 

Evaluar la información presupuestaria generada 

por los organismos que reciben subsidios de la 

Secretaria de E~ucación Pfiblic?. a fin de gara~ 

tizar una administración eficiente. 

Establecer programas de capacitación de recur

sos humanos para el manejo de los procedimien

tos de registro y formulación de informes pre

supuestales y contables. 

Implantar el sistema de autoadministración de -

ingresos en los diversos Órganos desconcentra-

dos del sector. 

Asimismo, se elaboraron lineamientos normativos de 

poyo técnico para facilitar los trabajos de programación 
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y pl"esupuestaci6n, t~nto a nivel :federal como est~tal; 

se crear~n catálogos para el proceso de :formulación del 

presupuesto por programas¡ y recientemente se han comen 

zado a elaborar en las diferentes delegaciones genera-

le-3 de la Secretaria de Educación Pública en provincia, 

los antep~oyectos de presupuesto de cada estado, para -

los niveles educativos elemental y medio; educación de 

adultos y grupos marginados. (68) 

3. 2 ,l¡ CRECIHIENTO Y REFGRHAS A PLANES Y PROGRA 

MAS DE ESTUDIO. 

Con respecto a los planes y programas de estudio, 

podemos decir que dur·an·te este período se realizan cam

bios de gran transcendencia en todos los niveles del -

sistema educativo. El principal cambio fué la sustitu

ción del método educativo tradicional conocido como sis 

-tema de enseñanza por temas, mediante la técnica deno-

minada programación por objetivos. 

Mediante esta nueva técnica se pretende convertir 

( 68) Vel anexo estadistico ver cuadro número 9 
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~1 ed.~c~dor de un simple recitador de conocimientos, en 

cond.uctor, organizador, estímu~o y guí~ del ed~cando; -

y al alumno, de un receptor inmóvil de conocimientos, -

en un activo participante del proceso enseñanza-aprend~ 

zaje (69), para propiciar el espíritu crítico y creati-

vo necesario para impulsar el ritmo del desarrollo inte 

gral. 

3.2.4. NIVELES EDUCATIVOS 

Educación Preescolar. 

La principal acción realizada dentro de este nivel 

=ducativo durante la década estudiada, consistió en la 

~edefinición de la actividad cognoscitiva como resulta-

lo de la transformación de experiencias en conclusión -

'azonada; teniendo como actividades fundamentales, el -

iuego y la ampliación de experiencias locomotoras. 

6 9 ) la organización y estructuración de un progma, por obj e 
tivos, se realiza a partir del establecimiento de los -
propósitos generales, de los cuales se deriva la deter
minación de los objetivos particulares que se preten--
den alcanzar mediante el desarrollo de cada ~~idad, --
cuya realización se efectúa en un lapso determinado. 
Cada objetivo particular a su vez, es la referencia prr;: 
cisa para la especificación de las metas concretas a -
lograr en etap:¡.s más cortas de trabajo. 
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Quedando integrado el contenido temático del nivel, 

por nueve motivos de experienci~ y conocimiento; el len-

guaje, las matemáticas, el hogar y el jardín de niños, -

la comunidad, la naturaleza, el niño y la sociedad, el -

niño y el arte, festividades y juguetes, 

Asimismo, se diseñó y aplicó un modelo de evaluación 

que tuvo por objeto conocer el proceso del educando; se 

elaboró también (en el período 1977-78), un programa de 

estimulación linguística, que se implantó en forma expe-

~imental en algunos jardines de niños del país. 

Educación Primaria. 

En este nivel se realiza la parte mSs importante de 

la reforma educativa realizada entre 1970-1979, por ser 
\ 

éste el nivel donde la instrucción es obligatoria, ade--

más porque en él se imparte la formación básica que ha -

de servir de fundamento a ros estudios superiores y para 

el mundo del trabajo. 

En la estructuración del nuevo plan de estudios y -
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los programas correspondie.ntes pqra, el 1°, 2e y 5° gra

do se tomaron en consideración criterios tales como: 

Adaptabilidad 

Continuidad 

Educación armónica y capacidad creadora 

Pensamiento objetivo 

Educación democrática 

Preservación de los valores nacionales 

Solidariddd internacional 

Educación permanente 

Conciencia de situación histórica 

Preparación para el cambio 

Asimismo, fueron diseñadas y establecidas siete -

reas programáticas, resultado de analizar los objetivos 

criterios de este nivel educativo: 

Español 

Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

Educación Artística 

Educación física 

Educación Tecnológica 



A t~avés de est~s áreas se pretende conseguir el 

desarrollo integral de l~ person~lidad del educando, a 

medida que alcance objetivos progresivos en los campos 

cognoscitivo, afectivo y psicomo·tor. 

A fin de articular la educación primaria con la -

secundaria, se realizó una revisión de los programas de 

los seis grados de primaria en las áreas programáticas 

antes expuestas. 

Posteriormente se diseñaron manuales de programa-

ción en cada una de esas áreas, con el fin de ordenar -

el cumplimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en ca 

da una de ellas. 

Educación Media Básica. 

En 1974, fueron autorizados el nuevo plan y los -

programas de estudio de educación media básica, propue~ 

tos por el Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

Dicho plan se caracteriza por ofrecer dos estruct~ 

ras programáticas: por áreas de aprendizaje y por asig-
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natura o materia,. Ambas a,mplían y profundizan los con

tenidos esenciales de la educación primaria e incluyen 

tareas curriculares y extracurriculares que trascienden 

los límites físicos de la escuela. Estas estructuras -

pueden aplicarse tanto a modalidades escolares y permi

ten adem~s el tránsito fluido del educando entre los 

diversos tipos, modalidades y grados del sistema. 

Asimismo, durante esta década se revisaron, ajust~ 

ron y aprobaron los progra"'nas para el tercer grado de -

educación media básica propuestos por las direcciones -

que proporcionan educación secundaria en todas sus moda 

lidades. 

Educación Media Superior 

La reforma de este nivel educativo, iniciada en --

1971, consideró que se deben cumplir las siguientes fina 

lidades: 

a) La educación debe ser formativa, más que infor

mativa o enciclopédica. 

b) Debe cubrir una doble función: de ciclo termi

nal y como antecedente propedéutico para estu-:

dios de Licenciatura. 
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Con base en lo ~nterior, se estableció una estruc

:ura académica de este nivel que se caracteriza por la 

livisión de los contenidos temáticos en 3 áreas de apre~ 

lizaje: actividades escolares, prácticas y capacitación 

>ára el trabajo y actividades paraescolares, 

Paralelamente a la restructuración del plan de es

:udios, se inició un programa nacional de formación de 

_os maestros de este nivel. 

Con respecto a la creación de nuevas instituciones 

:ducativas, podemos decir que en 1971 se crearon los Co

~egios de Ciencias y Humanidades dependientes de la Uní

Tersidad Nacional Autónoma de Néxico, concebidos con mo

iernos planes y programas de estudio que ofrecen al estu 

liante cierta capacitación para el trabajo, lo que perm~ 

tió duplicar la capacidad de atención en este nivel. 

En febrero de 1974 inició sus labores el Colegio de 

Bachilleres que ·ofrece el ciclo superior de la educación 

media; su orientación obedece al criterio de colaborar -

al desarrollo del país. 



87 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública 

llevó a cabo una serie de estudios, con el fin de racio-

nalizar el crecimiento y desarrollo de la educación me--

dia superior. Con base en estos estudios se revisaron -

las estrategias y se elaboraron los siguientes progra---

mas. ( 70) 

( 70 ) 

a) Normalización acad~mica de la educación media 

superior. 

b) Educación media terminal 

Establecer relaciones con el sector produc-

tivo que demanda técnicos especializados. 

Promover el reconocimiento social de esta -

educación. 

Realizar estudios tendientes a definir las 

características regionales del mercado de 

trabajo y las necesidades del personal 

egresado de este nivel. 

S ,E. P. Infonne de labores 197 6 . Dirección General de FU
blicaciones y Bibliotecas. 
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e) Educac~ón apierta 

Crear un sistema de educación abierta a --

nivel nacional. 

Formar al personal especializado que requi~ 

re este tipo de enseñanza. 

Educación Ténica 

La labor realizada en esta modalidad educativa fue 

bastante amplia, dado que se integró un sistema de educ~ 

ción t~cnica que tiene su base en las escuelas tecnológ! 

cas, industriales, agropecuarias y pesqueras, que atien-

den el cicl~ básico de la educación media. El ciclo su-

perior de este nivel se ofrece en los Centros de Estu---

dios Científicos y Tecnológicos, los Centros de Estudios 

Tecnológicos Agropecuarios y los Centros de Educación en 

Ciencia y Tecnología del Mar, donde el egresado obtiene, 

además del grado de bachiller, un título de técnico en -

algUna especialidad de acuerdo con las necesidades regi<2 

nales. ( 71) 

( 71 ) la educación superior se ofrece en Insititutos Tecnológicos 
Regionales, Institutos Tecnológicos Agropecuarios e Insti-
~~tos de Ciencias y Tecnologías del Mar. 
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Otra acción que también se llevó a cabo y que es 

necesario consider~r, fue que en 1977, la Dirección Gene 

ral de Institutos Tecnológicos Regionales, de la S.E.P. 

actualizó 102 programas de asignaturas e instituyó 14 -

nuevas carreras. 

Además, en 1978 se crea el Colegio Nacional de Ed~ 

cación Profesional Técnica, como organismo ~úblico des--

ce~tralizado del Estado. Su objetivo es coadyuvar a la 

preparación del personal profesional calificado a nivel 

post-secundario que demanda el sistema productivo del -

país. 

Educación Superior 

En el período 1970-79 entre las acclones más re-

levantes que se llevaron a cabo en este nivel tenemos: 

Se determinó la necesidad de una nueva legislación 

sobre educación pública y para regular el ejercicio pro

fesional, destacando en la primera la conveniencia de -

implantar sistemas extraescolares con la misma validez -

que poseen los sistemas formales vigentes y en la segun

da la vig~ncia de nuevas disposiciones para la expedición 



90 

le ¡~ cédul~ profesion~l? aspectos que quedaron ~esuel

:os satisfactori~ente por la Ley federal de Educación 

le 1973 y por las reformas ~ la Ley Reglamentaria de -

\rtículos 4° y 5° Constitucionales sobre el ejercicio -

le las profesiones de 1973 . 

..... 

En 1973 por Ley del Congreso, fue creada la Uni-

rersidad Autónoma Metropolitana. Agrupando las carre-

~as que imparte en 4 divisiones: Ciencias Básicas e In

~eniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias -

3ociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Dise

'io. 

En 1977, el Instituto Politécnico Nacional intro

iujo en sus escuelas nuevas técnicas y métodos de ense

~anza, opciones terminales anteriores a la conclusión 

ie cada ciclo y carreras interdisciplinarias. 

En 1978, con la finalidad de determinar las accio 

nes para elevar el nivel académico de las instituciones 

je educación superior y mejorar el funcionamiento de 

las mismas, se elabora el Plan Nacional de Educación 

Superior, el cual tiene un carácter indicativo para las 
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unive~sidades estatales y autónornqs. El Plan incluye 

objetivos de superación académica, servicio social, -

administración y financiamiento. 

En el mismo año se decretó la Ley para la Coor-

dinación de la Educación Superior, que tie~e por obje

to establecer las bases para la distribución de la fun 

ción educativa de tipo superior entre la Federación, -

los Estados y l1unicipios, así corno prever las aporta-

ciones económicas correspondientes, para coadyuvar al · 

desarrollo y coordinación de la educaci~., superior. 

Asimismo, establece la creación de dos consejos~ uno -

el Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal y -

otro, el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tec 

nológica. 

3. 2. 5 GRUPOS l1ARGINADOS 

Uno de los inconvenientes más graves que tiene -

que afrontar nuestro sistema educativo al prestar su -

servicio en el marco nacional, es el de satisfacer las 

carencias de educación en las regiones marginadas del 

país, La Secretaría de Educación Pública atiende el -



problema mediante el establecimiento de escuelas qlbe~ 

gue, del servicio nacional de promotores culturales y 

maestros bilingÜes, de las promotorías de escuelas in-

dígenas, de las brigadas para el desarrollo rural y --

las misiones culturales de la misma Secretaría. 

En 1977 se creó la Coordinación General del Plan 

Ndcional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados y en 

su Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados 

(72), cuyo fundamental objetivo consiste en asegurar -

a todos los mexicanos el uso del alfabeto y la educa--

ción indispensable para que mejoren por sí mismos, in-

dividual y colectivamente la calidad de su vida. 

En relación con la enseñanza del castellano, la 

Secretaría de Educación Pública instituyó el Programa 

Castellanización, que comprende los proyectos: caste--

llanización a preescolares y albergues escolares. 
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Cabe señalar que este programa se realiza con pe~ 

sonal bilingüe de origen indígena con nivel secundaria 

( 72 ) El 29 de marzo de 1978, el Presidente de la República puso 
en marcha el Pro grana Nacional de Educación a Grupos l1argi
nades. 



de p~omedio, y q~e hqbla el idiomq de los niños a quie

nes va di~igida su tarea educativq. 

El "Programa de Educación para Adultos", ha des-

cansado fundamentalmente en la acción emprendida por di 

ferentes entidades federativas, con la participación de 

diversos sectores sociales. Este programa tiene como -

antecedente la Ley Nacional de Educación para Adultos -

de.l975, que define su función como una forma de educa

ción extraescolar basada en el autodidactismo y en la -

solidaridad social. 

3. 2. 6 FORMACION Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO 

Por la importancia que el maestro tiene dentro -

del proceso de educación en México, su formación y ac-

tualización. se realiza en las escuelas de educación nor 

mal para instruir en los niveles de preescolar y prima

ria, así como las áreas de tecnología agropecuaria, te~ 

nología industrial, educacjón física y educación espe-

cial. Para los niveles de educación medio y superior -

la capacitación del personal docente se realiza en la -

Escuela Normal Superior. 
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Durante el período 1970-79, se llevaron a ca,bo -

Jna. serie de acciones en esta área de la. educación, que 

tuvieron por objeto elevar los niveles de cantidad y --

~alidau del magisterio en general. Entre los más impo~ 

tantes cabe destacar: (73) 

a) La creación de la Dirección General del Mejo-

ramiento Profesional del Hagisterio (1971), a 

fin de ofrecer a los maestros en servicio una 

asesoría permanente, procurando su actualiza-

ción. 

cJ) El considerar como de nivel superior a la edu 

cación no"rmal. 

r) La organización de cursos de especialización 

para el personal docente de educación preesc~ 

lar y la implantación de cursos de nivelación 

pedagógica para maestros de actividades tecno 

, ~ . ..cog2cas. 

(73) Las subsecuentes acciones fueron seleccionadas por conside
rarse las más importantes; y extraídas textualmente del do
cumento !'{!}l'EDIAC elal::orado por la Secreta.ría de Educación -
Pública. 
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d) La dotación de elementos ped~góg~cos ~ctuali~ 

zados a los maestros de escuel~s rurales comu 

nitarias y &reas rurales móviles. 

e) La iniciación del programa tendiente al esta

blecimiento de la licenciatura en educación a 

través de cursos abiertos que se completan -

con taller durante el verano, con este progr~ 

ma se persigue: 

l. Formar licenciados y doctores en educación 

básica. 

2. Lograr que el maestro permanezca en el nl

vel primario y adquiera capacidad científi 

ca y profesional actualizada. 

3. Conseguir que el docente consolide su for

mación filosófica, profundice sobre la po

lítica educativa del Estado y reafirme sus 

conocimientos de los valores culturales na 

cionales e internacionales. 

4. Lograr que el educador adopte una actitud 

analítica y adquiera un pensamiento cientí 

fico. 
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f) L~ Asamb¡e~ Na.cion~l Plenarja del Consejo Na.

ciona.l y T@cnico propuso un plan de estudios 

que tuviera una estructura y contenido único 

y nacional para los maestros de primaria. 

Dicho Plan de Estudios se utilizó por primera 

vez en el año escolar 1975-1976, y establecí& 

tres áreas de formación: científico-humanísti 

ca; de formación~ artística y tecnológica y -

de formación específica para el ejercicio de 

la profesión. Posteriormente, en 1977 se re

visó y reajustó el mencionado plan de estudios 

considerando la necesidad de adecuarlo a cada 

región del país. En ese mismo año, se elabo

raron 32 programas para las licenciaturas en 

diversas especialidades que ofrecen las escue 

las normales superiores. 

g) La iniciación de los cursos de Licenciatura -

(21 de abril de 1978) para los profesores ti

tulados en educación primaria y preescolar, -

con una duración de tres años. 

h) La creación de la Universidad Pedagógica Na~

cional, por Decreto Presidencial (29 de agosto 
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de 1978), ~on carácter de organismo descentr~ 

lizado de la Secretar1a de Educación PGblica. 

La acción de la Universidad está encaminada a 

prestar, desarrollar y orientar servicios edu 

cativos de tipo superior, a fin de formar pr~. 

fesionales de la educación que satisfagan las 

necesidades del país. Sus funciones más so-

bresalientes son: 

Docencia de tipo superior 

Investigación científica en materia educa 

tiva y disciplinas afines. 

Difusión de conocimientos, relaciones con 

la educación y la cultura en general. 

i) En 1979, conforme a lo dispuesto por la Ley -

para la Coordinación de la Educación Superior 

se creó un Consejo Nacional de Educación Nor

mal, como órgano de consulta de la S.ecretaría 

de Educación Pública de las entidades federa

tivas, cuando éstas lo soliciten y de las ins 

tituciones de educación normal para coordinar 

sus actividades y contribuir a vincular di9ha 

educación con los requerimientos del país, de 

conformidad con la política educativa nacional. 
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j) La entrega en el período escolar 1977~1978 de 

9,200 becas a al~~nos de centros regionales -

de educación normal y de 2,578 becas para los 

estudiantes de la Escuelcl Nacional de Maestros 

y de la Escuela Nacional de Educadoras. 

3. 2. 7 PRESERVACION FOMENTO " DEHOCRATIZACION DE 

LA CULTURA. 

En lo que respecta a las acciones tendientes a la 

preservación del patrimonio y valores culturales, así -

como el fomento de la capacidad artística y la democra

tización de la cultura, podemos decir que en M€xico la 

política cultural se encuentra orientada por un lado, -

hacia el rescate y conservación del patrimonio cultural 

y por o~ro, orientada hacia la descentralización de --

aquellas dependencias encargadas de difundir los bienes 

de la 2ultura, para proporcionarle a un mayor número de 

mexicanos la posibilidad de comunicarse con la obra de 

artistas e intel~ctuales nacionales y extranjeros. 

El período 1971-79 se caracteriza por grandes ac

ciones en este campo, consi.derando que el patrimonio --
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está expuesto a la acción de 1os elementos naturqles y 

al saqueo. Con el objeto de protegerlo y conservarlo 

se han adoptado medidas que van desde la expedici6n de 

leyes, reglamentos y decretos, hasta acciones como la 

restauración, adquisición de c6lecciones valiosas que 

estaban en manos de particulares, difusión cultural, -

rescate, vigilancia, etc. 

Al respecto la legislación ha sido muy dinámica, 

pues en 1972 se publica la Ley Federal sobre Monumen-

tos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Sistóricas, -

donde se define claramente los conceptos mencionados -

por el t!tulo de esta Ley. 

Entre las acciones más relevantes que han surgido 

de este esfuerzo de preservación de los valores de 

nuestra cultura, tenemos que el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia creó una ficha básica de regí~ 

tro y control para conocer la calidad, naturaleza y 

distribución de los bienes depositados en museos de su 

jurisdicción. 

En el campo de la restauración, se incrementó la 
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ca,pacidad pa,ra tra,baja,r con objetos y monum~ntos que in

tegran nuestro patrimonio, 

En materia de rescate y vigilancia, México celebró 

un Tratado de Cooperación con Estados Unidos, en el cual 

se dispone la recuperación y devolución de bienes arque~ 

lógicos, históricos y culturales. 

Para fomentar las bellas artes, el Instituto Nacio

nal del mismo nombre, tiene encomendada como función pr~ 

~ordial el hacer llegar a todos los rincones del país 

las manifestaciones culturales más trascendentes, así 

como p~eservar nuestro acervo cultural y artístico y pr~ 

mover la ensefianza de las artes en todos los niveles edu 

cativos. Para tal efecto ha realizado una serie de acti 

vidades como la creación de un gran número de casas de -

cultura, institutos, centros regionales, galerías, mu--

seos y escuelas de arte, realización de conciertos, con

~erencias literarias, obras de teatro, etc. 

Por último, para promover la cultura el Gobierno en 

!"'éxico o-corga cada año los llamados "Premios Nacionales" 

en las áreas de la Ciencia, las Letras y las Artes. 



101 

IV. LIMITACIONES DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA COMO FACTOR 

DEL DESARROLLO INTEGRAL. 

La situación económica y social que vive el país,-

(descrita en el Cap. II), determina el tipo de estrate-

gias y políticas que el Estado maneja para satisfacer -

las necesidades que le exige el desarrollo. 

Sin embargo, hay que destacer que dicha situación 

es efecto de un sistema económico dependiente del exte-

rior, cuyas características condicionan las estrategias 

y limitan sus alcances, dado que los organismos y enti-

dades extranacionales con las que el país está endeuda-

do, imponen condiciones a sus acreedores. 
" 

En el campo de la educación, se puede apreciar co-

mo el Estado la ubica dentro de su actividad, a fin de 

coadyuvar a la satisfacción de las necesidades económi-

cas y sociales que enmarcamos en dos grandes gurpos: 

Elevar el nivel de vida de la población 

y, aumentar la capacidad produc~iva del país. 
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Estas necesidqdes limitan a su vez al sistema edu 

ativo en su-funcionamiento, constituyendo un pvoblema 

J'.clico. ( 'Jll) 

Algunos especialistas en la materia como Carlos -

!uñoz Izquierdo ( 75), contemplan este problema como re 

;ultado de factores externos e internos que se relacio 

tan entre sí, y que no son otra cosa que la tipifica--

!i6n de las deficiencias econ6micas y sociales que gi-

'an en torno a estas dos necesidades. 

4.1 FACTORES EXTERNOS 

Actúan en función directa de la estructura "' econo-

nica,política y social del país (76 ). Entre las más -

importantes destaca: 

( 74) 

( 75) 
( 76) 

a) El sistema de estratificaci6n social configu-

rado fundamentalmente por el poder de la pro-

piedad privada de los medios de producci6n en 

Resultado de las c~acterísticas del sistema capitalista -
dependiente que se da en México. 
Investigador del Centro de Estudios Educativos, A.C. 
Raz6n por la cual se encuentran fuera del control de las -
autoridades educativas. 



(77 ) 

103 

la sociedaq, que influye sobre gran número de 

fenómenos educativos, como son las oportunid~ 

dades de acceso a la misma y la configuración 

de la demanda real de instrucción determinada 

por las posibiliqades económicas familiares -

de mandar al hijo a la escuela o incorporarlo 

al mercado de trabajo. (77). La deserción es

colar reviste singular importancia como pro-

b.lema que obstaculiza el habitual aprovecha-

miento del servicio educativo; producto entre 

otras cosas, de la escasez de recursos econó

micos familiares, que retroalimenta el probl~ 

ma que para el país representa la mano de obra 

debidamente capacitada. 

b) El comportamiento del mercado de trabajo que 

al no encontrar relación equilibrada con el -

sistema educativo, provoca escasez y disp~n-

dio de recursos, resultando una creciente des 

proporción entre la oferta y demanda de trab~ 

jo. A este· respecto Carlos Muñoz Izquierdo, 

Morales, Daniel A; La Educación y ••.• ; op.cit.P. 184 
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clice que los propietarios de los meclio:;; de pro 
' -

ducción buscan mantener constante el precio de 

la fuerza de t·rabajo -debido a su abunda.ncia-

con objeto de ofrecer a individuos con alto --

grado de escolaridad, empleos que en otras ép~ 

cas correspondian a personas con niveles más -

bajos. Ejemplo de lo anterior es la creciente 

masificación y despersonalización de la educa-

ción superior que consiste en la formación de 

grandes masas de ?rofesionistas con bajo nivel 

académico, que desplaza a egresados de otros -

ti?OS de educación como son los de escuelas --

tecnológicas; esta realidad se refleja en el -

su~empleo de los primeros y en el desempleo de 

los segundos. 

e) Los efectos culturales del medio social, que a 

través de la familia y otras instituciones for 

males e informales influye en las políticas --

educativas oficiales. Tal es el caso del fe--

nómeno de enajenación y mediatización que los 

medios masivos de comunicación (manejadas pqr 

empresas privadas con fines comerciales) indu-
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cen sobre la población -principalmente infan

til~ produciendo graves efectos de desconcie~ 

tizaci0n y desnacionalización, (78). 

d) La explosión demográfica ha provocado que en 

los Últimos años exista una pirámide de pobl~ 

ción joven que demanda servicios educativos. 

( 79) Para mayor información ver gráfica que 

se anexa y cuadro número uno del anexo esta--

dístico. 

No obstante los esfuerzos realizados por el -

Gobierno Federal durante los últimos cuarenta 

años, el aumento acelerado de la población ha 

contribuido a que esas acciones no sean sufi-

cientes en la obtención de mejores medios de 

vida. ( 80) 

En el presente estudio unicamente se hace referencia so
mera de este problema que siendo factor externo influyen 
te sobre la educación, merece ur1 estudio especial por sü 
importancia para la formación y fortalecimiento de la -
conciencia Nacional. 
Teódulo Guzman José, A~ ternati vas re~a la educación en -
Héxico, (CEE, Ed,GeniY,a, colE:ccion; educacion sociología, 
N° 4, 1'1éx. 1979) P.9 
Secretaría de Gobernación ;Héxico D21Tlográfico ;op .cit. p. 55 
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México es un p~ís con gr~ndes contr~stes regi~ 

nales, culturales y ~cup~cionales con una des~ 

quilibrada distribución de la población en el 

territorio nacional <a1>; con un alto nfimero

de grupos indígenas cuya marginación social --

-provocada por el mismo sistema social- difi--

culta la tarea de extender el servicio de la -

educación a todos los sectores de la población. 

Entendemos que dicho fenómeno es resultado de 

los desequilibrios de la estructura productiva 

del país; y que se refleja en acentuados moví-

mientas migratorios y en la marginalidad so---

cial de las zonas urbanas y rurales. Esta si-

tuación dificulta el acceso al sistema escolar; 

la permanencia en el mismo; y el nivel de apro-

vechamiento, ya que las oportunidades de acceso 

a la educación son determinadas por el nivel -

socio-económico de la familia, el tipo de comu-

nidad en la que se vive y el grado de desarro--

llo de cada región. 

( 81 ) En la actualidad gran parte de la población se concentra 
en tres centros urbanos; Valle de México, Guadalajara y Mon
terrey, El resto se localiza en poblados con menos de 1000 
habitantes cada uno; aspecto que dificulta proporcionar 
cualquier servicio adecuadamente; Ibidem;P.37 
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Lo anterior propicia a su vez que una propor-

ció~ considerable de la población carezca de -

un nivel académico o capacitación para el tra-

bajo, condicionantes de su incorporación al --

sistema productivo del país (que continuamente 

requiere mayor número de elemento humano capa-

citado), y obte~er los beneficios económicos-

que mejoren sus condiciones de vida. 

e) Las deficiencias nutricionales y de salud que 

presentan algunos sectores de la población, --

son determinantes en el rendiTI~i _::-;to académico 

y aprovechamiento de las oportunidades educat! 

vas que redundarán en una mayor productividad 

en el trabajo. 

De todos los factores mencionados en el presente -

;ubinciso, consideramos que el Estado unicamente recono-

:e como.determinante de la situación en que se encuentra 

.a educación del país, al demográfico por ser el más ---

'ácil de manejar ante la opinión pública, como argumento 

ustificante de la incapacidad de satisfacer las nece--

;idades y demandas de la educación. Los demás fac---

··'i ., -
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tore.\3 externos son contra,dicciones e.conómic·as y ;;>ocia-

les del sistema de orga,nización social del país, El .-

problema demográfico es una consecuencia muy importan-

te de estos factores externos, 

4.2 FACTORES INTERNOS 

Se considera que los factores internos son errores 

• vicios en la planeación de la estrategia global, que 

~xplican de manera parcial las limitaciones del siste--

1a educativo (82), y son resultado de la concepción of~ 

ial sobre planeación educativa, pues le~ acciones rea-

izadas recientemente parten de un enfoque sectorial --

83 ) , y ~are ial ( 34 ) , que no permite a la ins tr'ucción -

82 ) Varios especialistas en lamateria como Carlos l~ufíoz Izquier 
do, consideran relacionados entre sí a los factores exter-= 
nos e internos; precisan que mientras unos son efectos de las 
contradicciones del propio sistema económico y social, los -
otros son error'es y vicios de la planeación educativa. 
No obstante que coincidimos con este razonamiento, creemos -
que los factores internos dependen en cierta medida de los -
externos debido a que -como ya lo hemos mencionado con ante
rioridad en este trabajo-, la situación económica y social -
del país determina las polÍticas y estrategias implementadas 
pero también condiciona sus alcances. 

l3 ) "La planeación educativa se ha concentrado casi exclusivamen 
te en el fenáneno educativo, pero ha dejado de lado la pla-= 
neación de los necesarios aportes de otros sectores y orga-
nismos, o bien cuando los ha tomado en cuenta, ha omitido -
prever los mecanismos necesarios para la adecuada colatora-
ción e.'"ltre los mismos". Horales,Daniel A; La Educación .... ; 
op.cit., p. 1'89. 

4 ) O sea que se han atendido SÓlo algunas áreas y se han descui 
dado otras importantes. 
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en Méx~co) contribu~r re~~mente ql desarrollo econ6mico 

y social del p~ís, 

can; 

Entre los factores internos más importantes desta-

a) Las polfticas de asignación de recursos que en 

ocasiones no son congruentes con las necesida

des reales de la demanda del servicio. 

A este respecto Sylvia Schmelkes (investigado

ra del Céntro de Estudios Educativos A.C.), -

dice que se invierte en zonas saturadas y se 

marginan zona~ necesitadas; se subsidian secta 

res sociales que no lo requieren tanto como -

otros, provocando efectos regresivos en la dis 

tribución del ingreso. Dice, tambieñ, que el 

gasto en educación se reparte -en términos ge

nerales-, en proporción directa a los niveles 

de desarrollo de cada entidad del país. Lo -

anterior se puede comprobar si se revisan los 

cuadro~ 1 (Indices de Atención por Entidad ... ) 

y 5 (Di~trioución del presupuesto de S.E.P. -

para las Entidades Federativas), del anexo es

tadístico, donde la mayor atención del servicio 
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y por ende la asignación presupuestal correspon

de a los grandes centros urbanos. 

Si se observa el cuadro número 6 del anexo exta

dístico, se pueden apreciar las relaciones de -

incremento entre presupuesto asignado y ejerci

do por la Secretaría de Educación PÚblica (S.E.P.) 

con el Presupuesto de Egresos del Gobierno Fede

ral (P.E.G.F.) y con el Producto Interno Bruto -

(p. I. B.). 

Para el año de 1971, el presupuesto asignado a 

la S.E.P. fue de ocho mil seiscientos millones -

de pesos y el eje~cido de nueve mil quinientos 

millones de pesos (representando un 30.3% su di

ferencia). Para ese año, el Presupuesto de Egr~ 

sos del Gobierno Federal fue de cincuenta y cln

co mil ochocientos millones de pesos y el Produc 

to Interno Bruto de cuatrocientos cincuenta y -

dos mil cuatrocientos mi1lones de pesOs. El pr~ 

supuesto de la S.E.P., en el P.E.G.F., represen

tó un 16.9% que en relación con el P.I.B. signi

ficó el 1.9% del asignado y 2% del ejercido. 



112 

Para el afio de 1978 1 el presupuesto asignado de 

la S.E.P. fue de setenta y cuatro mil cuatrocien 

tos millones de pesos, el ejercido de setenta y 

ocho mil cien millones de pesos (teniendo una di 

ferencia de 5.0%). En ese año el P.E.G.F. fue -

de cuatrocientos treinta y cuatro mil t~escien--

tos millones de pesos y el P.I.B. de dos mil no-

venta y nueve millones de pesos. 

El presupuesto de la S.E.P. dentro del P.E.G.F. 

representó 17.9% que en relación con el P.I.B. 

significó 3.5% del asignado y 3.7% del ejercido. 

No obstante que el presupuesto asignado y el ---

ejercido de la S.E.P. presentó un crecimiento --

constante, su proporción dentro del P.E.G.F. y -

del P.I.B. continuó siendo red~cido en relación 

con presupuestos asignados a otros sectores. 

Esto significó una escasez de recursos financie-

ros para la adecuada prestación del servicio edu-

cativo. ( 85) 

85) Se sabe que la asignación de recursos financieros se encuentra 
condicionada por intereses y presiones ajenas a la educación, 
que responden a factores externos mencionados en el subincinso 
anterior. 
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Si observqmos los cuadros 7 1 8 y 9 ctel anexo

estadístico, veremos reflejado el intepés del 

Estado en cad~ uno de los programas para ectu-

cación primaria, secundaria y superior (este -

Último comprende a la investigación científica 

y tecnológica), Basándonos en esos datos po--

drí~~os pensar qU€ mejoraron notablemente los 

Índices de atención a la demanda educativa. 

Sin embargo, esta apreciación se debilita si -

se observa el cuadro número ll del anexo esta

dístico, donde se contemplan lq~ índices de -

atenc~ón a la demanda por grupo de edad y nivel 

ed'.lcativo. 

No obstante que el índice de atención a la de

manda creció de manera absoluta durante el pe

ríodo estudiado (como se puede apreciar en la 

gráfica que a continuaci6n se anexa), dicho-

crecimiento fue desequilibrado entre los nive

les y tipos educativos que componen el sistema, 

evidenciando una desatención disfrazada por las 

autoridades educativas con el argumento de que 

no son prioritarias. En el conjunto de gráfi--
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cas que a continuación anexamos se puede obser 

var dicho comportamiento. 

b) Escasez de actividades extraescolares que con-

trarrestan las influencias negativas a la edu-

cación para el desarrollo social. (86). Las -

acciones del sistema educativo a este respecto 

son mínimas. Carlos Muñoz Izquierdo dice que 

" ... los servicios de educación extraescolares 

están planteados teóricamente, para atender a 

los grupos sociales que en forma sistemática 

han sido excluídos o han desertado del sistema 

de educación formal ... " ( 87 ) . Según la infor-

mación de que disponemos en el cuadro número -

lO del anexo estadístico, en 1970 la demanda -

potencial de educación fué de veintisiete mi--

(86 ) Según José TeÓdulo Guzmán (del Centro de Estudios Educati-
vos, A.C.) "Las activida.des extraescolares son las que per
w~ten al sistema educativo tener acceso al sector adulto de 
la población y contrarrestar la influencia de la familia y 
los medios masivos de comunicación. Son por tanto , las que 
permiten asegurar cierta convivencia valoral entre lo que -
se pretende transmitir en la escuela y lo que se transmite 
a través de la familia, la sociedad y la vida política 11 

; 

Morales, Daniel A.;·La Educación ... ;op. cit.p.l87: 
( 87 ) Loe. cit. 



CUADRO No.4 
INDICE DE ATENCION TOTAL A LA DEMANDA 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
1970-71 1975-76 1977-78 

PERIODOS 

ELABORADO CON DATOS DEL CUADRO No. ti del !\nexo Estadístico 



.... _ _. ...... - .................. ~ .................. ......... v ......... . 
VLJ .W~ n, .L LI!.'H..,. J.V\'4 ,M. .L.Jrl, 

70-71, 75-76, 77-78 
UJ.:,J.··utt"'l.Ja rt1.I:V.\ uv;:, r C.l..:..J.vuv;:, 

100.,. lOO 100 1 1977-78 1970-71 1975-76 
90 90 90 

80 .. 80 81) 

70. 70 70 

60 .. 60 60 

50 50 50 

40 40 40 

30 30 30 

20 20 20 

10 

§ u 
8 

g§ 
8 ~ 

ª 
B ~ 

H ~ 
~ 

H e o (() 

~ ~ 
e-

1 
t1i §i 0:: 

1 
§J 

1 1 
§J 0:: .,.. 

(() ·o 8 (() (() o o 

~ &S bj .o ~ 
o 8 ~ 8 o o o ·:::> H 

~ 
H "' ~ ~ 

H 

~ 
H 

~· ~ ~ @ p :;:.;:: p. p. p, (() o,, o, 
""' 

(() o 

ELABORADOS COl~ DATOS DEL CUADRO i~ 11 (Jl 

DEL ANEXO ESTADISTICO 

f~ 

1-" 
J> 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

vV11>1rvn IAMUC.I'Il V uc. '-" '" 11:.1'1\.IVN A '-A Ut:...,AI'IVA I'UI'I NIVt.l.. PARA 

lOSPERIODOSI970-71 1975-76 y 1977-78 

15.6 

13,6 

PRESCOLAR 

13,1 
~~ 

Q .. ,, 
', 
' '11 

'11 
111 

' " 111 

" 11 ,\1¡ 
11> 

'•, 
11 

'• 31.6 •• 

\ 
1 
1 
\ 
1 
1 

' 1 
\ 
1 
1 
1 

", 
",,, 

1 
\ 

' 1 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 

' 1 

1970• 71 

1975· 76 

1977"78 

ELABORADA CON DATOS DEL CUADRO No12 
DEL ANEXO EST~OISTIC0 

(") 

e: 

'\.~ 
~ ~· -~~ 

1 
1 

"' Cl. 
-¡ 
o 

10.8 

" ··------GJI~6.3 8,5 

o 

"' 

PRIMARtA. MEOIO 6ASICO MEDIO SUPERIOR SUPERIOR 



( 88) 

( 89) 
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llones treinta y tres mil personas. En-1980-

( 88 ), esta demanda ascendió a treinta y ocho-

millones setecientas veintiocho mil personas. 

El presupuesto asignado en 1980 el objetivo pr~ 

gramático, de "asegurar la educación básica a -

toda la población" fue de sesenta y siete mill~ 

nes setecientos cuarenta y siete mil trescien--

tos cincuenta y seis pesos. El asignado al pr~ 

grama para "dar a la población adulta la oport~ 

nidad de recibir la educación básica o comple--

mentarla en su caso'', dos millones seiscientos 

noventa y un mil pesos-(89). En caso de que se 

dividieran cada una de estas cantidades. entre -

el número de demandantes, tocaría a cada uno de 

ellos: 

Por el objetivo programático mencionado, ---

alrededor de un peso setenta y cuatro cen--

tavos anuales. 

Se considera 1980, porque no se obtuvo información de 1979 
a este respecto. 
Datos proporcionados por la Dirección General de Pr-ograma
ción de la S.E.P. (D.G.P., S.E.P.) 
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y po~ el programa citqdo, aprox~madamente 

ci.nco centavos al año, (go ) 

De lo anterior, se puede ~ntender la poca 

factibilidad de satisfacción a la demanda 

en el corto y mediano plazos, mientras --

existan tales irracionalidades eri la asi~ 

nación de los recursos. José Teódulo 

Guzmán -con quien coinc.idimos en este pu~ 

to- afirma que " ... no se ha tomado en 

cuenta que los procesos educativos no se 

generan sólo a trav's de la relación ----

maestro-alumno, sino que forman parte de 

sistemas complejos en que intervienen fac 

tares culturales, sociales, fisiológicos, 

institucionales y económicos ... " (91). 

Se puede considerar que por estas razones, 

la asignación de recursos para activida--

des extraescolares es tan irracional. 

Datos elaborados con base en el cuadro N° lO del anexo -
estadístico y de la D.G.P. S.E.P. · 
Morales, Daniel /A, I.,a, Educación., .op.cit.p. 187 
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e) Escasa atenc~ón al mag~sterio y deficiente for-

maci6n de nuevos maestros. Varios de los inves 

tigadores antes citados, aseguran que ... "La ade 

cuada proporción y funcionamiento cotidiano de 

los maestros en la relación con los alumnos es 

uno de los factores primordiales para asegurar 

el CQmplimiento, tanto de la función académica, 

como de la sociopolítica ... (y que) ... las refor 

mas a la enseñanza han ido siempre a la zaga de 

las modificaciones en los planes y programas de 

estudio, e inclusive de los grc._,-,.3.es esfuerzos -

de reforma educativa ... ". (92 ) 

Si bien es cierto que el número disponible de 

personal docente (por nivel y tipo de control: 

estatal y particular) corresponde en forma ---

adecuadamente proporcional a la cantidad de 

alumnos inscritos (ver cuadro N° 12 anexo), no 

hay que olvidar que existe una demanaa mucho -

mayor a la capacidad delsistema educativo. (93) 

92) Ibídem, p. 188 
93) Unicamente, se puede ver en dicro cuadro, la distribución 

por niveles y tipos de control de los maestros disr:;onibles 
a lo largo de la década, 
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En las g~g¡icas que a continuación se anexan 1 

se opserva en primer 1ugar, la proporción de 

personal d0cente que se dedica a la formaci0n 

y capacitación de nuevos maestros; en segundo 

lugar el porcentaje de escuelas destinadas a 

la educación normal; y en tercero la distri--

bución de los alumnos matriculados (94). Del 

análisis de estás gráficas se puede deducir -

que la escasa atención para mejorar la cali--

dad de este nivel, que es una alternativa en 

la satisfacción de la demanda de educación me 

dia y superior, redunda en una falta de moti-

vación para que el alumno estudie la prof~sión 

de maestro. En la gráfica sobre los indices 

de crecimiento de la matrícula total en educa-

ción normal para el período 1970-1978 (ver --

gráfica anexa) se puede apreciar que ésta no -

fue uniforme, lo que indica una falta de pla--

neación en la asignación de recursos y en la -

atención que las autoridades educativas dedi--

caran a este nivel (95). De lo anterior se·--

Para comolementar la idea ver cuadros números 13, 14 y 15 
del anex; estadístico. 
Ver cuadro número 16 del anexo estadístico. 
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puede comprender que la ;falta de maestros li-

mita la cqpacidad del sistema educativo para 

ofrecer instrucción a toda la población. (96) 

Sumado a todo lo anterior, el problema de la 

deficiente formación de los maestros, influye 

para que la educación manifieste un bajo ni--

vel de calidad en todos sus niveles y tipos -

como resultado entre otras cosas, de lo supe~ 

ficial y breve de la formación y capacitación 

que se les da y que no les permite asimllar-

los nuevos métodos, planes, programas o recu~ 

sos didácticos que se están implementando. 

Carlos Mufioz Izqtiierdo y José Teódulo Guzmán afi~ 

¡an que " ... El descuido de este factor tiene indudabl~ 

Lente un fuerte poder explicativo de la falta de cum-

•limiento de las _disposiciones y objetivos de los pla-

,es educativos y en sus niveles de implementación ... "( 97) 

96 ) Se entiende que la escasez de maestlQOS _responde directamente 
al reducido porcentaje del presupuesto de educación, dedica
do a la formación y actualización de maestros, En 1979 éste 
f-ue de dos millones setecientos quince mil ochocientos ochen 
ta y cinco pesos (2,78% del presupuesto destirado a la S.E.P.) 
dato del cuadro fu, 9 del anexo estad5'.stico. 

97 ) Morales, Daniel A.; La Educación •... Op.cit.p.l88 
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Estamos conciente~ oe que los factores aqui enun

~i~dos, son unos cu~ntos de los muchos que en real~oad 

(ntervienen y conoicionan la actividad de la educación. 

\1 exponerlos pretendemos mostrar las limitaciones e -

tncapacidad del sistema equcativo y del mismo Estado, 

para satisfacer las necesidades sociales y econ6micas. 

4.3 ALCANCE DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 

A continuación desarrollamos un diagnóstico que de 

alguna manera nos indica los alcances y capacidades del 

sistema para satisfacer la demanda educativa, al finali 

zar la década. 

Para ello, utilizamos información de la Dirección 

General de Programación de la Secretaría de Educación 

Pública, correspondiente al año de 1973. Ella abarca -

?Or una parte, todos los niveles y tipos de educación 

GUe brinda el sistema educativo, además de los aspectos 

operativos que contempla la administración. Por otra -

parte, indica los resultados obtenidos y las metas al-

canzadas en función de los objetivos programáticos que 

determinan la política educativa del sector. 
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1¡. 3 .1 NIVELES Y TIPOS DE EDUCACION 

Después de estudiar los diversos informes y esta-

~ísticas elaborados por la Secretaría de Educación Públi 

ca y de observar las transformaciones de estructura or--

gánica, se puede decir que a lo largo de la década de --

1970, el servicio de la educación se ha logrado expander 

en todos los niveles y tipos que ofrece. 

No obstante lo anterior, no fue posible cubrir to-

:almente las necesidades. Los grupos sociales menos fa-

rorecidos continúan sin atención debido a la carencia de 

1edios y apoyos que permitan su acceso y aseguren su pe~ 

tanencia y conclusión en el sistema educativo. ( 98) 

Aun~ue la educación puede actuar como un mecanis-

iO compensa·torio de las desigualdades socioeconómicas -

e origen estructural, una revisión sucinta del sistema 

( 98 ) Como se ha dicho con anteri~ridad , la desigualdad económica 
y cultural se hace presente , desde el nacimiento del futuro 
educando. la nutrición insuficiente en los primeros años -
de vida condiciona su· potencial de inteligencia . El ingreso 
económico de sus padres; la situación de la propia comunidad 
y .el.grado de desarrollo de la región de donde provenga, son 
factores que condicionan sus posibilidades educativas. 
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d~c~~ivo permite darse cuenta que las acciones puestas 

n pr~ctica ~or el Estaqo, h~n sido insuficientes para 

educir significativamente las desigualdades, La polf-

ica choca con los hechos; falla el m~todo no los obje-

ivos políticos. 

Consideramos que la importancia de la educación 

n los primeros afies de vida del educando, ha sido tra-

icionalmente mal estimada en México, pues la educación 

aterno-infantil ha tenido escaso impulso y no se han 

ntegrado eficientemente los servicios, lo que conse---

uentemente se traduce en la dispersión y baja calidad 

e la atención que se brinda. (99) 

Aunque las disposiciones legales establecen que 

ienen derecho a este servicio educativo los hijos de 

as madres trabajadoras, se estima con base en informa-

ión de la S.E.P. que sólo se atiende el 5% de la deman 

a potencial. 

99 ) Según estimaciones de la S.E.P. la atención a la demanda 
para 1980-1981 llegará a 24.5%. (Cuadro N° 2 del anexo -
estadístico). 
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Por otra parte, el person~l de los centros de --

cuidado infantil ha carecido hasta ahora de una capacf 

tación adecuada, dado que no existen programas de for-

mación especializada. Recientemente se ha comenzado a 

capacitar al personal en s-ervicios, pero las acciones 

resultan aún insuficientes. 

4.3.1.1 EDUCACION PREESCOLAR 

Una política encaminada a ofrecer más y mejores 

oportunidades educativas no puede ignora~. el papel que 

desempeña la educación preescolar en la disminución de 

las desigualdades sociales, ya que puede contribuir a 

mejorar el desempeño de estos niños en la escuela pri-

maria, al incorporar hábitos y disciplinas de estudios 

en un período importante en la formación de la person~ 

lidad. 

La educación preescolar existe prácticamente sólo 

en las ciudades, ya que aproximadamente el 74% del ser-

'licio se ofrece en zonas urbanas y beneficia sobre todo 

a población de ingresos medios y altos. (lO~ 

(lOO) Información de la Dirección General de Programación de la 
S.E.P. 
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Considergndo l~ poblgción entre t¡ y 5 años de ~

dad, que según dgtos de la S,E.P, pgrg el año de 1977 

ue de cuatro millones doscientos veintinueve mil ochen 

a y cuatro niños, el porcentaje que se atiende en la -

scuela es hajo (ya que implica un 11.7%), teniendo un 

recimiento lento, (que ha sido del 7.5% en promedio 

os Últimos ocho años). En este lapso de tiempo, la p~ 

lación desatendida aumentó de tres a tres y medio mi--

lenes de niños. QOl) 

Los Índices de atención a la demanda en las enti-

ades federativas oscilan entre 3 y 53% (ver cuadro nú-

ero 3). H2sta hace poco la educación preescolar era un 

ervicio prácticamente desconocido para los grupos mar-

;inados-urbanos, rurales e indígenas. 

4.3.1.1 EDUCACION PRIMARIA 

Por lo que respecta a la educación primaria, se -

:onsidera que aún cuando se han logrado avances consid~ 

'ables, (ver cuadro número 2), el precepto constitucio-

:101) Para mayor info~ación al respecto ver cuadros números 2 y 
ll del anexo estadÍstico. 
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nal que la hace obligatq~ia para toda la pob.lación no 

se ha podido cumplir totalmente, En la actualidad la 

escolaridad de los mexicanos es inferior al cuarto 

grado de primaria. Clo2 ). 

Lo anterior se pude comprobar si se observa -por 

ejemplo- que para el ciclo escolar 1977-78, además de 

que cerca de 1.8 millones de niños entre los 6 y los -

14 años de edad se encontraban fuera de la escuela pr~ 

maria, la eficiencia interna dejó mucho que desear, --

pues a nivel nacional menos de cincuenta de cada cien 

~iñoa que ingresaron a la primaria sels años antes, -

10 pudieron completarla; existiendo cinco entidades --

ionde menos de treinta la terminaron y sólo cinco esta 

ios donde más de sesenta de cada cien niños completa--

~on la primaria . Este problema se agrava en áreas ru-

'ales donde el 45 % de las escuelas son unitarias o de 

>rganización incompleta. (103) 

:102) Consideración hecha por la propia Secretaría de Educación 
Pública. 

103) Apreciación de la Dirección General de Planeación, con ---
base en información proporcionada por la Dirección General 
de Frogra~ción (arrbas de la Secretaría de Educación Públí 
ca). 



A ésto es necesario añadir el hecho de que los --

?r>ogramas de estudio no siempre se ajustan a las carac-

teristicas de las diferentes regiones del país, pues --

~llos en ocasiones se encuentran en función al interés 

ie algunos estratos sociales urbanos. 

Cabe agregar que todavía es deficiente la prepar~ 

~ión de directores, supervisores y personal administra-

tivo; no se encuentran debidamente actualizados los co-

~ocimientos de los maestros; y las instituciones for~a-

joras de ellos se encuentran aún desvinculadas de las -

reformas introducidas a la educación primaria en los --

Íltimos años. La magnitud del problema es tal, que los 

~ente en servicios resultan insuficientes. 

4. 3 .l. 3 EDUCACION SECUNDARIA 

Experimenta una amplia expansión en la década.Q04) 

En el ciclo escolar 1977-78 absorbe el 81% de los egre-

(1Q4) Para tener una mejor noción al respecto, ver cuadro número 
12 del anexo estadístico. 
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sados de primaría (ver cuadro número 12). Sin embargo, 

tropieza con serios problemas que se traducen en insufi 

ciente calidad, como son la desarticulación de sus pro

gramas con los de la primaria y la falta de correspon-

dencia de éstos con el medio y las necesidades del alum 

no. 

En el cuadro número 4 del anexo estadístico, se -

puede observar la forma como se ha diversificado las al 

ternativas de escuela secundaria con escuelas tecnoló-

gicas agropecuarias, industriales y pesqueras; aunque -

en la mayoría de los casos el tipo de escuela no ha co

~respondido a las actividades económicas y caracterís-

ticas sociales de las regiones en que se ubican, porque 

3145 alumnos que en 1977-1978 hubo en las 32 Escuelas 

recnológicas Pesqueras del país, distan mucho de satis

:acer las necesidades reales de especialistas en la ma

:eria, para un país con más de 11,836 kilómetros de 

:ostas. Situación similar presenta la agricultura y la 

iderurgia 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

Ade.'Uás de que enfrenta problemas similares a los 



1l ciclo anterior, no responde adecuadamente a los re-

lerimientos del país en cuanto a formación de recursos 

lmanos técnicos de nivel medio. El escaso reconocí---

.ento académico de esos técnicos influye sobre los es-

ldiantes que para ésto~ prefieren optar por estudios -

1 bachillerato general y continuar los de licenciatu--

l. Se considera que aproximadamente el 91% de la ma--

•ícula de este ciclo se concentra en bachilleratos ge-

:rales. 

Por otra parte, la coordinación de la educación 

dia superior se dificulta por la existencia de más de 

O planes de estudio diferentes~ que revela una gran-

svinculación del aparato productivo y de servicios --

·n la planificaci6n educativa. 

Los planes y programas de estudio no están clara--

·nte definidos, por lo tanto es difícil que cumplan--

1n los requirimientos nacionales regionales o sectaria 

!S. ( 105) 

-----~---

¡os) A fin de tener una mejor visión acerca de la situación que 
priva en la enseña~za técnica anexamos el cuadro N° 4. 
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4.3.1.5 EDUCACION SUPERIOR 

El alto incremento de la matrícula registrada a 

partir de 1970 no ha ido acompañado de un aumento en -

la calidad de la misma (ver cuadro número 12 anexo de 

información estadística). 

Las instituciones de este nivel se encuentran en 

las zonas más desarrolladas del país, principalmente -

en las Ciudades de M'xico, Guadalajara y Monterrey, 

donde asiste el 66% de la matrícula total. (lO~ 

Asimismo, la diversidad de los contenidos y la -

extensión de planes y programas, además de la variedad 

de calendarios escolares redundan en un dispendio de -

recursos. 

La concentración de ~a matrícula en pocas áreas 

ie estudio, la dudosa cprrespondencia de los planes y 

?r~gramas educativos con las necesidades regionales, -

106) Información proporcionada por la Di-nección General de Progr~ 
mación de la S.E.P. 
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a falta de información sobre requerimientos de recur

es humanos y la inexistencia de mecanismos para coor

inar los diferentes subsistemas de este nivel educati 

o, se puede decir que son resultado de la casi total 

esvinculación entre el proceso educativo y las necesi 

ades sociales. 

Otros aspectos que también influyen son: la ese~ 

a investigación que realizan las instituciones acadé

icas, la casi nula difusión cultural, el limitado ser 

icio social, la falta de difusión del conocimiento -

ientífico y la incipiente y desarticulada actividad -

e la educación continua, tareas que han carecido de -

a organización y los recursos necesarios para una au

éntica vinculación de la educación superior, con la -

ociedad en que se inscribe. 

La educación de postgrado tropieza con serias di 

icultades que afectan su calidad. No hay normas cla

as, falta control y es escasa la coordinación entre

as instituciones que proporcionan este servicio. 

La formación de profesionales a nivel de licencia 
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tura en distintas ramas de la tecnología y de la ciencia, 

~ cargo principalmente de los Institutos Tecnológicos Re

~ionales y el Instituto Politécnico Nacional, se realiza 

~n instalaciones y con equipo de prácticas limitados por 

!l presupuesto educativo que para 1978 apenas alcanza el 

:.5% del PIB (cuadro Número 4). 

Dado que no existe un programa de formación de pr~ 

esores para la educación superior tecnológica, los egr~ 

actos de las escuelas superiores son habilitados como -

rofe~ores, política que se traduce en la falta ~e habi

idad y capacidad pedagógicas. 

La formación de profesionales a nivel de postgrado 

1 las distintas ramas tecnológicas y la investigación -

)bre tecnologías productivas en general, resultan insu

Lcientes para impulsar el desarrollo del país, ya que 

)n 309 millones 718 mil pesos que en 1979 se asignó --

ira educación de postgrado e investigación poco se pue

~ hacer (cuadro 9). 
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4.3.1.6 EDUCACION DEL MAGISTERIO. 

Por lo que respecta a los maestros, de quienes 

lepende en buena medida la calirlad del proceso de apre~ 

liz-aje, se puede dec.ir que su formación y actualización 

to ha evolucionado en la medida de las necesidades del 

;istema educativo nacional. En 1979 se asignaron 200 -

tillones de pesos para investigación, educativa, debido 

1 que la investigación básica absorbe gran parte del -

~esupuesto Educativo (44.79%). (Cuadro N° 4) 

La expansión del sistema educativo ha provocado -

~a improvisación de personal docente y la saturación de 

Las aula~, lo que se traduce en una baja calidad de la 

~nseñanza. Esta situación se ha agudizado en el medio 

~ural, donde la falta de un sistema eficiente para la -

jistribución de maestros y de políticas de incentivos -

r.a provocado la deserción, inestabilidad y desinterés 

je los maestros. 

El ingreso de alumnos a la educación normal bási

ca responde frecuentemen~e a las expectativas de pront~ 

empleo y a que se considera esta formación como un esca 

lón para otros niveles educativos. 
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Los planes de estudio están sobrecargados de asi~ 

naturas y no se realizan estudios de seguimiento para -

evaluar los resultados de los programas de formación. -

Por último, la falta de comunicación y coordinación ---

entre las instituciones que tienen a su cargo la forma-

ción de docentes (107) dificulta el aprovechamiento de 

los escasos recursos que tienen asignados. 

A la fecha, el sistema educativo no ha generado -

necanismos de programación para adecuar ofertas y dema~ 

ia de maestros para todos los niveles, tipos y modalida 

ies. En la actualidad no existen programas de forma- -

~ión para maestros de educación de adultos, rural y no 

'ormal. 

4. 3 .l. 7 EDUCACION A GRUPOS 11ARGINADOS 

Los servicios dedicados a la población indígena -

on aún insuficientes. Partes importantes de los seis 

illones de esta población domina sólo su lengua ver--

ácula; existe casi un millón de indígenas analfabetas 

107 ) Nacionales, federales, estatales y pa1~iculares, cada uno 
con sus propios programa.s . 



y la educación primaria muestra un bajo índice de efi-

~iencia, pues sólo el 10% de los que se inscriben en -

primaria la completan. (108 ) 

Los métodos de castellanización no son suficien-

temente evaluados para perfeccionarlos y adaptarlos a 

los requerimientos de cada región. El nivel educativo 

del personal docente es bajo, pues sólo 30% de los ---

maestros tienen título de normalista. (109) 

La poca coordinación y planeación de los servi--

cios educativos bilingües provoca en algunos casos ---

trasJapes con otros servicios de primaria o la desate~ 

ción de algunas zonas. Los ftlbergues escolares insta-

lados son insuficientes e inadecuados para las regio--

nes en que operan. 

El perfil de escolaridad del mexicano indica que 

la población mayor de nueve años, sólo ha cursado en-

( 108) Información proporcionada por la Dirección General de Pro 
gramación de S.E.P. para el año de 1979. 

( 109 ) Ibidem. 



promedio, 3.7 años de estudio, y que si bien el índice 

je analfabetismo ha disminuido de 48% en l9lf0 a 18% en 

1976; desde hace 30 años existen 6 millone~ de adultos 

~ue no saben leer ni escribir. <110) 

La alta deserción escolar, la existencia de pri-

hlrias incompletas y la concentración geográfica en 

>ocas áreas urbanas de los servicios postprimarios, 

1an contribuido a acrecentar el rezago educativo en 

lgunos núcleos de población. El número de las persa-

as mayores de 15 años que nunca han cur~3do, o que no 

an completado la educación secundaria básica en el 

aís, asciende a 20 millones. La significación de 

ste grupo se deriva tanto de su magnitud, como de su 

unción en el desarrollo, porque un importante pareen-

~je de ellos constituye la fuerza de trabajo del - --

~ís. 

Respecto a los programas de estuidio y contenido 

los servicios educativos para grupos marginados, --

110) Información obtenida del Inforwe de labores de la S.E.P. 
para el afio de 1979. 



hasta la fecha no se ha realizado una evaluación que -

permita determinar el nivel de eficiencia de estos ser 

vicios, ni el alcance de las acciones experimentales -

que se han llevado a cabo para adecuarlas y extender-

las a la población demandante. 

El mayor porcentaje de atención a la demanda de 

educación para adultos ha correspondido a los sistemas 

abiertos de primaria, y ha tenido poco éxito por la 

falta de planeación, experimentaci6n y evaluación y 

por el hecho de que se han orientado básicamente a la 

p~blación urba~a. 

4. 3 .l. 8 t'IEJORA!HENTO DE LA CULTURA 

Las instituciones responsables de promoverla, se 

han limitado a ofrecer sus servicios principalmente a 

algunos grupos urbanos. 

La complejidad y magnitud de las acciones que -

desarroll3n las instituciones del sector, así como la 

falta de coordinación interna y con otras dependencias 

públicas, dificulL3D los esfuerzos para proporcionar-
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~ atención integral y programada a la conservación, 

• stauración, protección y difusión de nuestro patri--

nio histórico-cultural. 

Hasta ahora ha sido imposible establecer meca---

3mos adecuados para difundir y promover las manifes-

ciones culturales, de manera que se facilite la par-

~ipación de las mayorías en teatro, música, danza, -

:ra, literatura, artes plásticas y arquitectura, 

:ropología, historia y cultura popular. 

Los servicios de bibliotecas se encuentran en --

1dicioncs críticas: de un total de 1480 estableci---

~ntos, sólo 400 se encuentran en condiciones de pre~ 

' un servicio apropiado, pero se concentraban en ins 

:uciones de ensefianza superior o de investigación, -

tanto que aproximadamente mil bibliotecas públicas 

!SColares se hallan en situación precaria. 

En la educación para el desarrollo armónico de -

facultades del individuo representan una parte im-

·tante la educación física, el deporte y la recrea--

n, actividades que se ha soslayado impulsar coordi-



nadamente debido a que existen problemas educativos de 

mayor prioridad. La educación física, se realiza def~ 

cientemente en escuelas primarias y secundarias de al-

gunas zonas urbanas y el deporte se promueve tan desar 

ticuladamente por diversas instituciones, en cuanto a 

la recreación su desarrollo obedece al impulso de en--

foques comerciales, creando confusión enT~e los térmi-

nos diversión y recreación, activiades que se dan pri~ 

cipalmente en el medio urbano, ya que en el rural sus 

opciones sen prácticamente nulas. (lll ) 

4. 3. 2 ADMINISTRACION 

La administración del sistema educativo ha teni-

do hasta hoy, un carácter excesivamente centralizado, 

lo que ha provocado que frecuentemente se inhiba la --

iniciativa de maestros y el concurso se ciudadanos en 

la expresió~ de las necesidades locales y regionales y 

en la generación e implantación de soluciones. 

( 111 ) En relación con esto último, hay que hacer notar el hecho de 
que la S.E.P. con objeto de mejorar esta situación, realizó 
una reestructuración interna de varios óroga110s, entre los .:._ 
que destaca una subsecretaría. Sin embargo, en este estudio 
no se hace mayor alusión al-respecto, dado que ella se rea-
lizó en 1981. 



La insuficiente descentralización; la falta de de

legación de autoridad; y la ausencia de canales fluidos 

ie comunicación han influido para que las autoridades -

!ducativas centrales se vean abrumadas con gestiones -

Ljenas a sus áreas administrativas. 

La escasa coordinación de los servicios centrales 

on los demás sectores involucrados en la educación, 

enera duplicidades e insuficiente participación. 

En materia de organización escolar r~ se han desa

~ollado adecuados manuales de organización, guías, me

mismos de capacitación e instrumentos y técnicas de -

1pervisión. 

Los sistemas de administr•ación, planeación y desa

•ollo de recursos humanos, también son limitados. Por 

.lo no se anticipan a los requerimientos períodicos de 

cesidades de personal, ni se propicia la capacitación 

los recursos humanos en servicio, ni tampoco se cue~ 

con sistemas modernos de evaluación, promoción y re

neración. 
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OBJETIVOS PROGRN1ATICOS 

Respecto de los objetivos program~ticos que orien

tan las actividades del sector, podemos decir que también 

har.1 tenido que afroHtar una serie de obst~culos, entre -

los que podemos considerar los siguientes: 

t¡. 3. 3.1 ASEGURAR LA EDUCACION BASICA A TODA LA PO

BLACION. f: 

Los principales problemas para cumplir con la obli-

5atoriedad de la educación primaria son dos: la dificul

tad para satisfacer la demanda total, y la baja eficien-

:::ia terminal. 

Según datos proporcionados por la Dirección General 

je Programación de S.E.P., un millón ochocientos mil ni

'íos quedaron sin atender el ciclo 1977-78, al término del 

:::ual menos de cincuenta de cada cien que ingresaron seis 

~ños antes a la primaria lograron terminarla; y mientras 

lUe hubo cinco estados en que esta eficiencia fue menor 

iel 30%, sólo en otros cinco se superó el 60%. 
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Al inicio del ciclo escolar 1978-79 quedaron sin -

atender un millón doscientos mil niños y sólo en cinco 

estados del país se atendió a más del 95% de la demanda. 

Los servicios de educación primaria no han llegado 

a todas las comunidades, pues existen aún treinta mil -

localidades con menos de ocho niños (cada una), sin es-

~uela primaria y doce mil con escuela de organización -

incompleta. (112) 

Gran parte de los seis millones de indígenas perm~ 

tece al margen de la educación; y los servicios que se 

~indan,no responden a las necesidades y características 

le los cincuenta y seis diferehtes grupos lingu~sticos -

.el país. 

Según datos de la S.E.P., en el ciclo 1978-79, de 

oscientos setenta y dos mil niños indígenas de cinco a 

iete años sólo se atendió el 24% y en educación prima-

ia a trescientos veintiseis mil niños, lo que represen-

112) Datos de la Dirección General de PrognaTnción de la S.E.P. 
* Obietivo programático número l. 
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3. el 6596 de la demanda, con una eficiencia terminal de 

penas l09ó. Un millón de indígenas habla unicamente su 

engua vernácula. 

Los seis millones de adultc3 analfabetos y los veln 

e millones que no han complementado la primaria o la se 

undaria, significan -según autoridades de la S.E.P.- el 

ayor problema educativo en el país, ya que no pueden 

ncorporarse y participar adecuadamente en el proceso 

conómico-social. 

Entre las alternativas implantadas para resolver este 

ezago educativo,lo~ sistemas abiertos parecen ser la so

ución más efectiva, sin embargo, se requiere ampliar la 

obertura, pues entre 1976 y 1978 se registraron sólo 

·chocientos cuarenta mil adultos en primaria intensiva. -

.simismo se considera que sería conveniente implantar me

:anismos de motivación y orientación para evitar la deser 

:ión y mejorar la eficiencia terminal, ya que los adultos 

•egistrados en primaria sólo el 4% presenta examen para -

tcreditar el ciclo, y unicamente el 1% obtiene su certifi 

!ado. 



Respecto a la educación preescolar, de una demanda 

~ cuatro millones doscientos mil niños entre cuatro y 

inco años de edad sólo se atendió el 16% en el ciclo -

)77-7 8. 

Los servicios de detección y atención educativa es 

cial, destinados a la población con deficiencias men

les o problemas de conducta y aprendizaje, se encuen

an escasamente desarrollados, dado que sólo atienden 

5% de la demanda potencial existente. 

Por su parte, la educación secundaria no ha podido 

!gar a cinco mil pequeñas localidades en las que egr~ 

de primaria anualmente, doscientos cincuenta mil ni 

que no pueden continuar su educación, ya que la de

da por localidad no justifica la creación de una es

la secundaria. 

lf. 3. 3. 2 VINCULAR LA EDUCACION TERMINAL CON EL SIS

TEMA PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS SO-

CIAL Y NACIONALf1ENTE NECESARIOS.'~ 

La educación media superior y superior que ofrecen 

Objetivo prograTJlático número 2. 



Las universidades e instituciones autónomas, estatales y 

?rivadas, ha experimentado en los Últimos años una gran 

~xpansión. Según información oficial del servicio esco

Lar 1970-71 al 1977-78 la matrícula se duplic6, alcanza~ 

io en el Último de ellos quinientos mil inscritos en me

iia supe~ior con una absorción del 81% de los egresados 

te secundaria y una cifra similar en superior, absorbien 

io el 92% de los egresados del nivel anterior. 

Este aumento provocó dos grandes problemas: dismi-

1Uci_ón en la calidad de los servicios educativos, y au--

1ento en la concentración de los mismos, sólo en las zo

las urbanas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalaja

'a, absorbiendo éstas el 66% de la matrícula total. 

La demanda para el nivel medio superior se concen

:ra en.su mayoría, en el bachillerato general (91%), au

lentando cada vez m&s el d6ficit de recursos humanos con 

:ormación de t6cnico medio que el sistema productivo del 

Jaís requiere, a pesar de la amplia expansión de las es

:uelas de este nivel en las áreas industrial, agropecua

'ia y pesquera, las cuales de 1970 a 1977, aumentaron su 

1atrícula de sesenta y cuatro mil a ciento noventa y cin 

:o mil estudiantes (cuadro 4). 
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En los Institutos Tecnológicos Regionales la expan-

ón de la matrícula ha sido del 150% en el mismo período. 

Instituto Politécnico Nacional, centro de la educación 

cnica por excelenci?, incrementó su matrícula en 60% --

ara el mismo período de tiempo). 

La educación en y para el trabajo (113 ), resulta-

~ actividad casi inexistente; sólo ciertos centros pos! 

Lmarios ofrecen cursos de capacitación y unos cuantos -

sanismos pÚblicos y privados lo proporcionan de manera 

;temática a sus trabajadores; limitándose la posibili--

l de extender el servicio a través de los sistemas - --

.ertos. 

La educación de postgrado durante el período 1970-76 

rementó su matrícula en 200%. Sin embargo, a pesar de 

gran crecimiento, los egresados de dicho nivel aún --

insuficientes para cubrir la gran necesidad que el --

s tiene de este personal para actividades docentes y -

estigación. Existe con doctorado (datos proporciona--

por la Dirección General de Planeación de la S.E.P.) 

3) Conocida con este nombre la ~~e de la política educativa
que se relaciona con la capacitación de recursos humanos para 
el siste~ productivo. 



En general la educación media superior aumentó su 

matrícula de 1970 a 1977 de trescientos treinta y cinco 
'· 

mil cuatrocientos treinta y ocho alumnos, a ochocient0s 

setenta y seis mil treinta y ocho, y la superior en el 

mismo período, creció de doscientos setenta y un mil --

doscientos setenta y cinco, a seiscientos diez mil ocho 

cientos cuarenta estudiantes (ver cuadro número ll del 

anexo estadístico). 

4.2.3.3 ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION.* 

La formación de personal docente se ha centrado 

principalmente en primaria, descuidándose la de otros -

niveles. La educación normal au~entó su matrícula de -

1970 a 1977 de 56 mil a 157 ~il estudiantes de los cua-

les el 86 % se forma para docencia primaria. En cambio 

los restantes niveles y la normal superior registran --

~na baja matrícula. Quienes ejercen la función docente 

a niveles postprimaria son generalmente estudiantes o -

profesionales de diferentes carreras, cuya preparación 

técnico-pedagógica es casi nula . 

. 1• Objetivo programático número 3. 
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Los cursos de mejoramiento y capacitación del ma-

gisterio, a pesar de la gran expansión que han tenido se 

dirige principalmente a ma estros de preescolar y prima-

ria. 

En secundaria existe una diversidad de orientacio 
' 

nes,ya que los contepidos que se ofrecen están ordena--

dos por materias en algunas escuelas y por áreas del ca 

nacimiento de otras. 

En escuelas de nivel medio superior, la diversidad 

le orientaciones es mayor, ya que además de existir más 

le 150 programas de estudios diferentes, hay modalidades 

.e duración de dos y tres años. En la educación normal 

os contenidos no han evolucionado de acuerdo a las ne--

esidades óel sistema educativo. <llt¡ ) 

Todos los niveles educativos carecen para sus ac--

iones. de materiales y tecnología didáctica que responan 

1nto en cantidad como en calidad a sus necesidades, de

[do al.reducido présupuesto. 

Ll4) Es conveniente recordar que la información y el análisis que 
a lo largo de este capítulo desarrolla.ms , corresponde al -
período 1970-79 
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Tampoco se han definido lineamientos que permitan -

>eguir al egresado cuando se incorpora al mercado de tra

)ajo, de manera que puede comprobarse no sólo la validez 

ie los conocimientos que adquirió, sino también su capaci 

lad de adaptarse y desarrollarse en la actividad práctica. 

Por último, se cree que los mecanismos y criterios 

ie evaluación y vigentes coadyuvan escasamente a obtener 

ma visión general del funcionamiento del sistema educa

:ivo y de su papel en el desarrollo nacional. 

D~ntro del sector educativo, tanto a nivel central 

:omo de los organismos desconcentrados y descentralizados· 

.a investigación educativa está muy poco desarrollada por 

.a falta de programas adecuados de recursos humanos capa

litados y la desarticulación existente entre las diferen

:es instituciones que la llevan a cabo, debido a la falta 

le c9municación. 

4.3.3.4 MEJORAR LA ATMOSFERA CULTURAL DEL PAIS* 

Un factor importante en la promoción cultural de la 

Objetivo programático "númerO 4. 
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>blación, corresponde a las acciones directamente rela

~onadas con la palabra escrita. En el país proliferan 

tblicaciones de baja calidad. 

La producción de publicaciones atiende a un merca

no superior al millón de personas de recursos econó-

cos medios y altos; la tirada promedio de estos libros 

canzan a dos o tres mil ejemplares. 

Otro medio de difusión cultural, por ser un factor 

apoyo al proceso educativo, son las b'bliotecas pdbl~ 

> y escolares que cumplen funciones de formación e in

'mación; sin embargo; resultan inoperantes por encon-

trse la mayoría en estado de abandono. Los servicios 

información y orientación bibliotecaria adolecen de -

falta de personal suficiente y capacitado. 

En el campo de las actividades artísticas podemos 

ir que el INBA ha concentrado gran parte de sus acti

ades a la zona metropolitana de la ciudad de M~xico; 

ha desarrollado limitadamente la difusión artística y 

tural en las restantes regiones del país. Además, no 

la logrado difundir ni estimular el arte entre los 

~andas en los diferentes niveles escolares. 
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En el campo de actividades histórico-antropológi-

cas, éstas se ven limitadas por la falta de personal ca

pacitado y por los escasos recursos financieros. 

La evolución de la sociedad mexicana se ha produ-

cido a través de acciones rnodernizantes, sin tornar en-

cuenta el riesgo de desaparición de culturas autóctonas, 

bases innegables de la nacionalidad mexicana. La promo

ción, preservación, difusión de esas culturas ha llegado 

a un punto crítico que.obliga a tornar una decisión inme

diata para evitar su extinción. 

El desarrollo integ~al del individuo asocia inevi

tablemente sus capacidades intelectuales con sus faculta 

des físicas. Sin embargo, el sistema educativo sólo ha 

podido brindar educación física al 25% de la población -

escolar y estos servicios se concentran en la ciudad de 

México ya que aproximadamente el 65% de los profesores -

de estas actividades ahí se encuentran. 

Al igual que la educación física, la promoción y 

práctica sistemática del deporte es limitada, además 
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existe una escasa coordinación entre la mayoría de orga

nismos e instituciones que desarrollan acciones en este 

~ampo. Actividades e instalaciones deportivas se canee~ 

tran en la atención de poblac_iones urbanas, las que tie

len además dificultades de acceso a ellas. 

Otro factor importante en la problemática cultural 

el país, se refiere al escaso desarrollo de programas -

ue promueven actividades recreativas que enriquezcan 

nctividual y colectivamente a la población en general y

~ juventud en especial. La casi totalidad de activida

~s recreativas al alcance de las mayorías urbanas (cine, 

idio, televisión), son de baja calidad, extranjerizan-

!s y con enfoques del tipo consumista. 

4. 3. 3. 5 AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEl'1A EDUCATIVO* 

Una visión global de la administración, esfuerzos y 

~ursas destinados a la educación a nivel nacional, mue~ 

~ un marcado desequilibrio, ya que mientras la de la --

Objetivo programático número S. 
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ederación ha ido en constante aumento, la de los esta

os y particulares muestra una tendencia permanente a la 

isminución, dando lugar a disparidades regionales en la 

plicación de esfuerzos, porque algunas entidades como

uevo León y Veracruz, dedican más del SO% de su presu-

uesto a ed~cación y otras como Oaxaca, Quintana Roo y -

1 DistriTo Federal destinan menos del 10%. (115 

La administración actual de los servicios educati

os por parte de la Federación, se lleva a cabo a través 

e 94 dep8ndencias directas; y por 43 organismos descon

en·trados y descentralizados, que se caracterizan en su 

uncionamiento por la centralización en la toma de deci

iones y la tramitación rutinaria de cuestiones operati

as, .::tdemás· -de que estructuralmente se canalizan a tra-

és de diversos niveles organizacionales. 

Si del presupuesto total de la Secretaría se desti 

a aproximadamente un 78% a servicios federales en los -

stados y el 76% de las seiscientas sesenta y cuatro mil 

115) Datos de la Dirección General de Pro~amación de la S.E.P. 
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Lazas que la componen se localizan fuera del Distrito 

!deral; resulta evidente que la centralizaci6n de la -

lministración limita el funcionamiento eficiente y efi 

tz de los'servicios. 

En cuanto a la administraci6n de los recursos hu

nos, el desarrollo pleno de ellos se ve limitado al -

existir proce·dimientos que permitan realizar eficien 

y eficazmente, el reclutamiento, selección, contrat~ 

5n, introducción, capacitación y promoción del perso

l, existiendo además, serias anomalías en cuanto a la 

~mitación de movimientos e incidencias, llegándose a 

:uaciones extremas en que el empleado tiene que agua~ 

'hasta medio año o más, para recibir su primera remu 

'ación. 

Por lo que respecta a los recursos financieros, -

ejercicio del presupuesto que la F-ederación destina 

ramo educativo, carece de la suficiente fluidez para 

icarse oportunamente a las acciones de los programas 

el sector desarrolla. Esto es debido principalmen

a la centralización mencionada y a los multiples n! 

as organizacionales por los que el trámite tiene que 
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pasar, lo cual produce el inadecuado control del ejerci

cio presupuesta! y dificulta la relación de éste con el 

control de avance de las acciones de los programas edu-

cativos. 

La a~ignación de los recursos financieros a las -

acciones del sector educativo, no se realiza dentro de 

un marco que racionalice los esfuerzos a corto plazo a -

través de la programación vinculada estrechamente a las 

metas y objetivos que a mediano y largo plazos se prete~ 

d~ ~c~z~. 

En lo que respectA a ~as disposiciones jurídicas -

que rigen al sector educativo, se considera que es nece

sario proseguir los estudios de las que se encuentrn vi

gentes, ya que en algunos aspectos han dejado de ser op~ 

rativas, en otros son ambiguas y en algunos más se care

ce de ellas~ 
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·v. LA ALTERNATIVA DE LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

INTEGPAL DE MEXICO. (CONCLUSIONES) 

'En los capítulos anteriores dejamos clara nuestr~ 

idea sobre educación como un proceso de creación, es--

tructuración, tpansmisión y modificac·ión constante de 

las concepcione-s del mundo y de la vida, de las técni-

cas, de las normas y'los deseos de los integrantes de 

una sociedad. Al desarrollo integral lo entendemos --

::!omo "el proceso deliberado de transformación y progr~ 

30 a través de factores educativos, político sociocul-

:urales, económicos y morales. (116). Este trabajo lo 

1emos realizado con esos conceptos y nuestras hipótesis 

!omo guías. 

En esta última parte del trabajo, nos proponemos 

intetizar nuestra aportación encaminada a comprender 

ejor la estructura y el funcionamiento del actual si~ 

ema social mexicano en sus aspectos educativos. Es -
< 

xactamente en ese contexto, que creemos se deben hacer 

as críticas y proponer las alternativas de acciones so 

iales -como la educativa- en el marco de la realidad ~ 

116 ) Administración Pública para el Desa._'"'rollo Integral; Jiménez 
Castro, ~·Jilburg; F. C .E. México; P. 45 
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Lctual, sin olvidar la realidad futura a que aspiran y 

~onociendo la estructura funcional del sistema educati

·o; enterados de los planes, los objetivos y sus resul

:ados; de los recursos que el Estarlo destina para edu-

:ación y de· cómo son empleados, estamos en posibilidad 

le emitir conclusiones a nuestro juicio, ayudarán a co

iOCer el funcionamiento y los resultados del sistema -

:ducativo en relación con los objetivos del desarrollo 

.ntegral._ 

5cl INTERESES DEL GOBIERNO EN LA EDUCACION 

Las administraciones más recientes ven en la educa

~ión un factor real de desarrollo, debido a que preten-

len i~plantar una política integral que permita al país 

>btener niveles superiores de desarrollo. 

El interés del gobierno en la educación ha sido sin 

:etizado por altos funcionarios como "importante promo-

:ora del cambio social hacia una mejor justicia distri-

>Utiva" como única fórmula de asegurar la igualdad de -

>portunidades y darle·a los desiguales la seguridad de

[Ue en el futuro tendrán una igualdad. Es así que se -
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le afirma como medio primordial y esencia misma del --

desarrollo económico y social. Función social más im-

portante, soporte de los demás. (117) 

En el Plan Global de desarrollo, el Gobierno Fede-

ral propone que la planeación del bienestar social y la 

planeación económica, se vinculen estrechamente con la 

planeación educativa, ya que la educación es el punto -

de apoyo para la t~ansformación social. ( 118) 

Es evidente que las acciones educativas tienen un -

papel central en la instrumentación de la estrategia --

del desarrollo. Esto no resulta extraño ahora que sab~ 

mos que el concepto de desarrollo integral no es de nu~ 

vo cuño, pues en la Constitución de 1917, en el capítulo 

3°se asienta que la educación se rige por los principios 

fundamentales de que será INTEGRAL, pues " ... tenderá a

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser -

humano", ésto no significa otra cosa que el fundamento -

(117 ) 

( 118) 

Alternativas para la Educación en México. José Teódulo -
Guzmán. Ed. Gernika C.E.E. p. 271 
S.P.P. Plan Global ... op.cit.p.l89 



e las actuales definiciones de desarrollo integral. 

demás de la característi~a de integral, la educación -

ebe ser, según la Constitución, nacionalista, humanis

a, democrática, laica, objetiva, obligatoria y gratui

a,. característica~ ~stas que garantizan Pl carácter in 

egral de la educación. 

Actualmente, el gobierno retoma el mandato Consti

ucional para trazar su estrategia (hasta 1982) en base 

cinco objetivos programáticos mencionados en el inci

o 2.2.1 de esta ~ésis, que vienen a confirmar que los 

bjetivos Jel desarrollo integral son postulados por el 

obierno Mexicano como propios. 

Las ~olíticas y planes sobre educación presentados 

n esLa T~sis, revelan que el Gobierno tiene claridad

n la ubicación de las necesidades a satisfacer, para -

oadyuvar al desarrollo integral, pero como veremos en 

l inciso 5.3 de este capítulo, no siempre son favora

les los resultados de sus acciones. 

No soslayamos que los alcances del Sistema Educati· 

o están marcados, no sólo por la voluntad de los polí-
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ticos y de los técnicos que en el trabajan, sino también 

por la circunstancia histórica del sistema predominante 

capitalista dependiente en que se desarrolla el Estado -

Mexicano. 

Es evidente que la educación oficial, con base en -

la Constitución inte~ta lograr un mayor desarrollo y pr~ 

tende cambios en· las relaciones económicas sociales ( 119), 

pero veremos que en ocasiones sus métodos son inadecua-

dos. Esto puede ser grave para la paz social porque co~ 

servando relaciones económicas desiguales, la violencia 

puede venir a elevar el costo social del desarrollo inte 

gral. 

Consideramos que la mejor opción para nuestra sacie 

iad es que el Gobierno mantenga un ritmo democráticamen

:e aceptado de desarrollo integral que paulatinamente -

:ransforme la estructura y funcionamiento de la socíeda~ 

tsí como sus proporciones y relaciones para que la sacie 

lad esté en el nivel de desarrollo deseado. 

( 119 ) Cambios para reformar al sistema, no para destl~uirlo 
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Es evidente que la educación oficial, con base en -

a Constitución intenta lograr un mayor desarrollo y -

retende cambios en las relaciones económicas sociales, 

ero veremos que en ocasiones sus métodos son inadecua

os. Esto _puede ser grave para la paz social porque -

onservando relaciones económicas desiguales, la violen 

ia puede venir a elevar el costo social del desarrollo 

ntegral. 

Consideramos que la mejor opción para nuestra sacie 

ad es que el Gobierno mantenga un ritmo democráticame~ 

e aceptado de desarrollo integral, que paulatinamente 

ransforme la estructura y funciona~iento de la socie-

ad, así como sus proporciones y relaciones para que la 

ociedad est~ en el nivel de desarrollo deseado. 

5.2 POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDU
CATIVO. 

Los objetivos postulados por el sistema educativo se 

nspiran en principios constitucionales, pero basados en 

uestras conclusiones no serán alcanzados sin reformar -

l actual sistema en que vivimos. 
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5,2.1 EL PRESUPUESTO PARA EDUCACION 

Es de esperarse que el gobierno considere como una 

tedida urgente la disposición de recursos mayores.para 

a educación. 

Consideramos que una política fundamental para el 

esarrollo del sistema educativo debe ser incrementar -

~ porción del Producto Nacional Bruto que corresponde 

educación. Para que esta política tuviera el éxito -

3perado, el incremento debe oestinarse a grupos mayor! 

l.rios marginados de los beneficios socif.les para sen-

tr las bases de su incorporación al proceso productivo 

través de su educación y capacitación para el trabajo. 

Es obvio que si continúa la actual situación de no 

rrespondencia de la producción educativa y la demanda 

trabajo en el aparato productivo, toda política edu

tiva será impotente de lograr una mejor distribución 

la riqueza social. 

5. 2. 2 ERRADICACION DEL ANALFABETIS!'-10 

La existencia de casi doce millones de analfabetos 



169 

)ara 1980 y el ritmo de crecimiento de la población de -

!.25 millones por afio ( 120), ~on circunstancias que auna 

las a la opción poco efectiva de educación abierta con -

La que se pretende remediar la situación, revelan el fr~ 

!aso que sufre y seguirá sufriendo el sistema educativo 

;i no se realizan políticas más audaces y más realistas, 

¡ue se apoyen en la participación ciudadana amplia. 

Esto será posible si se convoca a las organizacio--

tes militares, políticas, civiles y religiosas, a reali-

:ar esfuerzos bajo un programa único. Un razonamiento ~ 

.lustrativo de la factibilidad de este proyecto, es que 

;i uno de cada seis mexicanos es analfabeto, somos cinco 

>otenciales alfabetizadores para cada analfabeto. 

5.2.3 PRIMARIA PARA TODOS 

Se han establecido mecanismos para aar inscripción-

!O el nivel primaria a quien lo solicite, pero muchos n~ 

íos no solicitan inscripción o se ven obligados a deser-

:ar, debido a situaciones de marginación económica. 

( 120) "la ignorancia. Devastador Problema" . Cabrera Parra José 
PeriÓdico Excelsior 20 de abril de 1981. P. 1 
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Algo desconcertante en este nivel es la política de 

disminución en el ritmo de contratación de nuevos maes-

tros por parte de la S.E.P. 

En cuanto á la calidad de la educación, considera-

nos que se va a lograr adaptando métodos y programas a -

Las diferentes realid~des en que viven los alumnos, debf 

~a las desiguales realidades econ6micas regionales, -

tdemás de crear conciencia en los maestros sobre la nece 

;idad de aceptar y enfrentar desiguales rendimientos en 

os alumnos. 

5.2.4 SECUNDARIA PARA TODOS 

A principios del sexenio 76-82, el Secretario de -

ducaci.ón, lanzó el anuncio de .la_, iniciativa de ofrecer 

nscripción secundaria a todo el que la solicitara. En 

ste nivel sucede lo mismo que en el de primaria, pues -

i bién"se cubre la demanda deinscripción, quedan margi

ldos de este nivel, todos los que no entraron a la pri

tria, que desertaron de la escuela durante o al concluír 

L primaria. 
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5.2.5 SECUNDARIA, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR 

Existe la necesidad de.técnicos medios que requiere 

aparato productivo para crecer. La e_nseñanza en Néxi 

>, se ofrece desde secundaria hasta post-grado. En es

! tipo de enseñanza es necesario satisfacer los intere

!S del estudiante pero también las demandas del sistema 

~oductivo. Considerando que lo urgente en este momento 

3 la formación de técnicos en el nivel medio, creemos -

>nvcniente dar continuidad a los programas de secunda-

La con los de preparatoria, ampliando y vinculando los 

3pectos técnicos de los planes de estudio. 

5.2.6 EDUCACION SUPERIOR 

La Universidad constituye el máximo nivel alcanzado 

>r un sector de la sociedad en la convivencia sociopolf 

Lea, en la ciencia y la tecnología. 

Funcionarios del gobierno han definido que la misión 

la Universidad es "penetrar en el dramático proceso de 

>S problemas nacionales de las carencias y definiciones 

~rastradas a lo largo de nuestra formación nacional pára. 

tcerlas entendimiento y exigir y promover su solución --



172 

.. como acción libre, que se compromete con la necesidad 

servir al pueblo que la supone, que la permite y que 

1 enriquece". ( 121) 

El hecho de elevar la educación de la población, 

.gnificaría que existiera mayor producción de bienes ma 

,riales y menor índice de desempleo. Sin embargo, lo -

terior es una verdad relativa en la medida en que se -

tisfaga la capacidad de empleos existentes. Lo que s~ 

de es que al ser elevado el nivel general de educación 

presenta la posibilidad de que exista una mayor capa-

jad productiva potencialmente hablando (ver cuadro N° 

del ~nexo estadístico); pero que al enfrentarse a las 

nitaciones de creación de suficientes trabajos por pa~ 

del sistema productivo para satisfacer la demanda ge-

'ada, se propicia una manipulación en las condiciones 

empleo. 

De lo anterior podemos resumir, que no se puede ----

stionar del todo la capacidad potencial del sistema -

1) Revista Latin03lllericana de Estudios Educativos. N" 4, 1980 
C.E.E., México P. 158 
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educativo; lo que se debe de cuestionar es el modelo so-

cial y económico que dificulta la práctica de cualquier 

estrategia (en e~te caso educativa), que coadyuve a me

jorar las condiciones de vida de la poblaci6n y mejore -

"' su econom~a. 

Pero tampoco se puede proponer negligentemente como 

única alternativa viable para nuestro país, el cambio de 

modelo; porque independientemente de que no existen las 

condiciones específicas para que se dé, se negaría la-

efectividad de un modelo democrático. 

Bajo esta apreciación, no negamos de ningún modo --

que el sistema capitalista que existe en la mayoría de -

las democracias del mundo; tal es e1 caso de México, pr~ 

senta una serie de vicios e incoherencias, tales como la 

polarización y estratificación de la sociedad en pobres 

y ricos, o que provoque desajustes y desequilibrios eco-

nómicos, que con base en una utilización de los poderes 

y autoridades políticas para obtener beneficios materia

les se provoque el fenómeno de explotación. 

Sin embargo, no. se puede negar la realidad social -
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e que en M'xico no existen condiciones para un cambio -

adical de tal magnitud. Pero si existe la posibilidad 

unque reducida de propiciar cierto Índice de racionali

ad social en el sistema vigente, en la medida en que la 

aulatina renovación de los cuadros políticos con menta

idad progresista, mejor capacitados y con mayor concie~ 

ia de la realidad sqcial, permitan de alguna manera se

~rar la actividad político-adminstraativa de la activi

id e intereses económicos. 

Con esto se pretende dar a entender el hecho de que 

1ra comprender el grado de efectividad de la educación 

tjo un modelo (económico, político y social) como el -

México cualquier apreciación tiene que ser forzosamen 

relativa y no absoluta. 

Pretender lograr un mejoramiento de las condiciones 

vida del mexicano bajo estas circunstancias, es más

fícil y los alcances son menores que bajo las estrate

as de otro modelo (económico, político y social). Pero 

caso es tácito; México guarda las características en 

político y social: de una democracia representativa; 

lo económico: el de una economía subdesarrollada, - -
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ependiente de la esfera de los países capitalistas; cu

a lógica social y sus posibilidades de desarrollo deben 

.e ser buscadas en la implementación de una Administra-

ión Pública para el desarrollo integral. 

5.3 lA EDUCACION FACTOR COi-1PLEl''iENTARIO DEL DESARROLLO 

El sistema educativo es un factor importante en el -

.ogro del cambio en actitudes y valores necesario para a! 

:anzar el desarrollo integral. El camino hacia el l'1éxico 

londe todos tengamos bienestar material y recursos para -

rues~x~ desarrollo esp~ritual, humanista, empieza a vis-

.umbrarse. La importahcia de la educación -aunque condi

lionada- es indiscutible y lo segirá siendo aún después -

le que en nuestro país sean una realidad los objetivos -

!el desarrollo integral. 

Con el propósito de determinar exactamente los alean 

!es y limitaciones que la educación entendida como factor 

~eal de desarrollo tiene dentro del contexto nacional y -

nodelo de desarrollo mexicano, a lo largo del presente 

astudio se expusieron: la progresión experimentada por la 

~ducación nacional y las principales características so--
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ciales, que durante la década de 1970 delimitaron en -

México el marco de su actividad. 

Se revisó el artículo Tercero Constitucional, la -

Ley Federal de Educación de 1973, el plan de educación 

utilizado durante la década y que forma parte del Plan 

Global de Desarrollo del Gobierno Federal 1980-1982 

también revisado); debido a que éstos son los instru--

nentos que norman y regulan la acción educativa en el -

Jaís, mediante las políticas que implementa el Estado -

1éxicano. 

Como todo modelo (económico, político y social),

~1 de México presenta contradicciones en su estructura. 

:!asta el momento no existe ningún modelo social y polí

:ico o algún modo de producción que detente una racio-

talidad social absoluta. Con ésto no queremos de nin-

\Ún modo disculpar los vicios del caso de México; pero 

1Í pretendemos destacar dos cosas: 

a) Cualquier factor de desarrollo integral es pa~ 

cial en sus alcances y sólo puede pretender 

acercarse a una racionalidad social. 
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b) Tanto un modelo político, democrático como uno 

sociaiista (aparte del tipo de modo de produc

ción que detente cada uno) buscan proporcionar 

condiciones de vida aceptables para el ser hu

mano de su comunÍdad. Sin embargo, esta idea 

se ve limitada debido a que sus alternativas -

se encuentran subvencionadas a una instancia -

económica. 

En México la educación que se ofrece funciona pri~ 

:ipalmente como mecanismo reproductor de mano de obra -

:alificada, que es empleada según los intereses del mo

jo de producción imperante; relegando a un segundo pla

~o su función de carácter progresista que consiste en -

identificar los factores que disminuyan la desigualdad 

social. Lo que se comprueba fundamentalmente cuando se 

observa que la planeación educativa no sólo se limita a 

la formulación de previsiones, sino que trata de indu-

cir ciertos efectos sobre el mercado de trabajo. 

Otra limitante de la educación entendida como fac

tor de desarrollo, es que su concepción y aplicación en 

nuestro país es reciente, al igual que el deseo de pra~ 
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ticar un modelo de desarrollo bajo una planeación in-

tegral que cada vez pretenda acercarse más a la ra-cio

nalidad social de México. Lo anterior implica que en 

parte, pueda ser concebida como un factor complemen

tario que coady~ve a obtener niveles superiores de -

desarrollo, pe~o no quiere decir que sea la clave del 

modelo implementado. Las razones son obvias, la edu-

cación puede ser blanco de cualquier otro factor o in

terés ajeno a él; por ende solamente puede depender de 

una voluntad progresista y democrática para que ~urta 

los efectos deseados. 

Todo Estado para sobrevivir reproduce en los ni

veles político y social las relqciones que se dan en -

el económico. Es para mantener esas relaciones econó

micas que el Estado fija los límites de las otras ins

tancias. Por eso dijimos que los requerimientos del -

sistema social se convierten en objetivos de la educa

ción oficial. 

Lo anterior nos da una idea de la dificultad que 

existe en implementar una medida que resulte prác-tica 
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tenga buenos resultados en torno a la problemática so

al que vive nuestro país, dado las relaciones sociales 

perantes. 

Se sabe que la situaci6n econ6mica y social que vive 

p~ís (y fsto bajo la l6gica de un Estado democrático y 

·berano ·~omo en principio se concibe a fviéxico), debe d<=> 

:terminar el tipo de estrategias y políticas que el Est~ 

, maneja para satisfacer las necesidades que le exige el 

1delo de desarrollo implementado. Sin embargo, México -

1 la prác:t.ica presenta una economía dañada y dependiente 

factores externos que de una manera u otra, condicio-

ln sus estrategias y limitan sus alcances; entre ellos ~ 

L de la educaci6n; que si por un lado el Estado lo uti-

iza pnra satisfacer en primera instancia la necesidad de 

~~ igualdad social, por otra parte la forma como se da 

~ relaci6n poder y riqueza condiciona las acciones del -

istema educativo, dando lugar a un problema cíclico. 

Las posibilidades de la educaci6n como factor real -

e desarrollo son amplias. Se puede erradicar el analfa

etlsmo; se puede elevar el n1vel de educac26n de la po-~ 
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Lación; implementar una mayor capacitación para el tr~ 

1jo; mejorar las condiciones culturales del pueblo, -

:c. 

La estructura jurídica sobre la que se sustenta la 

lucación es un tanto. genérica, pero de ninguna manera 

tbigua, lo que indica que no es necesariamente la que 

1staculiza su progresión. 

Es legítimo de la planeación en una primera instan 

a, elevar el nivel de educación de la población, pero 

indispensable definir una estrategia viable de aumen 

de empleos remunerados. Así podemos comprender que 

s posíbilidades de la educación están en función di-

cta de la factibilidad de existencia de una planeación 

tegral y racionalizadora, apoyada en medidas y técni-

s administrativas, si no se presenta esta condición, 

educación de poco servirá. 
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ANEXO ESTADISTICO 



ro No. 1 

ro No. 2 

ro No. 3 

ro No. 4 

ro No. 5 

t·o No. 6 

ro No. 7 

ro No, 8 

ro No. 9 

ro No. 10 

INDICE ESTADISTICO 

POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

PARA LA REPUBLICA MEXICANA 

EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA INDICES DE 

ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL. 

EDUCAC!ON PREFSCOLAR INDICES DE ATENCION 

POR ENTtDAD FEDERATIVA. 

SISTEMA NACIONAL DE ENSE~ANZA TECNICA 

(i970-71, 1976-77, 1977-78) 

182 

DISTRIBUCION ESTIMADA DEL PRESUPUESTO FEDE 

RAL DE LA S.E.P. PARA LOS AÑOS DE 1976, 1977 

y 1978 EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATI 

VAS. 

DATOS COMPARATIVOS ENTRE EL PRESUPUESTO AUTO 

RIZADO Y EJERCIDO POR S.E.P. CON EL DEL GO

BIERNO FEDERAL Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DES

TINADO A LA S.E.P. EN 1977, DISTRIBUIDO EN -

PROGRAMAS 

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DEL sECTOR EDUCATI

VO 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 

LA S.E.P. 1979, 

PRONOSTICO$ DE POBlACtON ANALFABETA EN LA RE 

PUBLICA MEXrCANA. 



ro No. 11 

iro No. 12 

lro No. 13 

lro No. 14 

lro No. 15 

lro No. 16 

18; 

INDICE DE ATENCION POR GRUPO DE EDAD Y NI 

VEL EDUCATIVO. 

PROYECCION DE MATRICULA POR: NIVEL Y CON

TROL PROYECCION DE PERSONAL DOCENTE POR -

NIVEL Y CONTROL. 

PERSONAL DOCENTE POR NIVEL. 

NUMERO DE ESCUELAS POR NIVEL. 

MATRICULA ESCOLAR POR NIVEL. 

INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA MATRICU 

LA TOTAL EN EDUCACION NORMAL. 
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POBLACION POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD PARA LA REPUBLICA MEXICANA 

Grupo de 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 edad 

o - 4 9 322 227 10 876 000 13 098 097 15 746 101 18 591 802 21 477001 24 528 498 
5 - 9 7 850 041 9 119 776 10 689 695 12 914 102 15 562,500 18 409 005 21 295 903 

10 - 14 6 489 279 7 796 199 9 069 497 10 640 505 12 868 900 15 510 300 18 354 998 
15 - 19 5 272 679 6.448 396 7 755 998 9 029 497 10 599 798 12 820 301 15 463 104 
20 - 24 4 286 708 5 222 450 6 397 756 7 703 503 8 976 035 10 543 904 12 759. 498 
25 - 29 3 505 026 4 230 157 5 165 545 6 337 509 7 640 095 8 910 646 10 475 205 
30 - 34 2 922 512 3 446 053 4 170 909 5 102 692 6 269 818 7 567 867 8 835 245 
35 - 39 2 473 636 2 861 578 3 385 635 4 106 738 5 033 274 6 193 756 7 485 312 
40 - 44 2 049 276 2 408 959 2 797 570 3 318 269 4 033 486 4 952 098 6 102 730 
45 - 49 1 606 167 1 980 247 2 337 907 2 722 881 3 237 443 3 943 088 4 849 261 
50 - 54 1 214 627 1 534 412 1 901 424 2 252 292 2 630 509 3 134 887 3 825 641 
55 - 59 1 011 173 1 140 831 1 450 137 1 804 067 2 143 992 2 510 924 2 999 243 
60 - 64 .. 897 510 925 549 1 052 277 1 343 984 1 678 659 2 001 503 2 350 519 
65 y + 1 793 741 2 070 859 2 313 258 2 598 501 3 070 840 3 746 341 4 565 863 

TOTAL 50 694 602 60 061 466 71 585 705 85 620 641 102 337 151 121 721 621 143 891 020 

FU.l!:N'rE: Dirección General de Programación, SEP. 

Tasa de 
Inc·. Ariual 

3.28 
3.38 
3.53 
3.65 
3.70 
3.72 
3.76 
3.76 
3.70 
3.75 
3.90 
3.69 
3.26 
3.16 

.:>.54 

f-' 
co 
.¡:-



lNUlCtS UE ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL 

1970-71 1975-76 1980-81* 1985-86* 1990-91 

Población 4-5 (miles) 3 428.4 3 956.8 4 691.7 5 501.0 6 812.2 

r~atrícula de 
Preescolar (miles) 400.1 537.1 1 151.5 2 248.4 3 278.5 

Indice de Atención 11.7 13.6 24.5 40.9 48.1 

Población 6-14 (miles) 12 654.6 14 971.9 17 460.7 20 761.6 25 ·086.1 

Matrícula de Primaria 
(mil es} 9 248.2 11 461.4 15 583.5 18 252.3 21 378.2 

Indice de Atención 73.1 76.6 89.2 8i' .9 85.2 

Población 14-24 (tniTes} 25 642.4 30 599.6 36 306.2 43 19~~ .2 51 474.1 

Matrícula total del 
sistema (miles) 11 538.9 15 480.6 22 184.1 30 309.2 38 544.0 

Indice de atención 45.0 50.6 61.1 70.2 74.9 

* Proyecciones estimadas con base en informaci6n 1970 - 1979 

FUENTE: Direcci6n general de Programaci6n, SEP. 

1995-96* 

7 967.6 

3 844.0 

48.2 

29 996.9 

25 039.4 

83.5 

61 328.7 

45 995.3 

75.0 

2000-2001* . 

9 138.4 

4 414.8 

48.3 

35 145.9 

29 327.6 

83.4 

72 507.0 

55 294.3 

76.3 

f-' 
o:> 
(!1 
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Cuadro No. 3 

EDUCACION PREESCOLAR 
INDICES DE ATENCION PO~ ENTIDAD FEDERAiiVA 

GRUPO DE INDICE DE ATENCION 'IDAD 11ATR I CULA EDAD 4-5 
197.7-1978 AÑOS % 

1asca 1 i entes 7 694 32 660 23.6 
:alif. Norte 15 293 81 176 18.8 
:al if. Sur 6 536 12 528 52.2 
1peche 3 764 23 891 15.8 
thui 1 a 14 9/7 103 732 9.7 
1 ima 5 991 22 126 27.1 
iapas 15 880 125 097 12.7 
ihuahua 19 001 130 833 14.5 
;trito Federa 1 166 288 581 312 28.6 
r·ango .4 552 85 114 5.3 
~najuato 6 705 200 750 3.3 
arre ro 34 590 144 205 24.0 
:lalgo 11 549 97 303 11.9 
1 i seo 29 624 294 314 10.1 
xico 59 205 386 821 15.3 
choacán 15 123 207 919 7.3 
re los 23 805 •56 959 41.8 
ya\'Ít 8 603 49 277 17.5 
evo León 29 196 158 917 18.4 
xaca 8 339 145 238 5.7 
ebla 27 956 213 821 13.1 
erétaro 6 617 47 026 14.1 
intana Roo 3 071 .10 909 28.2 
n Luis Potosí 9 725 112 459 8.6 
na loa 14 626 132 292 11.1 
1n0ra 10 717 100 738 10.6 
1basco 9 529 71 067 13.4 
1maul i pas 20 419 119 804 17 .o 
axcala 8 118 37 494 16.3 
!racruz 44 322 298 572 14.8 
1catán 7 936 63 211 4.6 
tea tecas 9272 81 519 11.4 

TOTAL 659 023 4 229 084 15.6 

JENTE: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION SEP. 



SISTEMA NACIONAl DE ENSENANZA TECNICA 
(1970-71, 1976-77, 1977-78) 

T p o 1970 - 1971 
MATRICULA ESCUELAS 

1976 - 1977 
MATRICULA ESCUELAS 

1977 - 1978 
MATRICULA ESCUELAS 

NIVEL MEDIO BASICO 
Escuela Tecnológica 
Industrial (ETI) 
Escuela Tecnológica 
Agropecuaria (ETA) 
Escuela Tecnológica 
Pesquera (ETP) 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 
Centro de Estudios 
Ci erit ifi cos y. Tecn.Q_. 
1 ógi cos ( CECYT) 
Centro de Estudios 
Tecnológicos Agrop~ 
cuari os ( CETA) 
Centro de Estudios 
en Ciencias y Tecno 
logia del Mar (CCIM) 
NIVEL SUPERIOR 
Institutos Tecnoló-

87 637 140 

16 816 87 

63 946 62 

73 1 

59 

207 886 391 221 369 

151 007 721 173 712 

5 583 32 6 145 

158 972 202 162 350 

23 631 88 31 838 

1 651 7 1 967 

gicos regio na 1 es 
(ITR) 6 437 19 7 151 42 7 874 
Institutos Tecnoló-
gicos Agropecuarios 
(ITA) - - 728 8 1 627 
Institutos de Cien-
cias y Tecnologías 
del i·:ar (ICH1) - - 121 . 1 182 
NOTA: No se incluyen CECATIS ni CECATAS por pertenecer al nivel Terminal Elemental. 

FUENTE·: Dirección General de Programación, SEP. 

345 

732 

32 

204 

94 

5 

45 

8 

1 1-' 
·co 
....¡ 



Cuadro No.5 
ISTRIBUCION ESTI~ADA DEL PRESUPUESTO FEDERAL DE LA S,E.P. PARA 
OS AÑOS DE 1976, 1977 y 1978 EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES FE 

DERATIVAS 

.TIDAD FEDERATIVA 

Agua sea 1 i entes . 
Baja California .Nor.te 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
~1ichoacán 
More los 
Nayar.it 
Nuevo León 
Oaxaca 
PUeb 1 a 
~uéretaro 
~u i ntana Roo 
5an Luis Potosí 
5ina 1 oa 
)onora 
rabasco 
ramaul i pas 
·1 axca 1 a 
reracruz 
'ucatán 
:acatecas 

oráneas 

TOTAL 

.dministracióncentral 
tros 
u e vos Gi e 1 os y ·Re· 
l!erzos-- -

rOTAL 
ubsidios para Cons
rucción 
tras Subsidios para 
mstrucci ón 

(Millones d~ pesos); 

. 1976 

262.5 
688.8 
239.6 
216.6 
726.8 
158.8 
656.1 
603.5 

11.855.9 
588.1 
583.7 
880.1 
686.8 
920.1 

1 307.7 
944.9 
373.9 
343.3 
569.7 

1.258.2 
784.5 
253.6 
207.8 
593.7 
567.5: 
553.1 
333.1 

1 070.0 
233.0 

1 090.5 
462.9 
384.0 

35.7 

30 494.5 
682.5 

1 183.8 

705.2 

33 066.0 

3 612.9 

970.1 

3T 649 ;o 

1977 

417.5 
1 095.7 

381.2 
344.5 

1.156.0 
252.7 

1 043.6 
1 055.4 

18 858.2 
935.4 
928.5 

1 400.0 
1 092.4 
1 463.5 
2 080.1 
1 503.1 

594.7 
546.1 
906.1 

2 00~.3 
1 247.8 

403.4 
330.6 
944.3 
902.7 
879.8 
529.9 

1 701.9 
370.7 

1 734.6 
736.3 
610.8 

56.8 

48 505.6 
1 085.5 
1 883.0 

1 121.7 

52 595.8 

5 746.7 

1 543.1 

59 885.6 
~: Direcci6n General de Progrrunaci6n SEP. 

1978 

518.5 
1 360.7 

473.4 
427.8 

1 435.7 
313.8 

1 296.0 
1 310.7 

23 420.4 
1 161.7 
1 153.1 
1 738.7 
1 356.7 
1 817.5 
2 583.3 
1 866.7 

738.6 
678.2 

1 125.3 
2 485.5 
1 549.6 

501:0 
410.5 

1 172.8 
1 121. o 
1 092.7 

658,1 
2 113.7 

460.4 
2 154.2 

914.4 
758.5 

70.5 

60 239.7 
1 348.2 
2 338.5 

1 393.0 

65 319.4 

7 137.0 

1 916.4 

74 372.8 
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vnov..> vvnrnnn1uv~ 1:.~11'\!:. I:L t'KI:.::>Ut'Ut.:::,IU 1-\UIURIZADO ~EJERCIDO POR S.E.P. 
CON EL DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(miles de millones de pesos) 

Incremento ejercido Participación de S.E.P. en Presupuesto S.E.P. sobre designado Años relación a: 
P.E.G.F. p. I.B. 

Asignado Ejercido Importe % P.E.G.F. p. I.B. asignado ejercido 

1971 8 .. 6 (1) 9.5 0.9 10.3 55.8 
1972 10.6 (1) 11.8 1.2 11.6 77.2 
1973 14.6 (1) 15.1 0.6 4.1 102.2 
1974 19.1 (1) 20.8 1.7 8.8 135.7 
1975 29.0 (1) 31.1 2.1 7.1 200.4 
1976 37.7 (1) 42.5 4.8 12.9 275.0 
1977 59.9 (1) 61.8 1.9 .3.1 354.7 
1978 (2). 74.4 {3) 78.1 3.7 5.0 434.3 
1979 (2) 97.6 (5) 105.9 8.2 8.4 571.7 

Fuentes·: 

(1).- 1971 a 1977, cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
(2).- Presupuestos de Egresos de la Federación. 

(4) .452 .4 16.9 
(4) 512.2 15.2 
{4) 619.6 14.8 
(4) 813.7 15.3 
( 4) 988.3 15.5 

(4) 1,227.9 15.4 

(4) 1,676.0 17.4 
(4) 2,099.0 17.9 

18.5 

( 3) . - Regularizable 1978, menos el complemento a. la anualidad en servicios personales. 
(4).- Informe del Banco de ~!•hico S.A. 
( 5).- Estimado 

P.E.G.F. Presupuesto ejercido por el Gobierno Federal. 
P.I.B. Producto interno bruto a precios corrientes. 

1.9 2.1 
2.1 2.3 
2.4 2.5 
2.3 2.6 
2,9 3.1 

3.1 3.5 
3.6 3.7 
3.5 3.7 



Cuadro No.7 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DESTINADO 

A LA S.E.P. EN 1977. DISTRIBUIDO EN PROGRAMAS 

P R O G R A M A S I M ·p O R T E 

Educación Preescolar 

Educación Primaria 

Ciclo Básico de Educaión Media 

Ciclo Superior de Educación Media 

Educación Superior e Investigación Cie~ 
tifica Tecnológica. 

Sistemas Abiertos 

iAtención a Grupos Marginados 

Mecanismos de Participación Soéial 

Difusión Artística, Literaria y Conser
vadora del Patrimonio Cultural 

Investigación Educativa 

P~aneación, Coordinación y Administra~-

ción del Sistema. 

Estructuta Jurídica 

Servicios de apoyo 

TOTAL DEL SECTOR 

(millones de pesos) % 

1 316.3 

22 964.5 

11 533.1 

6 631.3 

11 111.9 

437.3 

-2-565.5 

293.3 

817.6 

118.7 

1 251.4 

29.8 

814.9 

59 885.6 

2.1 

38.3 

19.2 

11.0 

18.5 

0.7 

4.2 

.4 

1.3 

0.1 

2.0 

.04 

1.36 
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Cuadro No.8 

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DEL SECTOR EDUCATIVO 1 • 
(1 9 7 8) 

P R O G R ~ M A S 
T O T A L 

:ación Básica Preescolar 
:ación Básica Primaria 
:ación Básica Secundaria 
:ación Básica Especial 
:ación Media 
:ación superior 
1c. Educ. a Zonas Deprimidas 
•upos Marginados 
'ICitación 
temas Abiertos 
servación y Distribución del 
rirnonio Cultural de México 
ento y difusión de las artes 
noción, Fomento y Difusión 
la-Cultura Popular 
tema Nacional de Museos 
tema Nacional de Bibliotecas 
noción Fditorial 
tura y educación Audiovisual 
~ne Amateur no escolarizado 
reación no Deportiva 
noción Juvenil 
ud Integral 
mación del Maqisterio 
ualización, Mejoramiento y 
eración del Magisterio 
mación de maestros y Prometo-

para la Educación no Formal 
mación y Capacitación de Per-
al Técnico y Administrativo 
estigación y Tecnología Educativa 
inistración Central 
inistración General del Sistema 
neación 
.erial Didáctic:n 
·vicios complementarios al educando 

(miles de pesos) 
74,372.755 

1,540.266 
24,606.572 
12,647.421 

208.827 
8,374.404 

12,318.809 

1,789.732 
1,460.213 

41.252 

216.905 
537.153 

29.910 
126.988 
154.215 
133.897 
185.271 
229.389 
88.510 

140.163 
6.147 

1,120.621 

432.486 

7.900 

17.396 
349.667 

2,926.759 
2,634.867 

303.615 
782.817 
960.583 

Of ,., 
100.0 

2.1 
33.1 
17 .o 
0.3 

11.3 
16.6 

2.4 
2.0 
0.1 

0.3 
0.7 

0.0 
0.2 
0.2 
o.F 
0.2 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
1.5 

0.6 

0.0 

0.0. 
0.5 
3.9 
3.5 
0.4 
1.0 
1.3 

El sector Educativo Comprende a la Secretaría de Educación Pública, 
a sus organismos desconcentrados, descentralizados y a los coordi
nados, 



t. SP. 

11 
12 
13 
14 
15 

21 
22 

31 
32 
33 

41 
42 
43 
44 

Cuadro No.9 
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

PARA LA S.E.P. 1979 

IN PORTE 
(miles de pesos) % 

Educación Básica 43 725 869 44.79 

Educación Inicial 128 982 
Educación Preescolar 1 982 767 
Educación Primaria 32 261 310 
Educación especial 166 810 
Educación Secundaria General 9 186 000 

Educación Media sup~rior 6 302 099 6.46 

Educación Media Propedéutica 6 111 793 
Educación Media Terminal 190 306 

Educación Superior 14 021 928 14.36 

Educación Superior 10 996 325 
Educación de Postgradó -e Investigación 309 718 
Formación y Actualización del Magisterio 2 715 885 2.78 

Educación Tecnológica 16 845 518 17.26 

Educación Secundaria Tecnológica 7 349 982 
Educación Media Tecnológica Pt·opedéutica 4 819 380 
Educación Media Tecnológica Terminal 291 166 

3 906 960 Educación Sunerior Tecnológica 
45 -Educación-de Postgrado e I~vestiga¿ión 

Tecnológica 4-78 030 

Educación para Adultos 5 351 217 5.48 

51 Atención a Grupos Indígenas 2 837 786 
52 Educación Básica para Adultos 1 422 602 
53 Capacitación 1 090 829 

Cultura y Recreación 2 442 244 2.50 

61 Ambientación Cultural 321 427 
62 Cultura 1 508 722 
63 Recreación 20 315 
64 Deporte 409 980 
65 Juventud 181 800 

192 
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1 SP. IMPORTE lo 

(miles de pesos) % 

Tecnología Educativa 1 223 533 1.25 

71 Investigación Educativa 201 596 
72 Producción y desarrollo de material 

didactico 1 021 937 

Administración y Servicios de Apoyo 7 711 892 7.90 

81 Administración Central 2 303 661 
82 Administración de Recursos 1 268 807 
83 Servicios Jurídicos 20 817 
84 Planeación y Organización del Sistema 268 792 
8b Desconcentración 411 606 
86 Otros Servicios 3 438 209 

T O T A L 97 624 300 100.00 



\m • 1 e :::>) 

Población 15 y + 
años 
(a) 

1970 27 033.1 

1975 32 269.5 

1980 38.728.4 

FUENTE: Dirección General de Programación, S.E.P. 

Analfabetas 
B 

6 693.7 

5 962.e 

4 686.1 

Porcentaje 
A/8 

24.8 

18.5 

12.1 

f-' 
<.0 
_¡::-
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Cuadro No .11 
INDICE DE ATENCION POR GRUPO DE EDAD Y NIVEL EDUCATIVO 

E L PERIODO MATRICULA DEMANDA POR GRUPO DE EDAD INDICE DE ATENCION % 

( 4 - 5 ) 
1970 - 71 400 138 3 428 366 11.7 

o lar 1975 ~ 76 537 090 3 950 847 13.6 
1977 - 78 659 023 4 229 084 15.6 

( 6 - 14) 
1970 - 71 9 248 190 12 654 632 73.1 

·ia 1975 - 76 11 461 415 14 971 943 76.6 
1977 - 78 12 648 310 15 939 786 79.4 

(14 - 16) 
1970 - 71 1 102 217 3 487 939 31.6 
1975 - 76 1 896 053 4 188 325 45.3 
1977 - 78 2 304 984 2 512 637 91.7 

(17 - 19} 

* 1970 - 71 335 438. 3 958 831 8.5 
ior 1975 - 76 719 463 4 847 604 14.8 

1977 - 78 876 038 5 246 420 16.7 
(20 - 24} 

1970 - 71 271 275 4 286 708 6.3 . 
ior** 1975 - 76 543 112 5 222 450 10.4 

1977 - 78 610 840 5 666 756 10.8 

1970 - 71 11 357 258 27 816 476 40.8 

1975 - 76 15 157 133 33 186 971 45.0 

1977 - 78 17 099 185 33 594 683 50.0 

Elaborado con datos de la Dirección General de Programación S.E.P. 

~ Se incluye la normal básica 

** Se incluye la normal superior 

Los totales se obtienen de sumar la in~ormación de cada período 



IIVEL Y TIPO 
DE CONTROL 
'reescolar 
:ederal 
:stata 1 
'articular 
'ot¡¡l 
rimaria 
ederal 
statal 
articular 
ur. Comb. 
otal 
ermi na 1 
lemental 
ederal 
statal 
articular 
Jtal 
adio Básico 
~dera 1 
;t.y/o Aut. 
trticular. 
ltal 
lrminal Medio 
lderal 
;t.y/ó Aut. 
1rticular 
1tal 
1di o Superior 
1deral 
•t. y/o Aut. 
1rticular 
tal 
rmal 
deral 
t. y/o Aut. 
rticular 
tal 

Cuadro No.12 
PROYECClON DE MATRICULA POR: NIVEL Y CONTROL 

PROYECCION DE PERSONAL DOCENTE POR NIVEL Y CONTROL 

A L u M N o S M A E S T 
1970 1975 1980 1970 1975 

249 721 325 134 727 000 6 420 8 837 
121 432 168 275 315 200 3 004 3 855 
28 985 43 681 109 300 1 092 1 381 

400 138 537 090 1 151 500 10 524 14 073 

6 073 924 7 803 915 10 812 600 122 912 171 100 
2 452 553 2 975 358 3 755 600 51 755 65 986 

721 713 615 985 716 900 19 334 16 853 
66 157 298 400 2 000 

9 248 190 11 461 415 15 583 500 194 001 255 939 

33 523 43 256 50 800 1 399 2 284 
19 393 31 137 34 500 931 1 367 
94 836 168 681 202 000 5 062 9 035 

147 752 243 074 287 300 7 392 12 686 

605 207 1 113 399 1 996 600 '31 919 55 765 
186 306 294 149 455 300 10 895 16 263 
310 204 490 505 617 800 24 924 38 893 

l. 102 217 1 898 053 3 069 100 67 738 110 921 

·9 399 15 547 133 500 J 713 1 760. 
11 315 28 726· 46 600 J 073 2 0.51 
13 147 34 109 50 800 1 359 3 158 
33 861 78 382 230 900 4 145 6 979. 

64 078 162 594 274 300 3 981 JO 720 
138 500 302 603 394 900 6 086 9 574 

76 917 142 774 207 300 7 571 10 515 

279 495 607 961 876 500 17 638 30 809 

15 938 28 430 52 700 1 119 1 874 
16 603 35 116 44 100 1 539 2 755 
23 402 47 956 53 600 2472 3 767 
55 943 111 502 150 400 5 130 8 396 

196 

R o S 
1980 

19 649 
7 164 
3 416 

30 229 

235 036 
83 458 
19 376 
17 553 

355 443 

2 674 
1 500 

10 632 
14 806 

99 802 
25 494 
47 571 

172 867 

4272 
7 828 
4 622 

16 722 

18 379 
12 242 
14 714 
45 335 

3 474 
2 907 
4 122 

10 504 
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[VEL Y TIPO A L u M N o S M A E S T R o S 

lE CONTROL 1970 1975 1980 1970 1975 1980 

1perior 
!deral 52 994 103 163 154 800 4 262 10 075 17 183 
;tatal 43 366 100 891 120 500 3 958 7 569 6 748 
1tónoma 137 053 273 741 459 lOO 12 724 23 472 45 905 
1rticular 37 862 64 867 100 500 4 11? 6 413 12 568 
>tal 271 275 543 112 834 900 25 056 47 529 82 404 
)TAL 

!dera 1 7 104 784 9 662 045 14 500 100 173 733 264 415 418 042 
;t. y/o Aut. 3 127 021 4 209 936 5 625 800 91 965 132 892 193 246 
lrticu1 ar 1 307 066 1 608 548 2 058 200 65 926 90 015 117 022 

>tal 11 538 871 15 480 589 22 134 lOO 331 624 487 322 728 310 

JENTE: Dirección General de Programación, S.E.P. 



(Porcentaje) 

N I V E l 1970 - 71 1976 - 77 1977 - 78 

T o t a 1 100.0 100.0 100.0 

Preescolar 3.2 3.0 3.0 

Primaria 58.5 51.4 50.5 

Terminal Elemental 2.2 2.9 2.7 

Medio Básico 20.4 24.3 23.0 

Terminal Medio 1.2 1.5 1.4 

Medio Superior 5.3 7.1 7.7 

Normal 1.5 1.8 2.6 

Superior 7.7 8.0 9.1 

'¡t Estimaciones realizadas por la Direcci6n General de Progra.maci6n. 

1978 - 79 * 

100.0 

3.1 

49.7 

2.6 

21.8 

1.3 

8.5 

2.6 

10.4 

1-' 
<.0 
();) 
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(Porcentajes 

N I V E L 1970 - 71 1976 - 77 1977 - 78 

T o t a 1 100.0 100.0 100.0 

Preescolar 5.6 6,7 7.0 

Primaria 82.0 75.7 76.4 

Terminal Elemental 1.9 2,8 2.8 

Medio Básico 7.7 11.1 9.9 

Terminal Medio 0.4 0.5 0.5 

Medio Superior 1.2 1.8 1.9 

Normal 0.5 0.5 0.5 

Super'ior 0.7 0.9 l. O 

* Estimaciones realizadas por la Dirección General de Programación 

. ll978 - 79 * 

100.0 

7,2 

75.9 

2,7 

10.1 

0.5 

2.0 

0.5 

1.1 

1--' 
LÓ 
1,0 
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(Porcentajes) 

N I V E L 1970 - 71 1976 - 77 1977 - 78 

T o t a 1 100.0 100.0 100.0 

Preescolar 3.5 3.8 3.8 

Primaria 80.1 73.1 72.5 

Terminal Elemental 1.3 1.5 1.4 

Medio Básico 9.5 13 :O 13.3 

Terminal ~1edio 0.3 0.5 0.4 

Medio Superior 2.4 3.9 4.1 

Normal 0.5 0.8 0.9 

Superior 2.4 3.4 3.6 

* Estimaciones realizadas por la Direcci6n General de Programación. 

1978 - 79 * 

100.0 

4.0 

71.3 

1.4 

14.2 

0.4 

4.2 

0.9 

3.6 

'"' o 
r~) 
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TOTAL EN EDUCACI0N NORMAL 

Normal Básica Nor'ma 1 Normal 
Período Total 

Primaria Técnica Superior 

1970 - 71 47 116 1 312 19 039 67 467 

1971 - 72 46 274 . 1 440 25 474 73 188 

1972 - 73 59 168 1 524 28 107 88 799 
1973 - 74 65 959 1 837 31 451 99 247 
1974 - 75 74 673 2 090 35 221 111 984 
1975 - 76 93 331 1 787 41 862 136 979 
1976 - 77 116 537 2 195 37 840 156 572 
1977 - 78 134 531 2 '2.57 30 222 167 010 
1978 - 79* 152 282 2 324 54 919 209 525 

* Estimado. 

Elaborado con datos de la direcci6n General de Prograrnaci6n S .E. P. 

Crecimiento 

Absoluto 

5 721 
15 611 
10 448 

12 737 
24 995 

19 593 

10 438 

42 515 

Indice de 
Crecimiento 
Anual (%) 

8.48 
21.33 

ll.77 
12.83 
22.32 

14.30 

6.67 
25.45 

N 
o 
...... 
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