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INTRODUCCION 

El. pre~~nte trabajo bi~e co.'!?o propósit;o conocer 

y comprender ias relaciones entre el Estado y ia ini

ciativa privada dentro del proceso educativo orienta

do a 1a enseñanza. de1 nivel. prima.ria. en c1. D.F. 1 du 

rante e1 período gu.berna!:!lenta.J. de Luis Echeverr!e. 

AJ.v-~rez (1970-197ó). 

Tomando en considoración ~ue loa planea y progra

mas d~ '?etu.dio ~.e el.aboran de acuerdo a las necesida -

des del desarrollo económico y de consolidaci6n po1Í -

tica congruentes con los intereses de la clase domine::: 

te. 

Donde el Estado a partir del ~arco constitucio -

naJ.. a~~6u.ru 5~ p~pc1 tc~e~Ó~ic~ ~n la participaci6n 

del. proceso educi:~tivo sobre 1.n. iniciativa priYa..da que 

invierte sus ca¡Ji t~les en le. e-"lse..'in.nza. 

La esc1,.tela privad.a est~- lirnit<:?.dR por los prece-:;>t:>s 

co';'lstituciona.l.es 1 no obr~r!;..-:.n1.:c tr~tn. da desarro11a.r en-
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1os educ:uid0s eu.a intereses , ya sea la escue1a pri 

vada oou :m pro&t"am::~ f1\..\e c.bru1cle:ra. le. f'(: cristian;¡ o 

la de wl programa. que marca l.L~ lnicis~o. 

Fara comprender e1 pnpel de1 E~ta•1o f'rente a la -

educaci6n primaria privada del D.F., durante la presi

dencia d& Bchcverr:!~~ etnpe:·.am·.)S Cllestr.J O.."'lÓ:l.is:ic e. Pª.!: 

tir del afio de 1916, donde se va conformando el pa1lel 

hecern6nico del. Es l;l:'~do sobre 1a inic ia"'i:;i V<-". prive.da que 

invie.rte en 18 ·::-ducfl.ci6n prim:tria; revisamos de man.era 

general todos loa períodos subsiguientes, deten'i.e!ldo -

nos con rnds detalle en el período de Dí~z OrdA.~, don -

de su :política ec•:>!lÓmica. cnt:M?ria a los interesea de -

l.e. c1.::'!se t.cabnjadora., provoca ln or~-Ili?.1:t.ci6n del ':.1ec

tor e~ b~tdie.::itil. con a:p-:>yo del ptteblo en c;en'.?ra..1. y con 

ello no se h~ce esperar la represi6n de1 eobierno; es

to nos moti va. e-.ún m!ts para J.a compra"'lsi6n de ia polÍt,i 

oa educativa im?>lementade por Li.i.is Echeverr!a Al.varez 

coneru.ente a las necesidades de 1a reestru.cturaci6n 

ec<JnÓ:nice. :; de leei timaci6n política. 

2 



C A P I T U L O I 

SUSTENTACION TEORICA E HISTORICA 

1. Rn-rerencias Conc~ptu.?.1es. 

En 1ma socieclAd Civic1ct en c1Elses, en Cllanto r1 la posición 
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(11).0 ,e:.Ulrd.3n l.OS 1··n'l",hl'eS f'rt;nt;e ::-. l•)''\ ,nedi0S de proc1ueci6n 1 COIOO e!'; 

e1. Cq:--·o de ruler;:tr .. -t .-:;')1)il1~aJ rr,cxlcc:nr:i., St- .;,irc~.:e:-lt'..>. 1.l.fl"• C•pO~:.ic.i.~{n €',!1 

tre las ñistintas rm·m<;:ras de concebir el ·i1wi.._10. 

::)sta oposicil1!'l .sie presenta desde ltie rel.a.ciones socie.les Ce -

producci~n ~!.'J.~tn lP8 relaciones supere~tructuroles (políticas, ju

rídicas y rel.ie;io~o.:::;), es Uecir, en todo el. coi1jtmto de relecionee 

sociAles ~ue el hombre eAtabl.ece en la diaria tra.nsf'ormaci6n de ].a. 

na.turF.ileZ3 y de la sociedad misma. 

Esto. o¿osici6n, a la C!Ue f·larx 11.aruó lucha de c::i..2ses y que ca

ractEiriz6 como e1 motor del deearrollo social se manif'iesta de ma

nera peculiar de acuerdo a.1 nivel de desarrollo de 1as fuerzas pr,2_ 

d~ctivas en nueAtro país. 

Este desarrollo ha ido cambi~tndo según las condiciones hist6-

ricas, donde ln. ola.se poseedor~- rle loH medios Lle prodncci6n no s6-

lo h9 i'."!lpuesto medidas de expl.otaci6n en el proceso productivo si

no también a la _:ie1· medios de dor:iinaci$n del 1'ense..mionto para lo -

que se vale de un aparo.to coercitivo y repre!?ivo al r;,ue se ha dado 

el nomhre de Estado. 

Aparato n.o impuesto desde fuere~ a 1R sociedad sino qn.e es pro 

Uucto Ue1 an~ogon~=T.o ~e el~~~, Al r~specto~ Zn~els establece; 

"El E.stHdo no es de ni:-1gÚn 'llodo u..n p.,aer im!)uesto desde f'uer«'- P~ in. 

sociedad; tampoco es lo realidK-:l de 1n. itlu .. _ í!'.'Jr'.31• ni lr .. itoé"gen y 

lR. realidad de lH ra~~6n, como a:fimc Hee;e1. E'3 más bien un produc

to de l:::l !'!')CiedA.d úl.larido llee;d a un grado de des:.:trr-ol 1.o determina

do: es 18 con-fesir)r.. tle r:ue esR. socie:da.d se hA enr~da.do en una irr!:_ 

mediHble contretdicción consigo misma y eHttÍ divi·li.da por antfl.¿;,:mi~ 
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mos irreconci1.iablee, que ea impotente pn.ra conjurar. Pero a. bien 

de «;.ue esos a.n.tRgonis'Tios, eetas ciases con interesas econ6:nioos en 

pugna no ee devoren a si mis~os y no cons~~A.n ~ 1n sociedad en una 

lu.chn e~t~riJ.., se hace necesr-n:•io un :ood'O!r situe:i.do ap~l"'e?ltemente 

:oor enL~lrnfl c".:;i 1•' i.:ociE:dt::~r! y llRrr.R.do r-> f>.morti511.r.:i.r el cho.-:ue, r.. U':lO!:, 

tit...'1.1.~l.rlo en i:,s i!mi tes tle1. orden. Y ese poder nP-cido de 1F.t socie

dad, pero que se pone por encima de e11.A m!Ís y rnás, ea e1 Estado" 

(:!.) 

En la práctiCEt e1 ~stado representa 1~ ex~resi6n de los inte

reses dei capital, por tanto, sus esí'uerzos se orientan a crear, -

consolidar y/o conservar las condiciones o.ue favorezc~n esa expre~ 

si6n, de estn. manera "en el Estado toma cuerpo ante nosotros el 

primer ~oder ideo16gico sobre 1os hombres. La sociedad se crea un-

6rga.no parn la defensa de sus intereses frente a 1os ataques de 

dentro y de f'uera. Este 6rga.no es e1 poder de1 Estado. Pero a~enas 

creado. estP; 6rga.no ée independiza de la sociedad• tanto más se va 

convirtiendo en 5rgano de una determinada clase. y más directamen

te impone e1 dominio de esta ciase ( ••• ) Pero e1 Estado. una vez -

que se erige en poder independiente frente a 1a sociedad, crea ra

pidamente una nueva ideo:J.ogía" (2) 

IdeologÍn situada conjunta.mente con lo político y jurídico en 

1a superestructura. 

Desd~ esta si tuaci6n 1e c1u.ee doI!lina.nte i:-npone 11una visi6n de 

1a real.id~d compuesta de creencias, juicios de valor, actitudes y 

prescripciones que reco~e y expresa intereses concreto~) de clnse, 

inciQiend.o y guiando toda acción hwnana en 1tna d.irecci6n práctica 

deterrninRda" ( 3) 

De esta maner:=. no hay acción huma.na que escape de 1a ideo1og!a 

ya l'.'!Ue CA.dé'. acción cOn11-eve. tm interüs tle el.as.;!. 

'Para e1 1ogro de 1a i.r:1posici6n da sus ideas. ln clase dominan 



te se val.e de una serie de aparatos ideo1Ógicoe controlados por el 

Estado, a los cua1ea A1thueser dof'ine como: ''Cierto número de rea

lidades que ee presentan al. observador bajo l.a forma de inetituci.2 

nea precisas y eepeoializadae ••• " (4) 

Al.thueeer establece doe aseveraciones importantes al. respecto, 

1a primera consiste en aeffa.1ar que 1a mayor parte de estos apara -

tos ideol6gicos del Estado pertenecen ai sector privado y funcio -

nan como ideologíne; la segunda ea el considerar como aparato ide.2, 

1Óg1oo número uno al escolar, lo cual juotif'ica al. sef1a1ar que "la 

escue1a recibe a 1oa niKoe de todas 1as clases eocia1ea desde los 

jardínes infantiles y deede ese momento lee incu1cn durante muchoe 

a.H.os -loa a.Roa en que e1 niao es máe vu1nerab1e y está presionado 

entre e1 aparato idoo16g1co familiar y e1 escolar- saberes prácti

cos tomados de la ideolog:(a doad.nante" (5) 

Toda eeta práctica ideo1dg1.oa de la ciase dominan~e "tiende a 

crear y mantener un cierto tipo de oiviliznci6n y do ciudadano (7 

por consiguiente de convivencia y de re1acionee individuales), 

tiende a hacer deeaparecer ciertao coetwnbres y a difundir otras •• " 

(6) 

De esta manera, ee observa el predominante pa.pe:t que juega 1a 

ciase dominante, ya que ea a tra.v&e de eeta donde se va conforman

do, a:f'iane.a.ndo y/o consolidando rJU forma de concebir al mundo, a 

part~r de asto y rctor:m..ndo ia tésie d~ Ga8pAr Jorge, definimos a -

1a educaci6n como~ "un instrumento de rorta1ecimiento de1 poder en 

ciases en las sociedades claaiataa~ porque propaga una ideo1og{a -

adecuada a ~ete" (7) 

Teniendo presente esta definición podemos establecer que e1 -

papel de1 Retado frente a la educación prívada ha cambiado eegdn-

1ae contrediccionee de olaee donde loe probienae educativos se pr~ 

aenta.n como probiemas históricos, donde 1a actividad educativa no 
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ha re::;poñdido a ideal.es educativos irnu.L,."inarlo:;., sir..o ~ 1.a5 re1a.ci.a 

ne;::. :nttterir11es concretP..:c:. "&stas re'laciones materi::i.1.en su ;'.'rese:lta.n 

de manera sinzi.1.l.ar en e1 pr:-Jceso histórico nR.cion~il., 1.~.::;; cue.1.-r:s se 

f'l.l~den car.:,1cte~iz<~.r u p1::.rtir U.e 1.S:-1.7 d..esJ.o-C'" '}'J;.:; po .. ~icior.es: ._;.11(' li

beral. (ed.UCUCi..51. fll<:".r'B de tod'J Cr~-5.~J re}.i¿;i·~so) ~r rJtn.! c::,,r:.::c::rVr.:i.ciO

!"~; (s>e d""- c::o~,; n.2. ?. i:~ inte:;·J';;!lC:iÓn 1:01 c~-ed? reli!.:'.;io?-? r1..1. ;JrOc·~so 

educativo); t1ura"1te todo este tray'":.:"cto hi~tórico se ha ':1d'1if'"'st::t<1o 

1a i11eo1.ogÍA tendiente a consolidar e1. inter~e de 1.a clc-:se d'Jinin~ 

te parn l..') cui~l. e1 1=;studo ~r<::.tf:1 <lt~ <":'I'or.ir 1uv~. St:!.L"ie Ur: ")_r:.;{PS que r~ 

vorezcan a los dif'erentes wu.~·:i;:>s :;ri vni:1?s :¡u1;- tienen pA.rt;inipaci&,-i. 

et1 e1. proceso ednca.ti vo. 

Pese a eeto, o.1eurtas ·.¡e::<.::s estos decretos e?t~·t;:o.1.es ha:r.~ pro -

voca"..io confiic\;():::_i t.rinto n1 inte'!"L"Jr de 1_os ¿,-rn.'10::> de 1r:-. c1.as~ dom!. 

118.nte, como e!1 tr-e estos y e1. Est.:.::o_do, en. cu.t~nto "ue cac1;.>. unn Ue 1.a.s 

partes trE-t:.;,. de imponer su hezemonÍf-1.. 

Estos e;rupo:s a 1.os '"'.tll"J nos ref>?-ri1jo0, de acut~rdo H1. riroceeo -

ed.\H!Ativo son! il"1ici::J.tiv:-~ ::irivn.Ua ajena s. tod'.) credo r-e1.iV.,oeo y -

(!1..\1":: se mani"fiesta. por un8 ~diJ.caci&n •:ue :form~ cuadrr.Jc tr.c2~~i-:os y -

po1.ÍticOS !"•10.,_l:'a e1. sietem?.; "J J.a i!1tcrv•.m.c:iÓr; de1. erttpO C1<?rica1. C~ 

yo prog-f'erna eduea:tiV'J l:r..\!3CB- conRoli..Ui=\r 1.r> i"ormaci0,, r'!·.~ r;uf--1.dros 

'cri'3tir1.nos, d::>nde 1J'lF V?.1.~-"'::!S ;¡ h~h.i t:>s irr.;Jarti,Jos f"(; r~i;:i..le::ce.n 1.a 

fe, ~:1.v- estt ~n r~~1.s.:;i15n c0r1 el. F<fia.nzarniento ().~ sus iJytere.'J'~S ec2 

n?micos .Y po1.Íticof:-. 

D·~ e::tR "forma, en \l.n~- :3ocie¿.?.r:: r; .. .lreues~ co1r.o 1~\. l~ues';rr:>., la -

e<lucrtción "tiene a~1 Ooblr.: i::it;n::..:fic:c:.'.'}O: ec1.·"l•):;>.~..:ión i:~-::··,_i_l.sE~·-1~. cli2·i~ 

da y 1:;:1---:!:'j=•.rl~~ p·-:>r l'::! l;lli·t·.¿:.'.'.u~~:-·Í:<.\ v-.. :·:- ':'.'.::"~::-1rA.r a l.·]~ hijoE •1r~ J.e cJ.~ 

se en Cl. poder J.as ve:-11:aj1:<.b y privi1.e.:;-i.,..,s de m.1 01.~sc y p-;.ru e.clap

tar e lo~• hijos de l.8. cl.~se opri:nir:l~:. ~ 1.J;.s ~Jnc'!:ici·:i:·.cs c.1E:.: P.Y.pl.ota

ci6n y -dü·11in.o.ció 11- d•; S>l. -'";Y..i.::te:i.ci<°-• •• " (8) 
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cana, se da aunn.ue est~ preoente 1R hot;A·OO(•Ía estr.-.ta1 r;obre el. pr2 

ceso educativ.:> nacional. 

m. Esta.do a travé~ de este ir!'ipu1sn 1u creaci1u de un hombre -

C<J'.1 el nl1jc:tiv~ de cre::~.r y :.c•Jpr··,,li.lcir •l-:1 tipo •Je civ.!.1.i~,:ll.:i.6n y de 

ciuda.d3no • en est1::: Sl?r!tiUo, r>ntG:1:!•.'t.'1Q!3 n l.[ i1e.::,e:wJnÍn co:no 1:-, Jom,i 

naci6n ~ti.co ~i11 t;ural üe la cl?.EV: domin11.nte en tU1 período espec!f.i 

o;o .1i;,1. modrJ Jo .-:-rod.u.cciÓ:1 1 reafirm.sndo e~·t"' <1f::finici6n rc-·l~o:r;!.:p10~~ -

1ft. e:-:p:">.3iciÓn de Por~.:·.!-:°";lero! "h~.:;e1.1or.!B. { .... ) -es- IU'! r1roc~no de 

CQYF!t; tuci6n de 1.0 pn::-111.~r n;.;.0ional a p~rtir d~ nna. cli1 .. ecci6n é·t;i

CO c:11.ttl.:::"al ñ.c 1.<'t r.pp:-tcid&d p~:ir?. constituir 1.•;1r, vo1untn.d c01-~ctiva 

CiÓn irn:ri1iCH Ul'l8- re12ciÓn redae5e:ica C3.ptlZ. ñ.e into,:i;car fl l·)fJ ir..di

VidUOS en u~1 nu.ev•J co::-1f'or'.'!lismo ••• " ( 9) 

En res1J.meri, de ('!.Cu.-.:rclo e-: 1.os C1Jncepto2 es-l;t'.";::·lecid•.Js, te!·1~.·m05 

'1,'..\e: 1.,'\ f~ <;.<"'.·.'··~l~--t e:;: . .tr: j n::.;t;ruemnto icl<:!VlÓ:;:ii::o del Est:"">{in r;u.P. for·te.-

1.ece 1.!.'.~ heE;GPl\Y;1{" clf~ J.¡::1 clc-ia8. rl•Jininnr"lte, :-. truve:' rl1t elf·1Jorar y of 

e::~ ~1i'7'.pr l'l.J'l :~ro.:::r~1:11:--1 f.:.1:'l'lr:.ttivr1 r;tl.1-! c~nc'! ?~'.r:a a la ['7"Pfl .!:l;lS.::' r]e 1.a P.2. 

1-.1r:1.ci6n n tlYI cl8b:•t .. ::iit1'1.Qo l:ivu1. cultural. y morr::i1. •:'.le estl (~•1 0'1rr<:.E. 

!10nt'ic:nci;o, CO~). :'.P..S l'1eC•!SÍd.11des ael tlr~~.''.:'1"'01.lc... t\<.: l~f~ fu.?r?.-;•f\ pro'1U.Q. 

tivne; y d.e. 1.r1s rela~i.Jnes S')C~~.lei:: de rr·:>Ü•l.:::-c:..ón. 

Ahn~.9. bien, 1.A ~~ PSir:ll:"..;.cion~s , ,u e 1.1., c·L.:. .se ·~•).11inr>n.te ti:·, hE".'Ch··, 

C(>n respecto a.l !)roces-:; e0.u.c-?..tivo, rJ.;"Jride de al¿:_:'.'nB u otr::o. m;,.ner::-i. -

ter nC:\.t.tral ~l1.~j~lr):"1 c1e :-:·.:i.a1.r~1_1ier p::>Ci·~i6n ill€·:.:,t;(,,-i~::'. 1 no ~on ~oá¡:; -

i;ue iu1 medio clt-: C'Y"•trol. ·~'·'~ preti:~nde 1o~l'.r 1.a re:.-•r-:>duJr.-\...Sn df!l 

eistemn. A. tl"O.V~s U.el co::ir:enso en 1.a polün·~ión, un nje·n~:r1.v c:li\ro de 

esto 'fue l~ actit.u•l to·naña tl8::~!1c o1 r)roy.::cto do constit:u<:!iÓn de 

C-::irrd.n:t:.~ b.c..~t:::i. 1A. r&f'ormE eduo!ltiva de Lui.s EchP.verría; siendo es-
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to Ú1timo e1 tema principal del trabajo: analizar e1 pape~ que ju~ 

B8- e]. Estado !'"r~r.:te e. ).a educ1.1e;i6n privada laica !' cleri.ca1. 



2. Antecedentes H1atóricos. 

Una vez estab1ocidoe 1oa principios teóricos que faci1itan -

e1 a.ná1ieia de1 tema on cuestión, pasamos n ee~a1ar de manera go -

neral. e1 desa.rro11o hiat6rico de1 proceeo educativo mexicano; para 

e11o se presenta como necesario hacer don distinciones. 

La. primol"'S. ea que existen dOB t1pos de escuela, 1a oficia.l. y 

ia privada eegán su forma de financiamiento, ia oficia1 ee dietin

.!!llª por BU carácter po1!tioo-pedag1Ígico referente a 1os principios 

de 1aioiemo, ob1igatoriedad y gratu.idad; 1a privada funciona con -

mayor 1ibertad. ya que 1oe particUl.e.res imparten una eneoi\anzo. 

orientada eegún sua propios intereses de o1ase. La segunda. es que 

1a escue1a particu.J.ar no es homo~nea, sino que ee diVide en dos -

gruposi 1aioa y c1eri.cal., esto de acuerdo a su manera de concebir 

1a rea1ida.d• 1o cua1 está en estrecha rel.aci6n con eue necesidades 

pe.rtioul.aree de o1aeo. 

Bn este trabajo, nos 1imi.tare~oe a1 e.nál.ieie de 1a educaci6n 

privada, haciendo particu1e.r &nt'aeie en 1a de1 período 1970-1976. 

La postura que ba guardado e1 aparato guberna~entei frente a 

este tipo de educaci6n ha p1anteado tendencias opueetae, tmao 1a 

~mp1ements.ti y otras 1a iitnitan, de esta forma tenemos que se deea

rro1la una 1ucba definida a partir de 1916, cuando Carranza propo

ne 1a ce1obrac16n de un congreso que raforma.r!a 1a constituci6n do 

1857, 1a cüaJ. eo1Wllente contemp1aba en materia educativa 1a 1iber

tad de eneeílanza y quienes la pod.!an ejercer, por lo que "en 1a -

sesi6n de1 6 de diciembre de 1916 ee di6 lectura al proyecto de -

constituc16n propuesto por e1 primer ~ere Don Venuetiano Carranza, 

ciuo eneeguida ee pe.s<S pa.ra que 1u. coml.s16n dictruü==· En tal. pro 

yeoto se aeent6 e1 siguiente texto -rorerente a1 art!ouJ.o )o.- ha

brá p1ena 1ibertad de eneeftanza, pero será 1aica 1a que se dé en -

ioe estab1eoimientoe o~icial.ea do aducaci&n Y gratuita 1a eneefian-
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za primaria superior y olementn1 que se imparta en los mismos ea

tab1ec1mientoe" (10) 

La propuesta de Carranza f'uo rechazada por la comiei6n de 

cona ti tuci6n del. congreso, ya. que no a.portaba n.Rda nuevo en re1a -

ci6n con el artículo )o. de 1857, donde permite ia participación -

de 100 ecl.eaiáeticoa en l.a ense~snza; ec por cato que loa consti~ 

yentes pidieron que se aceptara la plena libertad de enseffanz~, 

que fuera laica en todo establecimiento educativo, que el el.ero no 

pudiera dirigir escuelas y oue las prima.riae se m.tjetaran a 1a vi

gi1anc1a de1 gobierno. 

Estas dos propuoetna fueron 11evadae a votación, ganando l.a -

do l.a oomiei6n del. congreso, lo cual. tra.jo consigo por una parte. 

que ea extendiera el. antic1ericR1iemo a otros preceptos conatitu -

ciona.l.es como fueron 1oa art!cu1oe 5o., 140., 240., 270., 730., 

:fracción XV, 1150., 1230., y 1310. fracci6n I, todos e11os de al -

guna forma tendieron a eliminar 1a participación de 1a igl.esia en 

e1 proceso educativo; por otra parte, surge 1a presencia de l.a 

igl.eeia pro1ongadB (11), agrupandose en diciembre de 1916 varios -

miles de padres de ~amilia para dirigir una protesta a Carranza 

por 1a vio1aci6n a la libertad de eneeHanza que entraffaba el ar 

tícul.o 30., y e1 27 do abri1 de 1917 ru?.ci6 la Aaociaci6n Nacional. 

de Padree de Fami1ia. 

Prente a estas poaiciones y ante "1a incapacidad econ6mica y 

t'cnica de 1oa municipios para satisfacer lns necesidades element~ 

les de la población eeco1ar ob1igÓ al gobierno, aegÚn o1 miemo 

Carrsn~a a solicitar colaboraci6n de la iniciativa priva.da para. 

que esta cooperara en el servicio educativo" (1?) 

Para que se 11ova.ra a cabo ta.1 scaalamiento era neceee.rio re

formar el artículo 30. por lo que el 20 de noviembre de 1918 n 

tra.váa de l.a Secretaría de Gobernaci.6n, Carrs..nze. envi6 al Congreso 
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de 1a Uni6n una iniciativa de ley en la qua proponía re!orma..e al. -

a.rtíeu1o 30. do la conatituci6n, quedando la redaoci6n de eete de 

la eiguíente ma.nerai "Es libre el ejercicio de la ensefia.nza; pero 

será 1a:1ce. y gratuita. la. prime.ria E.JUperior y 1a elemontal que ee 

~mpa.rta en loa miemoe. Los plnnteiee particulares de educaci6n a~ 

ts.rán eujetoa a los programa.e e ínepecci6n oficiales" (13) 

Esta propuesta de Carranza implicaba para e1 grupo laico, un 

retroceso on la politíca educativa, al dar cabida a loe ecleeiñ~ -

ticos en la impartici6n de 1.a. ensefia.nza, ya que esta "reforma aut.2, 

rizaba tácitamente e. 1oe pl..antel.es partioUlaree para que in:.vartie

ran educeci6n re1igioea y permitía que corporaciones religiosas o 

ministros de cu1to pudieran eetablecer o dirigir eecuolas de ine -

trucci6n primaria" (l.4) 

Eeta iniciativa de ref"oraaa al. articul.o 30. f'ue recha:wda por 

e1 congroaso. e1 cu.al a pesar de esto no fue ap1icado con e1 rigor 

que se debía. La inapecci6n de 1ae eacuolae "se concrot6 exclusi 

vamente a cuestiones técnicas, pero ain exigirse e1 cu.mp1imi.ento -

:integral. de dicho artícu.l.o" (l.5) 

Reta aotitud se extendi6 a l.oe gobiernos de Obreg6n y de l.a. -

Huerta~ 10 máe significativo de estos períodos f'tle que eo vo1vi6 a 

eetab1ecer la Secreta.ría de Rducaci6n Púb1ioa, cuyas funciones ha

bian sido suprimidas por el. e.rt!cal.o l.4o. tra.neitorio de l.a conet~ 

tuci6n de 1.9l.7 en l.a ~poca de Carranza. Con l.a apertura. de l.a SKI? 

Obregón concebía a ia tlÜucación "co~o u.na vía de acceso a 1a cien

cia y a 1a técnica, que capacitaría a las masas campeainan y e los 

grupos indigenae para incrementar su productiVidad y mejorar 1as -

condiciones de vida" (l.6) 

La concepoi6n educativa do Obregón,. guarda estrecha re1a.ci.6n 

con el compromiso rcvo1ucionario do reconstrucci6n nacional, para. 

io cuai era necesar~o desarro11a.r 1as fuerzas ~roductivaa a trnvéa 



de lP- modernizaci6n de las técnicaa de explotaci6n del trabajo 

ag:ríco1a y fabril, 1ogrando con e11o a1 impu1so a l~ induatriali 

eaci6n y la estabilidad pol!tiea que tanto nocceitaba el Estado 

poatrovo1ucionario. 

J.2 

El secreta.:rio de educaci6n de este período fue Vaaconce1oe, -

quien asesorado por E~equie1 A. Ch.á.vcz formuió un pro~acto de fed~ 

ra.l.i~aci6n de 1a eneeñanza, para. acabar con 1a e.nar1aía de progra

mo.e. de textos, etc.~ con e1 ~in de logrH~ la uni~~caci6n nacional., 

en 1o que Be refiere a ia eocuela prima.r~a particu.1.e.r dicho proye~ 

to sustentaba lae téaie ce.rrancistae de 1a máe abso1uta iibortad -

de eneeaanze para la eaouo1a particular "Vneconoeioe y 011.a eones -

jeroa estaban en contra de1 artícuJ..o 30. conatituciona1 porque es

to contenía un 1aioiamo combativo y un carácter reatríctivo para. -

1aa corporaciones y ministros de aJ.gún cult:o. en 1a.a eacuelaa pr'1-

mariae" (l.7) 

Para Vaeconco1oe era nocesar~o que 1a ense~anz.a re1igioea ao 

impartiera en laa escuela.a prima.ria.e pa.rticu1area y a.do.mía que se 

hiciera extensivo n todo e1 a~etema. educativo nnciona1 ya oua para 

61 loa val.oree re11gioeoa estaban por e.nciv:a de ion inte1ectua1ee 

y económicos. A manera de reaúmen, e1 gobíerno de Obregón so inicia 

en un per:i'.odo de desajuste econ6!11ico y de deaeetnbi11dad po1Ít:l.'ca 

donde se presenta como pr~oritario 1a ~econatrucci6n y unidad no. -
cionai. pa:ra. e11o ae plantea ia modernizac~ón de1 procoeo produc -

tivo acompafind~ de u..~ prog:"'~ educativo que cond~zca a ia pob1a -

ci6n a. un dete1"min.ad'.c n.ive1 cultural. y moral., en eatrccha rcl.nci_dn 

con e1 desarro11o de las fuerzas productivas~ de aqu! ae justifica 

ia poaici6n asumida tanto por Obregón como por Vaeco~ooloa y sue -

aseeorea proocupR.doa por una educación técnica-rcligioan tanto on 

esoueias púb11cas co~~ privadas~ 

Con ei cambio de gobierno de 1924, fecha en que to:n.~ po$ea16n 

como presidente Plutarco E. Cal.iee, qu.i.nn hR.ce de 1a pe~eeoueión -
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religiosa una coneigna, cambia su actitud ~rente a la educaci6n 

privada, e1 22 de febrero de 1926 e1 secretario de educaci6n Puig 

Caaauranc expide un regl.amento provisional para 1as escuelas pri -

marias del distrito y territorios federales, el cuaL ae~nlaba en -

tre otras coeRe: "~rtículo lo. se consideran escuelas pri:nn.l'"ias 

particulares las soetenidae con fondos privadog. En e1ias 1a ense

Pla.nza deberá aer laica, ea decir, no ee enseñará, defondará n~ ata_ 

ca.ni religión al.gu.na ( ••• ); artículo 60. 1as oscue1ae primnriae 

particu1aree no tendrán o.ala, oratorio o capiLlaa destinadas a se~ 

Vicioe de cu.l.to, y en los salones de clnae, en los corredores, on 

loe veat!bttloe, en loe talleres, en loa giQll:la.aioe y en todae 1ns -

demás dependcociae d~l oetab1ecimiento no habrá decoraciones. pin

turas. eetam.paa, eacul.turaa u objetos de natura.l.eza religiooa ..... 

(l.8) 

Beta postura trajo como consecuenc~a 1a reacci6n de loe diri

gentee de 1os oo1egioa cat61icos, quienes enviaron ai secrotario -

Puig el. l.2 de abril. de l.926 un eecrito donde sel'\al.aban J.oa princi

pio~ de1 derecho natura1, eegÚn el cua1 01 derecho de educar port~ 

neoe primeramente a loa padreB de fe..miLía quienee tienen oi dcre -

cho y e1 debor de erigir eecue1a9 aegún sua pr~ncipioe religiosos, 

estos reo1amos no tuvieron eco; frente a tal eituD.c16n e1 episco

pado mexicano envió a.1 Congreso da 1a Uni6n doa intentos de refor

ma a.1 art:!CUl.o 3o. constitucional., ambos manifestaban: "La enaef'iB!! 

~ ee libre. Le. que se imparta en 1as escuelas oficiales estará 

sujeta a 1a.s condicioneg que fijen l.at4 1.t::YüE>, l.r!!: ':''.l'\1.e-B no podrán 

atacar 1a religi6n, ni la libertad de loe educandos para practicar 

l.a. ( ••• ). En 1os eatab1ecirnientoe de enseñanza prive.da se puede en. 

seBar 11bremente la re1igi6n nue juzguen conveniente lo~ padree do 

familia, y en eu representación, 1os que 1os d~rigen y sostienen •• " 

(l.9} 



La actitud asumida por el gobierno fuú la de ee~aln.r el cum -

plimiento de loa principio~ constitucionalee. 

E1 2 de julio de 1926, oe expide la ley Ca11ea que rerorma. al 

código penal., donde ae expreaaban lns anncionea por deli too del 

fuero religioso. Esto y la instau ...... -ac16n del reglame.nto p:lra l.a in_!! 

pección y vigilancia. de la.o oecuelaa prim':'lrias partic1J111.reg del. 

dietrito y territorios federalesr quH retomaba loo puntos del re -

glarnento provisional del 22 de fabrcr., 1e 1926; trayendo como con

secuencia la supresión de los aerviciou oacra.mentales a partir dei 

31 de julio de 1926, que ocaeion6 el ievantamicnto de l.oe puebl.oe 

del. centro y oooident~ de la república, como Ja11eco, Colima~ Za -

ce.tecas, guanajuato y 1llicboacán que se lanzar6n a ln l.ucha conoci

da como guerra criatern. 

Pa.ral.e1amente a eato se daba.o. 1os praparativoG ds le roe1ee 

ci6n de Obregón, por lo que ee reforz:ia la constituci6n al imp1an 

taree e1 p1an eaxenaJ., llegando el lo. de julio de 1928 a la pre 

aidencia, mea en e1 que ea asesinado pcr un fanático re11gioao, e~ 

to y el levantamiento armado de los genera1es G6mez y Serrano ~a -

vorocieron la poetul.aci6n del Genernl. Pl.utarco E. Cal.les como cau

dillo único. "A la muerte de Obregón, el país quad6 efcctivnmante 

sin caudi11oB hnrederos de la presidencia. Por esta razón, Callea 

hab1aba de la falta de caudiiioa, insínue.ndoee como e1 hombre fue¿: 

te ••• " (20) 

Es a~í que en su in~ormo preeidenciel. del lo. de aoptiembre -

de 1928 Oa.:J.les oe~e.J.aba que la era del caudillismo en México había 

terminado y que empezaba el regi.men de las instituciones, en eso -

mismo mes elaboró un proyec-'vo para fo~ un partido inetituc.io~.1 

(PNR). 

Después de estos sucesos se inicia el período llrunedo maxima

to que abarca los gobiernoa de Emilio Porteo Gi1 (1928-1930), 
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Pascual Crl;Í7 ~nhio (193~-lS32) y Al .. --J.:.:..rdo L. :lodr!...:,ucz (l.932.1934). 

En el. p~r.Íodo rl~ Fi:-rtes ·:ai si: llec;6 a un convenio con el ar

zobispo Ruíz y Vlore:=, roue er. rr,¡_•_t._-ri..:· de tducación señalaba l.E.. pr_s 

H2.rciso Be.f.>sul.z, •:uien f:;~ co.r::cl.erj·;.6 :)•>r o:;t.: J.r:-ti~!l;-;ruo (:ornl1a1.ivo, 

hRcie.ndo ext.•:!nsivr, 1';!1 ce.r:ic!"'.:F>r 1al.co .}+-' 1.~1~, prin.arü•s a las secWl

J.arias par•ticu.18res. En l.o •:ue t~ 1.2 primr-!1·ie se rE:fi.:::re se expide 

el 1..4 de aUril. ele lS32 w1 ree;J.r.i.mer. t;'."J i:~tte prohibÍe. e. todo ministro 

o miembro ele cu~l11uiFr orrlen rclic;1os!1 enseñHr en lRr-. esouel==.o pr.i 

:n~ .... ias, c0l"l 1A ~-:1v-8'rt·~~!.(:i~1 •11'< cf..!r-.,•1r1ns si ,·1<:> se. P..cnt<"·,ben a dicho 

r•:.:c,1.r: :H~•·.7.o, l·;: cu:.l !1r0V'"IC~ <:011') "!r':"' ,~~~ n;:.:~ornr:::e l::>.!"' pro"te::-.ta;.s 

eclest~etice:; y tl<;; ].k Unitic. de 'Pr-_tlre~ t1B Fninilia, r· lo que respon

di6 Bn.sr;ols de. mo-1nr:.ra =-.::'.1.1 i r:':é'.l, <...•n nu n:e.-noria al CO!"lL"Teso de 1932• 

en la CU8..1. ex[lrest-ha: "Lo. Sec1·8tarÍ'1 a(-; E:!'.J.c2.ci'5n P&bl i ca t ••. } hu 

e1nr,r1:-~clido an.3 c:-:.-1p.:."":."1. r1ne tic:~:_e por o~ jet') L'">t;rnr, <le 1.lna vez por 

todas, l&. e!.irninaci.511 dí:! la inf"luencin -.relieiosa eti lR eancaci.6n -

primaria parti.cu1.ar, o ~~P-, e1 CU'Ilf:'] i miento exacto del precepto 

que la constituci6n contiene ••• " (21) 

Al día sio.l.iente c1e pub1.icadP lA. memoria de Bnsso1.s, Ort!z 

~1r:!!;,-.ie2, en cu~ro r<S....:-i :-••:r~ .:~ ::::.pJ_i(•c4) } . .) ~.r:'Jr1lc--·-'l·, e!! el 'lI C0ne;rt\e.~ -

Fs~1r:i:riericsn,:i del :;iíio, celebx·ndo ei"!. Ll:!~:.· i""Fl_"Ú, P.. &1 .u1:: :'":- con 



ia educaci6n a partir de 1a desic16n de1 PNR de adoptar e1 p1an 

de educación socialista, quedando expre2ado el 20 de julio de 1934 

cuando Ca1los en el llemn.do grito de Guadolaja.rs. declara. que la jl:l 

ventud debía estar orientada conforme a loe principioe revolucion~ 

rios, por lo que el artículo 3o. conatitucional. se reforma, qued~ 

do su rodacción de 1.u siguiente rna.r1era: "la educación quo imparta. 

e1 Et?tado será oooialistn y a<leul.Ús de oxo1uir toda doctrina r~l:!.bi.Q. 

sa, combatirá los fanatiomos y projuic1.oz para lo cual ln eecue1a 

or1gen:t.zará BUS enacffanzae y acti vidadea en f'orrna. que perm.i ta crear 

on la juvinntud un concepto ::-aciono.J. y uxac·to d~l univereo y de l.a 

Vida socia:!. ••• " (22) 

Este radicaliemo ae extendi6 hasta el regiman de Laza.ro Cárd~ 

n.ae, que so caracterizó por 1a inconformidad de loe empresarios oon 

ei gobierno. ya que no estaban de acuerdo con 1a política fiecn.1. -

impl.a.ntada. 

E1 sector privado apegandoao a nu interpretación del libera -

l.ismo econ6mico proponía un Eatado dóbil. 7 apenas vigil.ante do l.a 

act1Vidad econ6mioa que en caso de neceB~dad debía facilitar el o~ 

mino a la inic~ativa privada fomentando obras de infraestructura. 

En cambio. e1 gobierno quoría un Estado actívo en 1a economía 

con dnfaeia en la redistribución de 1a riqueza. para lo cual. tuvo 

que implementar modidae: también en e1. tel""T"~no ~d'l!cc.t:!. .. ~·c. ·:;u.. qutJ ¡,~ 

educaci6n reprosentaba un pilar importante para e1 deaarrollo del 

pa!e. 

Ea así quo e1 secretario de educaci6n pública Ignacio García. 

Te11ee formul.Ó el prog7'flm!l de educación pública. donde seffalaba. 

las oara.cteríaticae de 10. eacuele. eociaJ.ista, la cu.al debiF.lrÍa. d~ -

tener un carácter emsncipador basado en la ciencia, en la técnion 

y 01 trabajo, adem>Íe do ser ob1igs.toria y gratuita para 1ogre.r 0~ 

orientaci6n hacia 1a el.iminaci6n del. fanatismo y con el.lo l.ogra.r 

ei deea.rrol1o integral de la niBez pro1etaria. De esta forma se 
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concibe a 1a educac16n como un eervicio social, teniendo el Eetn

do 1a autor1dad eoberann eob~ 1a ~unci6n educativa de los part~ -

cul.ares. 

Eeta política educativa se extiende a otroa ámbitos, como: la 

oreac~ón del polit&cnico, de las norma.lee ru.ra.l.ee, cte. 

En 1939 se elabora la primera ley orgánica del artículo 3o. -

oooia1ieta este.b1eciendo qua 1e educación de cua.lquie.1~ gro.do o ti

po ae impartirá como eervicio pÚblico y aerá facultad exclusiva 

del Estado donde lae instituciones priva.das podrán participar oie!J! 

pro que ee su.jeten a lae normaa lega.los, lo que significaba que d~ 

berínn eliminar fanatiemoe y prejuicios, ba6lllldoee para tal efecto 

en 1a verdad cient!rioa, esto ea 1o máe relevante durante ei regi

men de Cairdenas en cuanto a eu actitud frente a la eeouela parti -

cular. De esta manera 11egamos al. eegundo plan oexenal, cuyo ropr~ 

aentante ea Avila Camacbo, niendo lo máe relevante de Gsto poríodo 

en mntoria educativa: l) ln reorgan~zaci6n de la SE:P; 2) eetab1eo! 

miento de la ley org!Ínica del artíouJ.o 3o. aooia1ieta, que selial.a

ba: MB1 eooialiemo de 1a educación mexicana ee •1 forjado por la -

revoluci&n, 1a educación ee un eervicio público que corresponde ai 

Botado e1 cual. regul.ard; la acci6n educativa de la iniciativa pri -

vada ••• ~ (23); 3) la iniciativa de ley de 1945 a 1a reforma do1 

artícul.o 3o. oonetituoional, que establecía: "La echlcaci6n que im

parta el Bstado ( ••• ) tenderá a deearrollar armónicamente todas 

1ae ~acuJ.tadea del ser humano y romentar4 en é1,a 1a vez, el amor 

a la patria y la conciencia de solidaridad internacional., en la i!! 
~cpondcnoia y en la j~~ticia ••• 

••• EJ. criterio que orientará. n dicha educación so mantendrá 

por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en 1oe 

resultados del progreso cient!rico -además permitía que- los par -

ticulares -podrían- impartir educación en todos sua tipos y gra 

dos ••• " ( 24) 



Retos tres aapoctoa f'undrunental.es de la política educativa 

de Avi1a Cama.cho dejan entrever dos cosa.a, primero quo e1 mode1o -

educat~vo eocialista de la adminiotración anterior no era posible 

ap1icar1o ftn M6xico, ya qu.o no contaba con una estructura econ6mi

a& ~ooialietn; segundo, que la iniciativa de loy n la reforma dol 

11.X't!oUlo 3o. contitucionaJ. p1anteaba una posición menos radical. -

hacia 1a iniciativa. privada, puea indicaba que "La educaci6n mexi

cana volvería a aer libre do credo o doctrir>..a -de esta m.a.11era- fa

vorec16 enormemente a la participaci&n religiosa po.ra atender 1a • 

demanda educativa. Las instituciones de carácter privado comenzaron 

a desempei'IAr un importante papel como complemento o loa de~icientee 

servioios de 1a educaci6n púb1ica fedcra.:l; lae institucionoa pr1Y_!! 

das acogerían en sus al.l.l.ae a los representantes de ln clnoe media 

y al.ta que, a través de las cuotas y l.a estructura escol.ar, garan

tizaba 1a ca1idad de ia docencia" (25) 

En e1 regim.en de Al.amán Val.dezt rea1mente no sucedo Dllda t1~~ 

cendente en materia educativa, ea retoma.do todo lo acontecido en e1 

regiaien anterior, ee aprueba ia reforma a1 art:!cUlo 3o. de 1945, -

que ea e1 que aotual.m:cnto noe rige y que estableoo: "••• I. La. 11-

bflrtad de creencias, e1 criterio que orientará a dicha educación -

so ma.ntendrt( Por comp1eto ajeno a cua1qui.or doct~na. religiosa ••• 

Sen! democnl:tico, eerá naciona1 ( ••• )atenderá a la com -

prensi6n dé nuestros prob1emas, al. aprovechamiento do nuestros re

oureoa. ••• contribuirá a 1n mejor convivencia humana ••• 

II. Loe particula.ree podrd.n impartir educacicSn on todos aus -

tipos y gradoe. Pero en 1o que concierne a 1a edu.caci6n primaria, 

secundarla y nor-..o.a.l. { ••• ) debenín. obtener previamente, en cada ca

so, 1a au.tor.iBaci6n expresa de1 Poder ¡n{b1ico ••• 

IV •••• Las corporaciones re1igiosae, 1os m~nietroa de los 

cul. toe ( • •.) no intervendrdn en f'orma alguna en p1e.nte1ee on que -



se imparta educación prima.ria, eecundaria y normal y la destinada 

a obreros y campesinoe. 

V. El. Eetado podrá retirar diecrecionnlmente, en cualquier 

tiempo, e1 reconocimiento de validez o~icia1 a loe eatudioo rea1i

ze~doe en plante1ec particularee .. 

VI. La educaci6n prin>aria será obligatoria. 

VII. Toda la educación que el Estad~ im~ta será gratuita. 

VIII. El. Congreso de 1a Unión, con el fin de unificar y coor-

dinar la educaci6n en toda 1n república, expedirá laa leyes nocas~ 

riaa, destinadas a dietribuir la f'unci6n social educativa entre 1a 

federaci6n, loa eetadoe y loa municipioo ••• " (26) 

Como se puede apreciar, el artículo 3o. conetitucionol. mani -

~iesta una apertura a la participación de la escuela privada en el 

proceso de ensefi.anza. el cual eetá en re1aci6n al. modelo econ6mico 

establecido en el regimen de ll!ignul AJ.emáa que consieti6 en deea -

rro11ar al pa!e industrial.monte peee a todos loa obstácul.oe que 

ee presentaran. 

Beta política educativa de Alemán. ae extendi6 al período de 

Ado1fo Ruíz Cortinez, on cuyo manda.to no ao dieron innovaciones 

de gran importancia dentro del aspecto educati~o, sino máe bien 

eue esfuerzos se orientaron a consolidar 1a política educativa de 

loa regimenes anteriores que autori.zaba abiertamente la participa

ción de lOs particu1aree para resolver los problemas educativos 

que afectaban a1 país por e1 crecimiento demográ!'ioo y por el bajo 

presupuesto destinado a la educación. 

A1 tomar poaeeión de 1.a. prui;;iduúcl<i. A~o:?.f'o L.Sp~~ Mn:t~ost en -

1958, designó como secretario de eduoaci6n a Jaime Torrea Bodet, -

qui.en dw·ante el primer año del sexenio ordenó que el Consejo Téc

nico de la Educaci6n elaborara programas para la educaci6n prima -

ria y al princ~pio del segundo ai.lo los puso en práctica, loe nue -



vos programa.a quedaron oatructurados en seis áreas que abarcan 

1os conocimientos en forma gl.oba1izada, con cierto parecido a loe 

que rigieron durante e1 período de 1~ llamada escuela socialista. 

Batos nuevos programas no fueron recibidos con eetuaiasmo 

9or e1 magi.strio, que reclamó de inmediato normas y orientaciones 

para su ueo cQrrecto. 

Ante el P:r;'Obl.ema. de falta de cna.eetroa y aula.e que se daba en 

estos aaoe, Torree Bodet propone el p1an nacional. de once naos pa

ra 1a expanci6n y o1 mejoramiento de la educación prima.ria, cuyos 

principal.ea puntoe son: a) Creaci6n de un promedio de 6,500 p1~zns 

para m.a.eatros de primaria ce.da ai'\o¡ b) Apl.i.caci6n de un programa de 

construcción de aulRe a mayor ritmo que el decidido para el. aumen

to de maestros; e) Creaci6n de cuatro centroe normal.as reg1onal.eo, 

qua oon 1a escuela naciona1 de maestroe y 1as 29 norma1ea rural.es 

aportarán ei número de maestros necesarios; d) Dotación de movi1i~ 

rio y equipo de trabajo no eo1Blt!ente a 1as au1as nuevas sino ta..m -

bi.én a 1.aa que YJ1. existían" (27) 

A partir de 1.959 se cre6 l.a ooaúeión nacional. da 1.ibroe y Cll,!! 

demos de texto gratuitos, que se encarga. h.a.stn in fechn de eu e1~ 

boraci6n, edici6n y distribución an toda 1.B re¡nl:bl.ica. 

El. decreto que se expidi6 para tal. efecto eaaal.aba: "Artíoul.a 

l.o. se orea 1.a oomiaión nacionaJ. de 1.os l.ibroe de texto gratuitos, 

dependientes de 1.a SEP" {28) 

En reaca1&n a esto algunoe pro~eeores ma.ni~eetaron au incon -

formidad ao1icitando a ia Barra Mexioana. de Aboga.don su pü.r&cor, -

esta di6 a oonooer BU diotamen el. 29 de ;lul.io do 1.960, eei'ial.aba 

"••• Beta eorporación profesional. considera quo e1 estab1ecim~ento 

da 1.ibroa de texto( ••• ) as un acto anticonstitucional., il.egal. y -

contradictorio con l.ae prácticae vigentes en M~xioo" (29) 

'l'ambién se mani.f°eataron en contra. de 1.o l.ega.lracnt:e estRb1ec"l·· 



do 1a Unión de Padree de Fami1ia, eegú.o. e1los conc1uía.n que a tra

vés del establecimiento de la e1aboro.ci6n de 1oe 1ibroa de texto 

por e1 gobierno iba a formar mentes mecánicae nl no dar oportuni -

dad a otras opciones. 

Poeterior a esto eo desarrolla 1a política educativa de Díaz 

Ordaz, quien señaló en varios de aua diecureos, el apoyo re~eronte 

que dar!a a 1a educación de 1a niffez y de 1a juventud. En eu gabi

nete designó como secretario de educación n Agustin Yaft.ez, quien -

se caraotcriz6 por e1 afán de 1levar a 1a práctica la ampliación -

de la educac16n a 1ae masas popul.area, y así dar cabida en las ea

cue1ae a 1a mayoría de niftoe y j6venea privados del acceso a ella. 

En 1965 pueo en marcha una campaña nacione1 contra e1 ana.l.f'a

betiamo, implantó e1 oal.endario escolar único (2 de septiembre a -

30 de junio) y ee rea1izÓ un aumento en 1a designación de prof'eeo

rea para se.tiefacer la demanda de enseffanza primaria~ ademá.e en e~ 

te año se integró 1a Comisi6n Naciona1 de P1a.neam:iento Integral. de 

Educación; 1a cual rindi6 un infol"TilO donde "presentaba una apreci~ 

ci6n·de 1a demanda de servicios educativos haatn 1970 y 1980, ace~ 

tuando la importa.neis de atender ante todo 1a demanda de educación 

primaria; ee aspiraba a que ningun ni~o traspusiera la eded eeco -

1ar sin haber oursado 1a primaria" (30) 

Tal. prop6sito no crieta1izó en ia práctica, debido a 100 aco~ 

teciroientos aociaiee de 1~68, los cualü6 v~sicron de Ol:!.nifie2to: -

primero, 1a actitud represiva del gobierno hacia los eeetorea pop~ 

1ares y segundo, el fracaso del. modelo econ6mioo de desarrollo ea

tabi1izador, que pretendia combinar el crecimiento econ6mioo con -

l.a estabil.ide.d política. "En esta !'ase concurren diversos factores 

como: 1n polí~icn de induetrin1izaci6n del Estado; la moderniza 

ci6n del sector :fj.nan~iero; le disponibilidad de cráditoo externos; 

1.a penetraci6n de l.aa empresas trasna.cionalea a la industria; le. -



alta concentraci.Ón en el. po.tr6n del ingTeso" {31) 

Con respecto a la educnci6n privada el. gobierno quiso ser 

consecuente tanto con su pol.Ítica de extender 1n educaci6n prima.- -

ria hacia loe sectores margine.dos como con su pol.Ítica de indue - -

trialisación; para ello: D!az Ordaz dió un decidido impul.eo a las -

escuel.ae normñlee privadas, a los centroa de capacitación y a 1n -

educación técnica. 

Bajo este panorama histórico de la política educativa nacio ~ 

nal se desarrolla el sexenio de T.nie Eohoverr:!a Alva.rez ( 1970-1976), 

antes de proceder a AU s.nálieiB, hacemos 1ae siguientes aaaverac12 

neei l.a actitud del Rstaclo 1·rente a l.a educaci6n privada ha tendi

do a favorecer de manera literal. de acuerdo a loa preceptos conet!

tucionales al. grupo libere.1 de la el.aso dominante en el. poder que-

ee orienta por un tipo de educación :fuera de todn intervenci6n re-

ligioea; sin embargo, en la práctica el Estado no ha aplicado loe-

proceptoa que limitan 1a participación del clero en 1n enaeftanza.-

De esto se deeprenden dos afirmaciones: l.a primera os que e1 Esta -

do ho. manifestado un carácter sofista, es decir 7 por un lado ni~ga 

la intervenci6n del grupo clerical en Dl!!.teria educativa, y por e1 -

otro. permite su ingerencia aunque vio1o 1o conatitu.ciona1n:ente es

tablecido en el. artículo 3o., lo ounl ee justifica no aól.o por el 

poder ideol.6gioo que este grupo ejerce sino también por eu amplia -

participación on 1a economía naciona1. ea por ello quo el Eetado no 

atenta contra sus intereses en la oecuela privada, ya que de eer -

as:!• resurgirían 1os connictos quo en anta.'1.o se ma.nifeet~rou en 1& 

11.wnada su.erra cristora.; la segunda ac que ei con:::Jiderrunoa a 1a &f•

oueia como un instrumento ideológico mediante e1 cual e1 Eetndo 

crea un nivel cu1tu.ra.1 y QOral quo fRvor~zcn a la ciase dominante -

con la creación de l.n Comis~Ón Nacional de Libron y Cuadernos de 



forjar mantee adaptadas a 1as neoeeid.ndes de1 modo de producción. 

sin embargo, trata de presentar a 1a educaci6n como fuera de toda 

pos1c16n 1deo16gi.ca, cump11endo así con su prop6aito. 
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C A P I T U L O Il 

SITIJAC!Oll ECOHOMICA, POLITI·::A Y SOCIAL DEL RSGIJ!EN DI> LUIS ECHl>\"EllHIA. 

2.1 La Po1ítica Económica ñe DosArrollo Eetabi11zndor. 

La activid.nd educativa en México ha dado reapueeta a re1acio

nea concretas, donde loa proyectos y progra.ma.a esco1a.ree se hen d~ 

r1nido a partir de 1ns neceeidadoe de modificar o roadecuar el mo

delo de acumuleci6n do capita.1 a las nuovas condiciones económicas, 

políticas y eocialee del pa!s. 

Esto con el prop6eito de asegurar determinadas relaciones de

propiedad y trabajo que iegitiman ei poder Político del Eatado. 

Por e11o. con 1n acoión educativa detcnninada a partir do 1aa 

necesidades de desarrollo económico al expresar un elemento ideol§ 

gico de interés general para. lR sociedad se instrumenta el medio -

por el cual ee fortal.ece ei dominio y iR ieg:l.timaci6n po1Ítico-es

tatal., que ee 11ega a perder cunndo 1a hegemonía on el poder no ha 

ce sentir BU ~nter~a particular de c1aee 1 como intarés general. dct-

1a sociedad. 

C1aro ojemp1o de esto, es ia po1!tíca económica de deearro11o 

estabiii~ador implementada desde 1958 haata 1970. 

Cu.ando en 1968 esta po1!tica no encontró e1 concenao de la ª2 

ciodad en genera1, el Retado tuvo que recurrir a.1 ueo de la vi.o1e,a 

cia a través de 1as fuerzas repree~vaa, mani~eetandoco as!, 1a pé~ 

dida de legitimidad del poder político dei Estado, incapaz de de"'2. 

orai:;i.zar 1a inste.nci~ es~..t1.innt:t.1. r obrera., campesina y popu1e.r. 

El modelo econ6mico de desarrollo eetabL1iZEldor ae enmarcaba

bajo una concepción tecnocrátioa donde so pret~ndÍa conjugar el d~ 

sa.rro11o económico con le estabilidad política y de esta rorme. dar 

B01ución a. los problemas de ondeudamiorlto y depend.encin. externe.1t -

del. emp1.l::'lo 1 1R dietribuci6n de1 ingres·:> y de la. eatructuraci&n do

iae aotiviñades productivas. 



Para lograr e1 deaarrol.1o económico ee prior.!.z6 la induetria-

1 ización y ia capita1ización de los monopol.ios extranjeros. 

"La industria do trana~ormación ee convierte en el sector de 

1a industrialización( ••• ), iaa ranina de bienes de conoumo, bienoe 

intermodios, petróleo y e1ectric~dad ee dcfini~ron como las máe d~ 

námicas'' ( 32) 

Du.re.nte el. período gubernamental. de Díaz Ord.e.z la producci6n

de petróleo ee increment6 anualmente un 7.68~ y la electricida~ lo 

hizo a un ritmo de 10.5~ anua.1, io cual. ee verifica con el cuadro

nú.mero l. 

CUADRO l 

INDICE DEL VOLU!l!EN DE LA PRODIJCCION DE PETROLEO Y ELECTRICIDAD. 
( 1964-1970) (, 960 , 00) 

ANO 

1964 

l.965 

1966 

1967 

1968 

1969 

l.970 

l. Incl.uye potroquímica. 

PETROLE01 

l.34.2 

l.42.8 

148.9 

l.69.l. 

l.83.8 

195.2 

214.7 

Fuente: Banco de M~xico, S.A., inrorme anual l.979 

ELECTRICIDAD 

159.4 

176.l 

195.8 

21.7.7 

241.8 

275.2 

306.7 

La actítud hacia 1a capitalización extranjera por parte de1 -

Estado, fue de l.o más f'l.t!!:J:.ib1e. en lugar de c.ontrol.8.!."' su infl.uencia 

ae cree.ron incentivo~ pare eu penetración, por 1o que e:L Eete.do d~ 

bía real.izar: Mun papel bien de1~mitado. In Estado -tenía- 1a res

ponaabi1idad , confonue a la~ 1eycs básicas de 1a n~cirln de proeo

ver y encauzar e1 decarrol.1c económico" ( 33) 

A travée de: r.otorge.~ 1a creaei6n de 1a ~nfre.oatructura, loa

eervicios sociales a ia pob1aci6n, los estímulos a l& invera~ón 
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privada. nacional. 7 extranjera a. trav4a de medidas de protección, y 

•l. ma.o.e~o de po1Ítioae raonetariae, :t'1aca1 y l.aboral. ••• " (34) 

Para cump11.r eu pape1 el. Betado recurría al. endr.tud.amicnto pd

b1ioo con e1 :t"in do cubr.ir el. d!St'icit de l.a cuenta corriente de l.e. 

bal.e.nza de pngoo y de supl.ementar 1a poca capacidad de inveraicS'n -

pd.bl.1.ca. 

Con respecto al. d't'i.oit do la cuenta corriente de la bl.anaza 

de pagos tenemoe que e.n l.958 era. de 241..9 m.1.l.lones de dól.a.reo, pa

ra 1964, e.flo en que 1.nicia el. eexenio de Día.z Ordaz el. monto del. -

d4':t':Lcit a•oend!a a 351 .. ·9 m111ones de 1!61.areo, al :t'inal.ii:e.r eete 8.,!? 

zenio el. nonto del. dkic1t a.ocendicS a 945.9 m:U.lonee de dd'l.o.roa, -

reg.lotrandoao t11:1 i.noremento promedio del. l.5.3,C (-rea.se cuadro 2) 

··~'° . !lA.LUlu :m P.lD03' m n:nco (l.9,s,.1970) 

----------------~•~U!l:il.• •• 441u--. .. ... =-~5b l'J,9 1960 1961 l.96:' 1 196) l.9g4 l.'.16, 1961 19611 1969 1970 

l. ::ir:::o:• ••n:auotu 
7 

-241.9 -1.JO., -JOO,, -195.J -102.J _170.o -J'1.9 -JH.4. -z9..:.1 -505.J -6)2.2 -'72,7 -9'5.9 

.L. bpor'l.ou;>:IÓa d• atr- J 
oanc1 .. ·7 •tr•r1o1a•. 1:!67.5 1319.e 1Jn.e U6l.4. l5M. 1709.J t8•T.9 1989.l ntll.2 2206.6 2,0Ei,J 2976.l 29JJ.l. 

~!~!:'";-:!~=~º~r- 1'09.• -u,o.J -1672,3 -u5a,7 -1707.J _l87'hl -n99.ll -z101.5 -:<>•'t7·l -271<'.9 -113•,5 -1ue.l'J -)!179.::: 

u. b'ro,..• 7 o.i.100•• 152.0 51.7 1oe.1 -~8.9 9,~ 72 • 0 -in.& 89.0 102,2 -17:!.J •9e.7 

Il'I. Caplt&l • corto pla•o -6),!I 'J,J 7••l -96. -57.7 62.6 

IY, Capttal. a larga pla~o 1:1,.,!l 109,5 :i'&O,J :<>z•. u;;o,) 111.0 on.3,:i J'6,0 JT9.0 &92,9 503.S 

Y, D.or-c:ho• ••PIC1al.•• dt .. ~. 
n. !:1:!.:o!•c!::,~'M"W. -n.J 56.o -a.6 -n., 16.~ 109•1 n.1. -2:1..0 J9,8 ~.o tt.t 
P\atatll lot'c™c16<'1 •o~• la• r.lac1ccaa acoDJaíca• di •41;1co oonr •l •ll\H"lor. :i1crat•rÍ• 4• Pro~c16c 7 l'n1UP'1•1to. 
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En cuanto n 1a invereión pÚb1icn, durante el período de 1958 

a 1970, esta "representó an promedio e1 6:G del. PIB" a.bsorviendo el. 

41.~ de la formación neta de cap1ta1 fijo; m~s del 5°" de dicha i~ 

versión se destinó a :Lni"raech'Uctura., 36% a enarg&ticoo y 61' n be

neficio social. ••• " ( 35) 

Todo 1o anterior contribuyÓ en gran medida paro que la deuda

externa ee :1.ncrementars. 

Durante el período gubernamental. de L6pez Mataos (1958-1964), 

el. monto de la deuda era de 1000 millones de dÓla.reo. para fino..1.eo 

del mandato de D{az Ordaz (1964-1970), la doudn ee triplicó ascen

diendo a trea mi1 a6~oientoe mi1lonaa de dólares. 

El crecimiento de la deuda externa hizo cada voz más depen 

diente e.1 pa.Ía y con e11o Be fue consolidando la penetraci6n del 

capi.ta.1 extranjero a aeotoreo cetre.tégiooa, es as! Ques "en 1969 

e1 87~ de la lllveraión extranjera directa se concentra en el oec 

tor manufacturero y el comercio ••• ~ (36) 

Reto impidió que se reso1vieran 1os problema.o soci~1ee que 

aquejaban al. país, como: e1 crecimiento demognÍfico, empleo, edu 

oac~ón, vi.viendo., etc. 

La población en 1950 era de 25,791,017 habitantes, para 1970 

era do 48,225,238 habitnnteo, par tanto se registró un aumento du

rante estos 20 nfioo de 22,434,221 habitantes. (veaGo cuadro 3) 

O U A D R R O 

POBLACION TOTAL (1940-1970) 

AÑO 

1.940 

l.950 

1960 

l.970 

POBLACION 

19,653,552 

25.791,017 

3t;. 9231:?9 

48,225,238 

Puente: Censos de población 
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DL\rs.nte estos a.Boa la tasa de incremento medio anual. fue co -

mo 1.o registra e1 cuadro ei@liente. 

CUADRO 4 

TASAS DE CRECIMIE:l!TO ?..'EDIO ANUAL 

PERIODO f. 

l.940-1.950 

l.950-1.960 

1.960-1.970 

2.755 

2.890 

3.492 

Puentes INEGI. Estad.íaticaa Hiet6ricae de M¿xico, tomo I l.985. 

Beta aJ. ta tasa d~ crecí.miente de l!'. población influy6 para 

acentuar más el prob1e1?!.El del empleo. 

Para 1970. "l& deeocupación abierta sumaba. cerca del 8~ de la 

pob1aci6n económicamente aotivs.? on tnnto que el desempleo equiva

lente de 1~ mano do obre. parcial.mente ooupad.a ne oatimaba que affa

d.Ía a oss c~~ra el 25~ a~ic~orw..l.. ~'n totnl., la cifra ds desocupa -

dos se eetima.ba en a1rededor dC< 3~ de :La población economicamente 

activa con el agravante de que cada año se agrogaban a aeta Última 

al.rededor de 650t000 peTsonas, a iaa que hab~a que prócurarlcs ti!! 

bajo" (37) 

En lo refernte n los indicadores educativos, tenemos que: en 

1.970 el tota.1 de la población en ed.P..d t'le aeistir a J.~ escuela pri

mari.a era de 14.119.1.70 personas, do 1as cual.ea aó1o asietía el 

64·· 78~, de este porcentaje el 7. 8~ neistia a. eacueln.a pe.rtieu1a -

ree,. 1o cu.al. ae aprecia en el eiguiente cuadro. 
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CUADRO 5 

MATRICULA DE ALUM!iOS EN EL NIVEL PRIMARIA DE LAS ESCUELAS OFTCIALES 
Y PRIVADAS 1958-1970 

Allo TOTAL DE ALUMNOS J!ATRICULA " DE PRIMARIA Ol'ICIAL PRIVADA OFICIAL PRIVADA 

1958 4,523,488 4,125,557 397,921 91.20 8.79 

1954 5,825,958 5,177,190 548,768 90.49 9.50 

1970 9,146,450 8,424,747 721,71.3 92.11 7.89 

Puente: Ce1erino Cano, "la ncci6n cultural y oducación on México", 
en historia de ~a educación pÚblica en M6xico; y Cc.rl.oa Mufloz I • 
"Socioeconomía de 1a educación privada y pÚblica. El. caso de Máxi
co", en raviGt~ 1atinoru!loricana de eatudioa educativoa, 1.981. 

Esté cund.ro también nos muestra la. poca. partici.pa.ci6n do l.a -

iniciativa privada en ei reng.l.6n educativo, ya que au interés es -

taba dirigido principalmor.te hac~u nectoree estratógicoa que le ó~ 

jaban mayores rettdimientos .. 

Profu."ldizando sobrG el probJ.ellifi. oducativo ten!5!mos que "cu 1970 

el 35~ de la ·pob1aci6n ru&.yor de eeio e.fios cnrooía de nlgun tipo de 

oduca.c!.6n :formal y sólo el 22% del. tota.J. de la. poblacl.cfo. m.s.:ror do 

eaa edad había completado 1a eocuc1a p1"'"""iro.aria¡ cerca de 8 mi1lonas 

de peraonae m.nyoroz de 10 a..~oE· no ee.b{EUl "leer y ecribir .... " (38) 

Con respecto a 1a situaci6n de la viviends.. tenemos que en 

1970, ol total de oatas ascendía a 8>28ó.369, que erru:i ocupada.e 

por 48,225.238 pe:·aona.e, la.e cun.1.ea se die:trj.bUÍan apro:x:ím.e.dam.ente 

6 por caea. donde "'el 69'.' de ).as viviende.a ( .... ) tenía. hasta doe -

cuartos por cns.a h.a.bita.ci6n (el 40.' aol.a.mente ten!a un. cua..rto) ••• 11 

(39) 

Lo qua sign.i!1.cn~ que G:~i'.!.!"- ps.rt.:} de la población vivié. on 

promiscuidad; ademáé, de acue1~do ll1. cuadro sigu.ienta: ñe estae vi

viendas onrccía.n de egue entubada; 58.48~ no ten!~ drenaje; 41.14% 

carecía de1 servi.clo de energía. eléctrica.; y ~1 68.l. 7~ no tenía 

baño con agua corr1onte. 
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CUADRO 6 

VIVIRNDAS SEGUN NtrMERO DE OCIJFANTES, CLASE DB VIVIENDA, DISPONIBI

LIDAD DE AGUA BNTUBAJ'.l.A, Dl!ENAJB? BLBOTRICIDAD Y CUARTO DE BAl'lO CON 

AGUA CORRIBNTB 1950-1970 

Situaci6n de la vivienda 
OcupanteB y eerv1.oioe 

ViVienda 

Ooupa.ntoe 

Cl.aee de vi Vi(~)'¡J.n. 

l'ropie. 

No Propia 

Disponibilidad a.gua entubada 

Dentro de la vivienda. 

P\l.era de la vivienda 

De llave plÍblioa 

Sin agua entubada 

Sin aervioio de agua 

Sin "'"'Vicio de agus no 
eepecii'icado 

Condici6n de drenaje 

Si tiene 

No tiene 

No eepaci:ficado 

Situación de electricidad 

Si tiene 

No tiene 

No eapeoi:t"icndo 

1950 

5 ,.259, 208 

25,791,017 

3. 369, ')90 

l,889,218 

898,6281 

1,385,0672 

2,543,292 

432,221 

Cuarto de baflo con agua. corriente 

Si tiene 

No tiene 

1960 1970 

6,409,096 8,286,369 

34,923,129 48,225,238 

3,46fJ,43J. 5' 47J., 4J.2 

2,940,615 2,814,957 

1,505,003 3#Zl.0¡795 

564,978 881,067 

964,305 

433,915 3,230,202 

l,851,470 3.440,466 

4,557,626 4,845,903 

l,336,460 

5,072,636 

4,876,745 

3,409,624 

2,637,052 

5 ,649, 317 
l Inel.u;yendo dentro y fuera de la viviendo. 
2 De ueo coll!Ún y ll.ave pÚb1ica 
Fuente• Ceneoo Genera:Les de Poblaci6n. 
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Loa indicadores anteriores reflejan 1oe resultados desfavora

bles de la política econ6mioa de deeo.rro11o eetabi1izador, trayen

do como consecuenc~a 1a deaeetabi11dad política re:rlejada. en e1 m~ 

vimiento oBtudianti1-popuJ.ar de 1968. 

Y ei el objetivo principal de la política econ6mica de desa -

rro11o eetabi1izador era conjugar 01 desarrollo ~con6mico con la -

eatabilidnd política, ee ve truncado ta1 objetivo, por un lado e1 

verse lae maaaa cada vez nl.áe deepoeoidne, ya que oua interesos no 

corresponden a loe intereeee de in c1aoe en ei poder. Y por otro,

no se eonaider6 que loe patronee de acumulación y productividad 

estllll ~Ados a partir de la división 1.nternacional del trabajo, 1a 

cu.a.1 ee determinada por loe países a1ta.mente desarro11ndoo que mo

nopo1ize.n loe sectores eetro.t6gicoa genoradorsa de mn.yorec rique -

zse y deacapitalizan a los países en vías de deaar-rollo a través -

de 1as remesas de uti11dadee de 1aa fi1ia1ee a laa matrices. 

La diviei6n internacional del trabajo impone u.ns. di.námioa en 

1a economía internacional que so deriva de: "La propiedad tecno16-

gi.ca de unos y de la dependencia do 1n misma tecnología de otros; 

d.i.visi6n que 1a competencia imper~ecta, en el me~cndo de1 libera -

1ismo oomorcial., contribuye a preaerva.r y a profundizar~ 

Para e1 11ame.do tercer mundo, la dependencia tecno16gica aeu

me 1a forma de inversiones extranjeras directas y de importación 

de b~enes de capita1 que l".lll.peran en vaJ.or a las exportaciones re -

giona1ee de productos primarios. De esta manera el Uétloi~ da~ co

mercio exterior de estos países se haco crónico, y ee convierte 

ademiis en dependiente del ~insncia.miento externo" (40} 

2.2 Fol!tica Econ6mica de Daenrro11o Compartido. 

El. per!odo gubernamental. 1970-1976. se co.ractoriz6 por una 

serie de cambios en 1a eatnictu~ ~con6mica, poiítica y socia1 del 

pa!e, cuyo proP6sito era buscar a1ternat1vns que corrigieran loe -
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errores de1 modelo de acu.mul.aci6n de1 sexenio anterior, donde ee -

pudiera lograr una menor dependencia do1 extranjero y e1 Estado p~ 

diera reivindicarse. 

El. presidente designado para este sexenio (1970-1976) fue el 

exeecrotario de 1a Secretaría de Gobernaci6n, Luis Echoverris A.,

quien llegaba a la presider.cfia por la coalición de 3 partidos pol;f 

tioos: el oficial. (PRI), e1 popul.ar socialista (PPS) y el autánti

co de la revolución mexicana (PARJll). 

Desde su campaí'la e1ectoral Luía Echeverría criticó 1oe resuJ.

tadoe del desarro1lo eetabilizador, roconoc!n le :n..~rginnción ccon~ 

mica, política y social. de las grandes mayoríaa de la población 

mexicana; por 1o que en 3U p1ata~orma. electora.1 prometía una más -

justa distribuoi6n de 1a riqueza a tra.vóe de cwnbiar 1a orienta 

ción de1 desarro1lo econ6mico. 

Be así que se implementa un nuevo mode1o económico denominado 

desn.rro11o oompa.rtido, e1 cual tenía como objeti~oe principales 

loe siguientes• " 1) Aumento del emp1eo, 2) mejor distribución del 

ingreso, 3) reducción de 1a dependencia de1 exterior, 4) mejora 

miento en la ca1idnd de vida y 5) une mayor soberanía y un mayor -

aprovechamiento de 1oa recursos natura1es diaponibleaM (41) 

Dichos objetivos no se presentaron en ~orma clara y concisa -

e.1 inicio do1 o:c:enio, 9ino qoe -fueron apareciendo de manera gra -

du.s.1 y no tu.e sino hasta 1973 que se preeent6 un documento 11amado 

Lineamientos para 1a Formul.aci6n de un Pl.an de Desarrollo 1973-1980 

pero que no fue tomado muy en eu.enta porque e1 ritmo de ].a infla 

ción trajo coneigo alteraciones en ln economía del país y porque 

no ee 1e dió un impul.so de carácter político. 

Aparte de eate intento de pl.a.n, hubo otroa poro eo1amente ae 

referían a a1gún sector de 1a producción. 

De eatn f',orma se deduoe que e1 gobierno haya adoptado como m_g 



~da e1 fortalecimiento del sector pÚblíco, para co1ocaree como 

ente rector de la economíB nacional. 
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Eo aeí que "El. wayor dinamismo de1 Estado se mani~eat6 de mul 

tip1ee maneras. Las má.e aignificativaa son, brevemente citadas, 

aque11as que tuvieron que ve~ con o1 incremento en la participa 

ci6n de1 sector p~b1ico ( ••• )para abrir campos que consideraron -

ineuficientemente cubiertoo (vivienda? INPONAVIT; ciencia y tecno

iog!a: CONACYT)¡ promoci6n de exportaciones: IMCE¡ industrial.iza 

ct6n rural.: PONAPE; energ!a nuc1ear: INEN), aeí como e1 mul.tip1o -

deearro11o de fideicomieoe, comisionoe eepecialea, amplliac~ón de -

funciones de organismos existente8, creación de nuevas empresas, -

etc.• (42) 

Este mayor dínanrl.emo del Estado, aWlque contribuyó a resolver 

problemas de emp1co, oomplic6 1os de 1a coordinaoi6n de 1as accio

nes de1 sector pÚb1ico~ debido a que cada eector ten!a au p1e.n y ai 

crecimiento no p1nni~ioado de fideioom..ieoe y empresas, lo ouai tr~ 

jo como coneocuencia que ei número de persona.a empleadas por e1 

sector pÚ.b1ico an este sexenio, creciera aproximadamente a un rit

mo de1 8.58~ anua1; mientrae que el número de pereonae emp1oadas -

en ei sector primario, que comprende 1as induetriae oxtractivasr -

energéticas, constl'"U.cción y de transformación, lo hizo a un ritmo 

de1 2.49':1' anusl.. 

Lo anterior ee verifica con e1 cuadro No. 7 que noe muestra -

la pob1ación eoonomicamente activa por sectores, y e1 fracaso de1 

desarro11o oompartido en sus inicios, ya que en 1uga.r de reactivar 

ia industria, sufrió un estancamiento coneiderab1e. 



CUADRO 7 

POBLACION ECONOl!ICM!ENTE AC'l'IVA POR SECTORES 
(MILES DE PERSONAS) 

SECTOR l.970 l.971 l.972 

ACTIVA 'l'OTAL l.3343 l.3895 l.4470 

Sector Pri~ 
rio. 5004 

lndustriaa: 3083 

Bxtractivns 97 

Ener~ticae 143 

Conatrucción 592 

Trane!or:nación2251 

Servicios: 5256 

Transportes y 
Comunicaciones 371 

Comercio 

Gobierno 

Otroe eervi-

l.21.2 

431. 

cioe 2287 

Actividades no 
aspeci!icadas 955 

5134 

3251. 

l.Ol. 

l.58 

625 

2367 

551.0 

396 
l.275 

473 

2408 

958 

5267 

3428 

l.06 

l.75 

659 

2488 

5775 

423 

l.340 

51.9 

2534 

959 

l.973 

l.5068 

5402 

}61.3 

l.1.1. 

l.92 

694 

261.6 

6053 

451 

l.41.0 

567 

2667 

958 

1974 

l.5689 

5538 

3607 

l.l.6 

21.0 

732 

2749 

6344 

481 

l.482 

61.8 

2806 

957 

l.975 

l.6334 

5676 

401.l. 

l.21 

230 

771. 

2889 

6647 

51.3 

l.558 

672 

2952 

952 

l.976 

l.7003 

581.5 

4224 

l.26 

251. 

81.2 

3035 

6964 

545 

1638 

'730 

3104 

946 

l"uente: Interpo1aci6n y extrapo1aci6n de de.toe censal.ea al 30 de 
junio de cada afio. 

Ahora bien, "••• si se conaidera. que entre 1970 y 1976, 1a 

tasa de oracimiento del.a PEA tu.e ~e 3.7~, l.a del. PIB do 4.7~ y l.a 

de1 produoto bruto por hombre ocupado entré e1 2.5~ y ei 3.0"~ 

a.nun.l., resu1~a que el desempleo y 1a desocupación diefr~zada au.roe~ 

ta.ron entre l..5 y 2.1~ anual." (43} 

Dicho a\ll11ento ea debió principalmente e.:l al.to grado de in!l.a

ción que ee registró en eaoa años, ocasionando una pérdída oonsid~ 

rab1e del poder adquisitivo frente a 1os preciob y en re1aci6n al 

-:-n1ario real., esto oc puede coneta.to.r con el sig--.l.ie'!'ltc cuA.dro que 



nos muestra como fu~ aumentando esta pérdida af'io con a..5..0t aiendo -

de mayor releYancia en 1976, que es cuando ae m.anirioete abierta -

mento el deterioro de 1a econo:nía del país. 

CUADRO 8 

MRXICO: LA RELACION SALARIOS-PRECIOS Y Lk PERDIDA 
SITIVO DURANTE l970-l976 

1.970 

l.971. 

1972 

1973 

1974 

1.975 

1.976 

Creoimiento Creci~~ento Sal.ario 
l!i'.r¡.imo 
Nominal 

a.nua1 acumu anuel. acumu '.Indica 
lado dc1 e; iado en pr; 
1ario mini= oioe al. con 
mo (~) eumi.dor (%) 

2&.99 100.0 

25,99 100.0 

31.93 UB.::; 

:n .6B 139.6 

43.42 l.60.8 

59.97 222.1 

79.63 294.9 

100.0 

105.0 

134.4 

162.l 

1.80.4 

229.5 

dol. as. 
l.=-io-
reeJ. <%. 

l.OQ,O 

94.8 

l.06.9 

103.9 

99.2 

l.23.l. 

1.28.5 

D&L PODER ADQUI-

Pe:?"dida 
de1 po
der o.d
quieit!. 
VO ~ -

I 
-5.2 

5.9 

3.9 

-o.e 
23.l. 

28.5 

Sal.ario 
a,juete.
do (pe
eoa) 

26.99 

28.39 

43.77 

Fuentes Com1ei6n Nacional. de Sal.arios MÍni.moe y B11nco de Uóxioo 
Se toma.ron l.oe sal.arios mínimos nomitlll!1ee reg:l.straaoa -
en el. segundo período cnda ai'lo: 1.974, l.975 y 1976. 

Otra oo.ua:.. it?:por-tante por 1a que aumentó el índice innacio -

nario fue e1 l.ento crecimiento registrado en el. eE.o·lfol' C:.&:'"O;t'?eUP!l -

rio, en e1 que 1~ producción registró so1ru:tJante un aumento del 3.3~ 

anual. 

Bn ei rendimiento por hectáre~ ae aprecia una f1.uct'"~aci6n de~ 

1..4~ ~umentando en el úl.timo bieneio a 1.7~ tonol.e.dae por hectárea 

(ver cuadro No. 9) 
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CUADRO 9 

MEXIC01 COJ\lPORTAITT:EllTO DE LA PROWCCION DE LOS DI:SZ CULTIVOS BASI
COS WRANTE J.970-1.976 

C:V3S'.'.!~-{l¡.'DA 

ANO ;~rr.t::s T:a ... ::o"';.¡:1r0 

l.970 J.23?ó.9" 

1971. l.271.4.8 2.6 

l.972 ll547.0 -9.::> 

l.973 l.2040.0 ll.2 

1974 12156.1 -5.3 
l.975 11935 .. 4 -:L.8 

l.976 l.l.562.l. -3.l. 
fuente; SARH 

P:-tO:JUr!CION 
~ ;--IL~3 ':'r.Ns 

14C\39o7 

J.7J.g:L.7 

l.6123.6 

J.7554.9 
1'52G9. 2 

20691. 5 

J.31.38. 9 

~,;i.~TIIC 

15~6 

-6.2 

8.9 

-7.3 
27.2 

-l.2.3 

"' ,. 

RE!7DI:JllI1IN 
TO 
TOi~S/Ha 

l.2 

Incluye los cultivos: ma:!z, frijol., arroz, trizo, soya, soreo. ce
bada, ajonjolí, semi11a de aieodo6n y c~rtamo. 

Otro de los objetivos del. rlesarro1lo con•partido era lo erar 

1me. mejor ñistribuci6n del inereeo, al l"C:Jpecto tenemos que e1 1~ 

de 18.G f'a!Dil.ia~ m~s pobres habían ido dif';min11yenclo su participa 

ci~11 relativa en el ingreso familiar del país. Es as! que estos 

hogares en 1977 solamente reci11ieron aproxim.adamen.te el 1% U.el in

greso, sienclo r:ue su pr ... rticipaci6n fue del 11%~ 

Contre.ria:-n~nte a esto, el 1~ de 1f'-S f'E!:lilias m:1s ricas tuvo 

una pa.:rticipa.ción. del 39.2¡~. 

Ahora bien, de lo anterior se deduce que el desarrollo com 

partido signific6 un empobrecimiento rel.~tivo de las famiJ.ias mex.1 

cen3s con ~~g escasos rP-cursos y el enriquecimiento d~ 1as !E.mi 

1ias más pudientes. 

En el per:!odo 70-76 hubo una. transferencia de ingresos de 1as 

familias ~ás ricas R los estratos medios sobre todo a ia c1ese 

obrera oreanizada y a 1a8 cla&es medias urbanas. 

No obstante, esta redistribuci6n de1 ine;reso no benefici6 en 

f'orma alguna al 3o¡t; de 1ae f'9.mi1ias más pohres{ar,.ror.imatlamente 
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tres y medio millones de hQgares) y el lCY.' mGa pobre no ha parti -

cipa.do en loa beneficioa de1 crecimiento, 

ºLa brecha entre l.ae i"o.miline rice.a y pobree ee hn enarmchado:. 

en 1958 el 5% máe rico tenía ingreso 22 veccB mayor quo •l lo.' de 

l.as f'amilíElt: rofie pobres; en 1970 este. ro1.a.ci6n 11.f)gÓ a 39 vtices. 

Incluso en e1 p-eríodo 6e-77, en que: lo. diatribuc16r; ¡;1.cbal P!! 

r6CI'..! mejorar, la breche uigu.1.ó nument!illdo: d~ 44 vocea e. 47, ea d!l 

c1r, el. 5~ de le.a f&mili!la me\.e. ricas tiennn v.n 1ngreeo p:!"o1nedio de 

cerca de 50 vecee e1 recibi,\o por e-1- 1~· máa pobre ( 44) 

Debido a tan deslgual d1atribuci6n del ingroeo no ae lo¡;:-6 

otro objetivo de 1e política econ6m.ica. ia el~vación en 1.a calidad 

d.e vida; ein embargo, hubo avances tn.Íni:;:.:::;n en cunnto a educo.ción, 

aa.1 ud y- vi vi. ende. ... 

Lo referento ~ educaciÓnt se tratn~á do ma.nero.. muy cocuota d~ 

bióo a que en el. sigui-enté capítulo ne dosarro.1.lu.rá cu'íe amp1iam.en

t•>. 

A este reapecto ·tenemos que, el prtH;upueeto en educación "tuvo 

un_ crecimiento del 2.98% promedio anual, alcanzando on is76 e1 

4l.4~ del total. de1 proaupuosto o~dinario ejercido pe~ ~1 gobierna 

federa.1. 

En lo referente & la construcción de eacuel&s, ae registró un 

aum<>nto del 3.49% pror.ledio anual.. 

En re1aci6n a in enlud ee tiene que en 1970 la ospaN.U:i~a de -

Vida al n.t:o.cer ero ño 60. 2 w!..::.:; :i. ~ Afl 1:975 de 65. 4. es decir, aume_!! 

tó en s.2 afí.o!l .. 

Le. taAa de mortal.ida.d in:f&..ntil on l.915 t1.iHruinuyó el 1-6 .. 6',( en 

rele.ción a. l97t)¡ l!'- c.orta1ídad .ger.ieral ( def'uncic:mes) en 1970 fuo -

de 4S5 ,656, mientras qu~ en 1975 fue ele 435 .ase,. disminuyendo on -

este período 49,"/oS. 

Con respecto a lac principale~ causa.e de mo1'1.~lidnd, hubo un.a 



diami.nución en 1a mayoría de e11Be, excepto en enfermedades del. e~ 

razón, accidentes de todas clases, twnoree ma1ignos o neop1aemas, 

enf'ermeda.des cerebrovo.scul.a.res, cirrosis hepática., h<imic.idio y le

siones intensiona1eB, diabetes me11itue, bronqUitia, enriaema y R~ 

ma., así como en lee enfermedades congénitne. 

E1 aumento de muertes ocnsi::.:in..adac por estos pude.cimient.os oe 

do be en gran medida. n l.os dt 'ferent;oo e.t:entee con'tnminonteo que 

afectan 1a vida cotidiana de1 hombre moderno, por ojomp1o: e1 J:"Ui

do, agentes cnncer~~nos, consumo de ~1coho1, t~b~oo y en general. 

01 stroea de que oomoe objeto aobre todo en l&e grandee ciudades. 

Lo anterior se verifict\ con el. cue~dro No .. 10 .. 

C U A D R O l.O 

______ J_NW:CLA!&mill_ ill>_LA SN;,UD__._ l.9_7Q-o:L91_5 ___ _ 

Enporan:c.a d• rida fl.l. rut.oor 1 60.2: 
T•&3 de m.orte. ldtt.d 1n!e..nt11 65.1) 
liort&l.1.dad gtJn,..rul 4e5 6';16 
Prineipti.l.es cr1us~s: ~'27 320 
Influenza. 1 n•1\JJJl.on!a B3 676 
En.ter1.t11'! 1 0;1-aei .en!ert:1.1;id!t.-
des diarreic¡¡,, 69 41.0 
Boni.l'\.dad. 1 eoJtadoo morboooo 
mral. dot1.n1don 65 304 
E:ntenied.ad•" ·l~l corazón 33 .48B 
Acc1den't•• do \..odn.o olaB4=19 25 781 
l&orbil.ido.d y ·~uc 1.deot"s pt1-
.r.lnatal.•11 25 222 
Tur.ioreo =U.1¡;1011 o n•opla111--· Ra.term.e44dee orobrov11.ocu-
lu..r•n 
.:11~Jl1./;n 
CiM"Dl!li• b.ep.6..1.1.0IO. 

ln!ecoione.e r .. nP!T1'.tori&.t1 

19 349 

12 107 
1.1. 091 
!! i A? 

H:epernnzft dri vid." al- n"l.cer 65. 4 
T"'no. de mortol.1.t'!..,_c'l inf"nntil.49.0 
llortul.idad gcnnra.l 43513B8 
Pr1nc1.p1tl.oe Cft11l'lno.: :ngq29 
Innu.-,n~& 1 ne•unonío. 5)856 
Enter1tie y otrns nnf"oriun 
dl\dt.111 d1.Rrreic11s - 51.061. 
S(ln1.l.i<le.d y to!'!t.,l\oe m'.lrbo 
noa om1. definldoe - 49676 
ltn!tH''t!lll!'t1adee d'!'l coru:r,6n 45642 
Aco1.d~n1;f'e a .. todn1'1 c1.ru1ue3B50.., 
lilorbil.14"''1. y c.-:c1.do1ttel'I -
perirtAtalee 21165 
'l'u.tr.oroe m.ali.F,T!'Jr< o noopl.a¿i 
UU\8 21614 
RntenJ1.,dnd1u:!I oorebi:-oV11!! 
c\11-A.rtte 128:n 
Cii-ro"lfl hotpl'it1.l"'<l. 1.223.S 
llom1.c1.l11.o ~ leu1.onl\" 1.n-
tenn1.Qnft..l.es 1.06.)2 

&.8\ld!l.1!1 10 514 Di•:bete5 ee1-11tlU'!! 10408 
TuO.roLll.oeiie • ., tod..o.a !on:ina 9 737 Drvnquit1n. enf1ee~. y 

Av1ts.m1noeit1 ~ ~ef1.c1cnc11\o 

nu tr1.c too.o.leo 
D:tR.bet•:I m•l.1.1 t\.lfl 
Anem1oo 
Ano=41.Íari con1·6nita.e 

"Net'r1t1e y na;'roeie 
Tosferin.a 

10~57 

Cl'1n nutr1.c1.onnl'°1n 7051 

1n!eo:i.,nce r~op1rato 
l.\ 1130 r11'.lu ar,·uJ.an -- 51.69 
"'1 Mlt> An111n\"-8 495 ') 
'5,!JO'l. A.lV)ltl11lÍ~ C')~f;~~~tfln .d384 
4 247 r.nfeno"da.~es .J.al. u1."'te-

mot artcrlnl 4069 
ll 0135 tlerrLt1e y n1_ofr•oc1.rl 3E'-~6 

J 458 Disenteri!' y 11..~1.bin.r11e 317.d 
58 33'5 Otr-n.a cnu-:iru1 ~5')5g 

1. DeCUncion•1• !)Or 100Q nn.cido" vivoo. 
J'uento1 Seore<.!l.ri& de Progrru=...'lc1.Ón y I'rl!'91J.P\l"ºto, ll\.rección i:;,..n._, -
nil. de Kat .. af"tloa.. 



En 1o concerniente a1 gasto ejercido en e1 sector salud, hubo 

un crecimiento promedio anual del 19.7~ (ver cuadro ll) 

CUADRO 11 

GASTO EJERCIDO EN EL SECTOR SALUD 1970,75 y 76 

A R O TOTAL SECTOR MILES DE PESOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

15,529,172 

48,243,700 

60,668,500 

l'Ueote: Informaoi6n sobre gastoB públicos SPP 
1970-1976 

En re1aci6n a1 sector vivienda, en eeta sexenio ee di6 gran -

importancia a1 prob1em.a. de 1a eBoasez de vivienda, es así que en -

1972 se aprob<I 1a refor'!la del. texto de 1a fracci6n XII del art!cu-

10 123, que dice que 1oa patrones deben proporoionar viviendas de

corosas a loe tre.bajadoree, a trav'a de 1a aportaoi&n a un fondo -

naciona1 de ia vivi.anda y establecer un eiatema. de ~inanciamientos 

que permita otorgar a éetoe crédito barato y suficiente para que -

adquieran en propiedad te1ee habitacioneo. 

Dicho fondo de Vivienda se cre6 pensando en tres sectores 1a

boralee, lo cua1 di6 origen a diversos organismos pÚblicoe federa-

1es: INPONAVIT, que abare& a empresas privadas; POVISSSTB, desti~ 

do a 1oa empleados pÚb1icoa y FOVIMI, para e1 pereona1 de 1ae fuo~ 

zaa arma.das. 

Con .a1 :fin de poder :fine.ncia.r 1.a c•.)natrucción de iae viv.ien -

d.ae, ee decidi6 cue e1 ~ondo se const.ituyera con las aportaciones 

patrona1oe equiva1ent~e a1 5~ de 1oa salarios pagados, transreren

ciae públicas y 1os rendimientos provenientes do recursos y aervi-



to 

cioe propios. 

En los años 70a se oonetruyeron 276,651 viviendas, de 1ae 

cual.es el. INl'ONAVIT edific6 213,785, (4J..8% del. total.), el. 

POVISSSTB aport6 60,8l.l. (l.J..9%) y el. POVIMI l.,965 (0.4%) (ver cua
dro No. l.2) 

C U A D RO l.2 

NUIJ!BRO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL SECTOR 

ORGANISMOS 

TOTAL 
Financiamiento pÚbl.ico total. 

or~!::~:s ª:i!~~:~1~;;rr . 
IHSS 
Pensiones mi1ita.rea 

Organismos l"edera1ee 
INV/INDECO 

OrganiB11100 Financieros 
B!IHUOP/BANOB!iAS 
POVI (acción directa) 
Otros 

DIP 
PEl!Klt 
Otro e 

Pondos Sol.idarioe 
INPONAVIT 
POVISSSTK 
POVIll!I 

F:l.deioomisos 
PIDEURl!B 
Pideicomi.oo Lázaro Cárdenas 

Frogramae P'inancieroe ( banoa -

VIVIENDAS 
TE!lll!INADAS 
511,044 
404,355 

5,l.39 
4,375 

764 
62,695 
62,695 
25 ,506 
l.9,550 

5,956 
32,l.98 
32,l.98 

N.D. 
N.D. 

276,561 
213,785 
60,811 
l.,965 
2.256 

673 
l., 583 

priTBd&) l.06,689 

N.D. No dioponibl.e 

PUBLICO l.971-l.979 

PAR1.'ICIPACION 

100.0 
79.1 

l..O 
0.9 

O.l. 
l.2.3 
J.2.3 

5.0 
3.8 
l..2 
6.3 
6.3 

54.1 
41.8 
l.l..9 

0.4 
0.4 

20.9 

Puente1 SPP, CGSNEGI, M~xico: Informaci6n sobre aspectos geográ 
ficoo, sooia1es y econ6miooe, México, l.982. 

Ahora bien, segÚn un estudio real.izado por COPI,AMAR, una vi -

vienda adecuada no debe tener máe de dos ocupantes por cuarto babi 

tahl.e en el. medio urbano, ni mt<e de 2.5 en el. rural. 

En re1acicSn a esto, "de 1oe 8.4 mi11onee de vivieudae que exi,,!! 



t!an e1 1970, ~Jicamente 2.8 millone~ (33.3~) ten!8n un !n<lice de 

hacine.miento inf'erior o ir,ua:l. a los 111l1.ximos permitidos. En e11.a.a 

habit:::i.ban e.penas 11 millones de personas (21.71' de la. pob1aci6n 

totai), 1:> r;_ui.':; :::ie;nific6 qu.::~ r.rt.t.i /l~r, r.c.illoncs r1e per.:::01-.as se en 

co:i.tr1;i.bc.n 1w.cing.-~r-t.~ en :;.G -::i1.J 0:1e2 d~ ~.r:tvir::n..-1·1f'" (45) 

"Se¿,-6.n 1os dFltos arrojaUos por cJ X C!;!llS:> c;cr,·~·rn1 de r.Job1rtci6n 

y vivienda muestran r:iue de 1970 a 1.380 se ree;istr6 un mejora.miBnto 

en a1eunos aspectos de lA. si tua.ci6n hnbi taciona.1. Tales cif'ras re

veJ.nn que en ese le..pso e1 inventario n.acion8.1 de 1.As viviendas pr.Q. 

medi6 un aumento anual de 3.8/G,. por l.o Que estas se incrementP-ron 

de 8.4 a 12.2 millones (46~). ~sta evo1uci6n so compara favorau1e

mente con el COTTlportHmiento de 1a pob1aci6n, la cual creci6 anua1-

mente 2.% y se e1ev6 de 50.7 a 57.4 mi11.ones de habitantes (32.9;~) 

en consecuencia se redujo de 6.i a 5.5 el. promedio de personas por 

vivienda,. sw.i.que este continu6 siendo l.igeramcnte superior aJ. de 

1960" (46) 

Con respBcto a 1.H reducci6n de 1.a depend•:mci.g, del. exterior, -

que f'ue otro de los ob,;eti. vos que se planteo el desarro1l.o compar

tido, se i~nplB1nentaror1 wv serie ele.: !!l"Jc.id:ts, f:'.iend".> 1..Lvia Ü"3 el.le.a 1a 

promoci6n ele la.s e>:-portaoionos ele bienes y servicios, no cual. no -

resuJ.t6 tan se.:t;is.factorio como se ei:.ipere.b3., debido a o;ue se consi

der6 l?.1 tipo de ce.rabio como lU1. objetivo r.i4.s de la. política. econ6m1, 

ca y no como un instr.J.r.l~nto, 10 cual trajo c:>nsecuente!"!ler..te un in

cre~ento en los ~recios m~yor que en e1 exterior, provocanJose una 

sobrevo.l.uaci6ri ñe nuP-st.co :pe:;io, c¡ur.: esti~u ... 16 12 ... s i111port2:..i..;.i..,.. 1t-o y -

clesaju.at6 las ex11ortaci 1.>nes, :to que t'..l.VO com::> re~'.l..1 tado un. dlif"icit 

en J.a balFt!l.ZO. en cuent<;; corriente y por tanto, el crecimiento do -

la deuda ext;erior. (ver cundros J.3 ~r 1.4) 



CUADRO l.3 

BALANZA DE PAGOS EN m:x:rco l.971-l.976 
ll!il.l.ones de dol.aree 

I Ba1e..nza de meree.noiae 
y servicios -726.4 -761.5 -l.l.75.4 -2558.l. -3692.9 -3068.6 

A Importaciones de mer-
ca.nciaa y eerv~cios. 3893.5 4562.l 6003.8 8900.6 9998.3 l.0439.7 

B Exportaciones de mar-
canoisa y se~cios. 3167.1. 3800.6 4228.4 6342.5 6305.4 7371.1 

Ir Krrores y Oa>:iiúonee 21.7.7 233.5 -378.4 -135.8 -460.0 -2454.2 
III Capitel a corto pl.azo 551,0 
IV Capital a l.argo pl.azo 669.l. 735.5 1676.l. 2730.6 4318.0 4650.9 
V Derechos eepecinl.ee de 

giro 39.6 39.2 
VI V8J;"iao1onee de l.a re-

serva. de 1a banas cen-
tral.. 200.0 264. 7 122.3 36.9 l.65.l -320.9 
7u.entei Xn~orma-01611 sobre 1ae re1ac1ones econ6micaa de X&xico con 
el. •xteri.or, SPP • Cus.<1ro 1-C 

Rn o1 cuadro anterior podemos observar que e1 crecimiento pr,2_ 

medio anual de le.e importaciones f'uo de 15.22", mientras que l.ae -

exportaoionee eol.o se hicieron a un ritmo del. 13.3~. Dandose ae!,

un d4fic1t del. 29.56~ promedio anual.. 



CUADRO l.4 

EVOLUCICN JlE LA DEUDA EX'l'ERNA DE MBXICO 
Mi11ones de dól.e.res 

AR o lllONTO ANUAL SALDO ANUAL PEN 
AUTORIZADO VARIACION DIENTE DE PAGO- YARIACION 

1970 66.4.7 4176.0 18.9 

1971 369.8 -44.4 4545.8 6.7 

1972 518.8 40.3 5064.6 ll.4 

1973 2005.8 286.7 7070.4 39.6 

1974 2904.6 44.8 9975.0 41.l. 

l.975 4474.0 54.0 l.4449.0 44.9 
1976 5151..2 15.l 19600.2 35.7 
Fu.ent•• el.aborado en base a datos del. Banco Mundial., Worl.d debt 
tablee X'l.-167-80 Waahingthon, D.c., 1980, y Di.rección General. de 
Or&d1to SROP 

.":3 

Este cuadro noe muestra como fueron aumentando loe pr&stam.oe, 

creciendo el. monto to*Al. autorizado al. 21.62)( promedio anual., y el. 

sal.do anual. pendiente de pago, creció a un ritmo promedi.o anual. 

del 25.71.1'. 
Aquí ee ve o1a.ramente que en vez de ir di9minuyendo 1a deuda• 

'f\ie creciendo en forma al.arman.to. 

Otra medida tornada por el. gobierno, fue la ampliación de l.a -

be.se grabab1e de ~mpueetos, sin embargo, como al. m1smo tie~po se -

trataron dé eetab~i~zar 1os preoioe a base de fijarioe, aunque en 

~orm.a reiativa do 1os bieooe y serv1..cioe por empreeae pd.biicas, ei 

efecto de l.ae modi~icacionoe de l.oe impuestos no logr6 en rea:l.idad 

un ahorro en e1 sector público, por e1 cont!'"ttrioi 1o que se 1ogrÓ 

f\le un incremento en las transferencias dB1 sector pÚb1ico a 1ns 

empresas desoentraiizadas, un aumento de ia deuda tanto interna 

como externa y un otorgamiento masivo de subsidios. 

Une. medid.a más, fue 1a sir:npl1.ficnci6n de 'la. nomAnclatura a.ra.!2 

oe1aria, sin embargo, ante lae praoion~e de la bal.an.za de pne;oe ia 



Secretaría de Industria y Comercio extendí& perm.i$oo preVJ.oe hasta 

cubrir casi 1a total.id.ad de 1oe productos de importación ~ muchos 

de exportación. 

El. resUl.tado da esto f'ue, no un aumento en 1a eficienc~a ai -

no su. dLaminución, devido a 1a e1eva.ción de loa nive1es de protec

c~ón nominal. y erectiva, a.l.ontandose al. mismo tiempo e1 pr-oceso in 

fl.acions.rio. 

En re1aoión a una mayor soberanía y un mejor aprovechamiento 

de 1oe recursos natural.ea dieponib1ea, 1~ po1ítica económica tuvo 

1ogroe dignos de mencionarse, como son: "••• 1a mexioanizaci6n de 

actividades conaid~rade.s como básicas. &1 desarro11o do una. infra

estructura considerab1e en e1ectri.cidad, caminos y obran de irri!@ 

ción, 1a petrc1izao1Ón de 1n eoono:n:!a, e1 1ovantamiento de 1os re

cursos dieponib1ee en ci territo~io nacional. h1dráU1ico, entre 

otras acciones. Sin embargo, la pr~etón de 1a pob1aoión eobre ios 

recursos na.tu.ra.1.es ha dado 1ugar en grandes áreas del país, a su -

desaprovechamiento o, peor aún, a p6rd1da.e ouantioeae" (47) 

Lo anterior Be conetata con 1os cuadros 15 y 16. 
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CUADRO l.5 

PRODUCCION Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLEROS l.970-l.976 
~Mil.es de barriles} 

Producto l.970 1971 l.972 l.973 l.974 l.975 l.976 

PRODUCCION l.756l.4 l.77720 l.934l.2 206l.09 234264 2409l.O 2683l.2 

Gaeol.inas 5l.l.83 52620 56525 58983 6570l. 67624 77588 

Kerosinae l.1348 l.l.556 l.l.57l. l.2366 l.2882 l.2692 13841 

'l'urbosina 3086 3265 362l. 4445 5734 5576 6l.69 

Diesel. 30403 30l.95 34502 38274 50226 55l.39 59524 

Combustól.eos 47640 4595l. 52l.l.6 54743 62296 65237 73l.66 

Aet'al.toa 8455 6925 8645 7686 4725 4l.22 4306 

Lubricantes1 1977 l.995 2270 2367 2759 30l.8 3146 

Paraf inae 425 523 544 605 669 560 610 

Gas l.iouado l.32l.4 13646 14729 17l.78 l.8439 l.8671 20386 

Gas seco 4861 5590 563l. 5694 72l.9 4384 5166 

Intermedio" 4 26l.8 3l.l9 2878 3229 3227 33l.5 3690 

Otro!! 204 335 380 539 387 372 l.040 

CONSUJI02 162664 1762l.9 200540 221.087 240371. 255277 272897 

Gas na. tural. 
(mil.l.. de m3 ) 3l.8237 l.6l.9l. 18865 l.8542 21.432 22434 22034 

Ges l.icuado 22086 23931 27286 30324 29352 25734 30296 

Gssol.inas 53576 58301 62496 69725 7l.723 7l.995 792l.7 

Keroainae 14729 15465 15520 1688l. l.8757 18458 19907 

Diesel. 33075 34l.73 36740 42668 5l.129 5727l. 60626 

.Combuet.S:leios 326!!0 37425 50932 53516 61697 69373 74388 

Aet"altoe 3602 4392 .1409 4063 4311. 44l.l 4442 
Lubricantesl. 2254 2097 2380 2467 2867 3434 3334 

Pa:ra.t"ine.e 662 432 775 7l.6 76~ 101. ns 
l. Inol.uye grasas 
2 Consumo nacional apar·ente~producción+importncicnes-ex:portacionee 
3 No ePtá inc1uído en l A oumB del co!'l!"ttmo. 
4 Productos entregados fi plantas petro~uímicas 
Puente: Petróleos Mer.icanos, Anuario Eetadíotico 1979. 



CUADRO 1.6 

ENKRGIA ELECTRICA GENBRADAl 1.970-1.976 
~Mil.1.onea de "KWH} 

POR TIPO DE PLANTA POR CLASE DB SKRVlClO 
ANO TOTAL HIDRAULlCAS TBRMICAS PUBLICO PRIVADO Y ll!IXTO 

1970 28707 l.5005 l.3702 25288 341.9 

1.971 31.31.3 1.451.8 l.6795 27672 3641. 

l.972 34457 l.5392 l.9065 30569 3888 

1.973 37084 1.6231. 20853 331.61 3923 

l.974 40766 1.6708 24058 36664 41.02 

1.975 43329 1.5140 281.89 39428 3901. 

1.976 46372 1.71.89 291.83 42617 3755 

1 Generaci6n totel neta. 
Puentes Comisi.Ón Federa1 de Blectricídad y Secretaría de Comercio, 
Direcci6n General. de lnectricidad. 

En este cuadro ee observa que 1a gene~ción de energía creció 

en oate sexenio a un ti.?.'"ir.O del. 7. 8¡t promedio anua.1, de 1-a. cual el. 

12.03~ :f'ue generada por pl.antae t6rmicas y destinada en un 8.5% al. 

sector pÚb1ico. 

Kl. reau1tado fina1 de toda esta política :f"ue un estancamiento 

en el. comercio internaciona1 en términos rea1ea, y por t~nto, 1a -

aparici6n de presione~. 

Como se puede apreciar, este modelo de poi!tica econ6mica, 

provoc6 que aue fal.lae tuvieran oonsccuencias de grave envergadura 

pnra 1a econom!~ del pn!e, ya que contribuyeron a acentuar 1os de

eequi1ibrío s d~ 1co ~e~tóree externo y pÚb1ico, dejaron a1 marg~n 

los desequi1.ibríoe sectorial. y regi.one.1., lo cual. originó quo hubi.E, 

ra una prof'undización del. de.3equi1ibri.o soc1fl.1. entre capitali.st&s 

y asa1ariadoe, agudizando ias contradiccioneo entre e1 capita1 y -

el. trabajo, causadas principA1mento por el desvío del. d~earro11o -

económico nJ?C'ional hacia. la producción de a.rtículoa para 1-os sec -

toree de nia.yoree ingreso a.. desatendiendo, por tanto, e1. n.bnst:e~:t -



miento de aatisractores que demandan 1as mayorías popu1ares y, por 

e1 awnento de1 eubemp1eo y desemp1eo. 

No obstante Lo anterior, 1n polÍ~icn econ6mica de desarrollo 

compartido, no so1o tuvo fa11ae sino también a1gunoG 1ogroa, en -

tre los cun1e~ ae encuentran: 

1. Aprobación de l.a curto. de d~re ... hor:; y deberen económicos -

de 1oe Eetadoa. 

2. Extensión de 1a p1atafoI"1l'lb m.aritima. a 200 m111ae. 

3. Creación de 1a Procuradu:ría del Consumidor, CONACYT, Ins

tituto Mexicano do Comercio Exterior, y al de En~rgía Nuc1ear, Fon 

do Nacio~a1 do Fomento Ejidfll.., Ley sobre e1 Registro de 1a Transf2 

rancia de Tecno1og!a, Ley para Promover 1a Inversión Mexicana y R~ 

:;.~;.:.<'.?" 1.n extrnnjora., etc. 

4. P.in.anciamiento de inveraion~a de lnf'raeetructura. o deua -

rro11o de 1a industria petro1ora. 1a petroquímica, 1a industria e! 

derúrgi.ca y 1a e1ectricidad, entre otras. 

2.3 Conf'l.icto Eatado-empreearioe y Apert\&.ra. D~mocr~ticaª 

Tomando en c~enta todo 1~ nnteriorm.ente expuoeto 1 ee deduce -

que ei Est~do mexicano pretendía tener un~ mayor incursión en la -

economía y por tanto, un rua.yor control en c1.1.ruito a. inversiones, ª.!. 

portaciones, etc.; lo cll.Ul. no 1e par~ci6 en ningun mómento acerta

do e 1a iniciativa privada, por 1o que hubo \lrl choque frontR.l. y 

abi•)'t"to durante ~atos afio s., entre esta y e1 Estada, es por e'llo 

qu~ 1as re1ecionee Eet~do-e~preo3rios, más que de colaboreci6n fu~ 

ron d~ constfl.nte CfJnni:'!to, ya f1U\J cad~ 'J~"\'Ei de las po.:rtes intenta

ba defender ~~ po~Ítica económica para ioerar ~1 ücoñrr~l:~ ¿el 

país. 

En. el. priroor aíl.o d-9 su. m~dato {e11ero de l.971), Echeverrín 

:'l.p~.iebe. "ta n•.1PV1\ ley !"ederul.. de !"'efor.ll.a. B.¡;;raria. que d13-roga. a1 có 

digo a~Ario de 1.942, en 1.o i;~~ respecta n l.a f'~r.:na del reparto 



Cl'..Jlntro1 los dese';}uili..b"!""los ext~rno, :fisca1. y Uf! precios, '!_11~ ee h,!;. 

b{an obsenrado en 1970" (48) 

En este marco económico-po~ítico, Echeverrí~ seílala quP, e1 p~ 

pe1. rl~l Est1-1.d.., '3S: ol de ~sti.-1bl.ccer ral rimbo y r·itrn:i •1~ desari-olJ.:) 

de 1~ economíq nRciona1, a travé8 dP. participar de m9-~era direct~ 

en 1a producción y dietribuci&:i del i.n¿;reso ~·:>n el objeto de sobr,.t 

guardar los intereees popularee. 

En 1972 ee dE.i otro eilf'rdnto.miento entre el Est!ldo y 1~ inici~ 

tiva pri~"!lda cuando el primero intenta llevur a cabi:> un nuevo pro

yecto do reforma fiscal, "el contenido de la propu~sta era el si -

guiente: eliminació~ de las accionus y valores al portador, grava

monoa individUR.les a los causantes, 1o oua1 imPlicaba 1a determif1!. 

ción de 1os ~ngresoa totales de 1aa personas r!eicas; grava.menee a 

los ingresos provenientes de1 traba.jo; creación de ur.. impuesto na

ciona.1 ~obre 1as dedt.ll)Cionee pen:nitidae en 1oe gaetos de operación 

de 1os negooios e incremento progresivo en la taaa aplicab1e a las 

personas físicas" (49) 

Ea así que los e~presarioa respo~don qu~ el proyecto no hab!a 

sido consuJ.tado en los diferentes sectores de ln sociedad. 

Pese a esto, en la segunda mitad del a.~o 1972 la econom!a ae 

ace1era. "por ~yor gasto público sobre: todo an -Jonstrucción, reani, 

ma.ción de l.a demanda del consumidor; avance de 1aa ventas internas 

y externas, aumento del.a inversión privaria. ••• 11 (50) 

AntQ esto, los emprea~ri.os e~pezaron a intensi~ic~~ mis decl~ 

raci~nes sobre 1a política de Lu~e Echev~rr!a, la mayoría de estas, 

calificaban a1 gobierno como comunista.. 

"El. Lic. Echev~rría quiere l.l.eva.r a México hacia una sociedad 

eoci~1.ieta .:> co::r.lniatn., er.. 1.n ~ue él cree po:lrf<OLll co"Zl..:ietir ln di -



rección y contro1 de v~ economía p:>r el Lst'ldO y lqe libertades 

económicas de 1os ciudadanos, la democraciR y l~ dirección de 1n -

política por e1 Estado ( ••• ). Esa no es más que una sociedad i1us2 

ria, eeaor presidente ••• • (51) 

En 1973, l~ economía mundial manifiesta un deeoontro1 finan 

ciaro "a cona6cuencia de 1a devaluación de1 dÓ1ar y la f'J..otacíÓn -

de las monedas euperavi.tarias frente al. dólar. Existe incertidum 

bre debido a que 1a eitu.aci&n internacional. puede provocar cambios 

en las condiciones monetarias y en 1iquidez, 1o cual origina re1~ 

tiva escasez de capitales" (52) 

Esto influyó en la situación económica del país, ya que loa 

precios de loe productos alimenticios se incrementaron un 5~ res 

pecto al af'io anterior. 

Es por eeto, que on el mee de marzo e1 gobierno presenta en -

la reunión de dirigentes de las eámarae de comercio del paíe un 

primer plan de lucha contra 1a infl.ación, orientado en tres p\Ultoss 

Orientación del consumidor, vigilancia de precios y part~cip~ 

ción directa de1 Estado en e1 mercado de bienes y servicios. 

La dirigencia empresarial., representada por 1a CONCANACO re

chaz& rotundamente el plan, conjuntamente con 1oa temas debatidos 

sobre e1 aumento sa.1ari.a1 y semana de 40 horas, abrieron a.11n más -

l.a. brecha entre Estado y empresarios. 

Pese a 1a oposición del sector empresarial, el gobierno ~ede

ral. anuncia en julio de 1973 un programa de 16 puntos para combatir 

la inf'l.eci6n. 

Este nuevo programa oe apoyado por el sector obrero, el cual. 

propone adem!Ía: que no se d6 una reducción del gasto pJblico des -

ti.nado a 1a inversión social; hace incapie on reforzar el control 

de precios, reducci6n de 1as tasas de· ganancia de loa empresarios 

e increme11to de los salarios. 



"O 

Un hecho coyuntural que vino a alterar más aún 1ae re1aciones 

entre Estado y empree&rioe, ~ue e1 asesinato del. industría1 Eugenio 

Garza Sada, el. l. 7 de septiembre do l.973. Esto desat6 una serte de 

ataques en contra del gobierno, siendo el. pri~ero en preeenciA del 

presidente, cu.ando as1at16 al. sepol.io del. industrial., ahÍ Ricardo 

Marga.in Zozaya expresaba: "SÓl.o se puede e.ctun.r impunemente cuando 

se ha pord:i.do el reGp~to a 1a autori.dad; cuando el. Estado deja de 

mantener e1 orden público. cuando no tan s61.o se deja que tenga 11 
bre cause 1ae máe negativae ideo1ogÍaa, sino además ae 1ee pennite 

que cosechen sus rrutoe negativos de odio, destrucción y muerte" -

(53) 

Eatae relaciones de conf'l..icto entre ~atado e iniciativa pri -

vada se extendieron hasta 1974, cuando el. gobierno puso en marchR 

la creación del. Fondo Nacione.1 de Consumo de 1oe Trabejadores 

(PONACOT) y l.a promul.gación de l.a l.ey federal. do protecc~6n al. con 

sumidor, esto provocó por una parte que on aigunaa ciudades del 

norte del país ne 11evnr&.n a cabo paros patrona.lea: por otra., que 

e1 movimiento obrero p1anteara aumentos sa.1aria1es y mejorec con -

d~ciones de trabajo, a1 no tonar respuesta eatis~actoria, ne empren 

dioron una serie de hue1ga.e, asesoradas en ve_r~os caeos por el Fren_ 

te Auténtico del. Trabajo (FAT). 

Esta eerie de con'f"lictos provocaron una mayor organización 

por parte de1 sector privado, llevando e cabo una ca.mpaffa en la 

prensa naciona1 para m~jornr la imngen de la empresa priva.da y de

sacrE-d.i tar atín más 1n P"Sición est:atE.tl., todas ostEi.S nccior..1.ee por -

parte de ios empreaario~, condujeron a la creación del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) (54) en mayo de 1975; conformado por 

lfl CONCAMIN, cor:cA..NACO, COPARMEX, Asociación dt> Be.nqueroa de Méxi

co, Consejo Mexj cnno de Hombres de Negocios y Aeocieición Mexicét.na 

de Inetitucione& de Seguro~. 



Dicho consejo elnoora una declaración de principios, de 17 e~ 

p{tulos y una declaración sobre problemas ectua1oe de 11 capítul.os. 

Tocante a1 papel del Estado en ln ~conomía, los empresarios -

señalaban que: "al Estado le corresponde crear y mantener la infr,!?_ 

estructura económioa y gare.nt.izar el orden contra quienes preten -

den a1tere..r1o; La participac16n del Estado en la economía eetñ ro

deada de salvagu.rdae y condicionee, ya. que en un sietcma de econo

mía mixta es aquel en que, reconociendose el papel preponderante -

de la iniciativa privada, ee permite su acción supleteriA del Ee -

tado cuando lo requi~ra el bien común" (55) 

En lo concerniente a las relaciones obrero-patronales , el 

sector empresaria1 establece que los salarios deben fijarse eegún 

las posibilidades de lae empresas. 

La reaoci6n de ia iniciativa privada a la política económica 

gubernamental., no só1o ee ~uedó a nivel de diecurao. sino que rea-

1izó accion6s concretas, ejemp1o de esto f'ue el paro iniciado por 

ngricu1toree de1 eetado de Sinaloa, 1a pos1c16n de 1os pariataa 

obedecía a una postura ideo1Ógio6 rundamenta.l.: la defensa de 1a 1~ 

bre empreea. 

En resúmen: 1a actitud de 1a iniciativa privada durante loe -

dos pri~eroe ru~os de la década de loe 70 1 0 .f'uo de espectativh y 

cautela a las disposiciones gubernamentales; en el tercer afio de1 

mandato de Luie Echeverr!e, se establecen una. serie de medidas pa

ra el cont.rol de la infl.ación, oausa que provocó una. opouici6n 

abierta entre las relacionea Estado-eropreoarios, recurriendo ambas 

partee a1 uso de un lenguaje embravecido y rijoso; y durante loa -

años de 1973 a 1975, ia iniciativa privada ooser,6 une. mayor orgs

nicitividad tanto a nivel retórico como práctico, de donde se in -

fierP. l.a siguiente suposición: el gobierno perdi..S la luchu ideoló

gica. por 1o que no concretizó nine;una de las re-for¡na~ pr(.•Jf' .. H!stas¡ 
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provocando con esto doo coaae: primero, creaci6n de W1 c1ime de r~ 

celo y desconfianza en el sector empresarial, por lo que, se di6 -

1a ea11da de :fondos económicoo e.1 exterior y dismj.nuyó 1a inver 

ai6n privada; aogundo, lo anterior condujo a quo e1 sector privado 

alcanzara mayores nivelee d~ ore;aniznción a través de 1R creación 

del C·)nsejo Coordinador Empresarial. (CEE) 

Tomando en cuenta el desequilibrio econ6mico, político y so -

cial en que se Vi.Ó envuelto el Eetado en este sexenio, el gobierno 

tuvo ln necesidad do tom.o.r cicrtae medid.no, entre ellas la 1lrunndn 

apertura democr~tica, que frenara loe acontecimientos más signifi

cativos entre loa cua.leo se pueden mencionar los siguientes: la m~ 

sacre del 10 de junio de 1971, en la que ee usaron f'u.erzae paramili 

tarea; en e1 nive1 municipal hubo insurroccionoo iocnles y algunos 

candidatos oficiales f'uoron depueotos por ol. pueb1o; en la cias~ -

obrera, la integración de Aindicatos indcpendienten que ee salen -

del. control. de l.os orgn.ni amof' tr&di...::.ionaleE.i¡ ei-.. c..l medie c~peoino 

hubo OCl)pacione-a a.nárqi.1ica8 c'le tier~st:i, obligando al Estado en al

gunos casos a ordcnnr lb intervención del ejércitoª 

Ante eett:t F.i tt1ación, el Estn.da i~plementó une. doble política 

" .... por une. partft una renovnción del popul ismo: cooptación de le.s 

clasfle medias urbanas'" domagog!n. obrf'!ra y agrari&..r disminuci6n de 

l.a represión ~ontra le disiden~tn, pr(\..,..em1s de re-f'or:nas, encabeza

miento de a.l.gu..noa movirr.ier.toa popul.nrrs ci.rcunecri tos, fltnques VO.!: 

caa que aliviarrL.-i. el. dr:~r{con~ento: A.'.:.l!l¡;¡n~::ir: dr. ~A.1.l"~rias, e incre 

mentoe del ga.ato pÚbl.ico hRste niveles de:!'icittlrior;, E" costa de un 

aurnentrJ considernb1e ~el end.e 1lda.miento cxtern-:J" ( 56) 

Ahora. bien, 1n npertura democrática consistió basicamente on 

abrir esnacios a 1a disidencia política, inte~ada principa.1mente 

~or grupos de 1n izquierda que participaron en el movimiento de 

l.968. 



Durante eete período la pol!tioa mexicana estuvo compuesta b!!; 

sicemente por cuatro partidos políticos: el dominante (PRI), el 

conservador y apoyados por católicos (PAN), el socialista (PPS) y 

1a corriente mi.litar que ee desarrolló en e1 (?!'-~). 

Con este tipo de política, entraron a ia escena otros siete -

partidos que fueron: 

Partido Comunista Mexicano: Se fundó en México en 1915, como 

un inten~o por oonetruir una a1ternnt1va de sindical.iamo de 01aee 

frente a 1a corriente anarquista de ia Confederación Genera.1 de1 -

Trabajo (CGT) y la re~ormista d~ la Confederación Revolucionaria -

Obrera Mexicana (CROM), como un efecto de los problemas eetudiant_i 

lee de 1968 y 1971¡ muchos grupos de las juventudes comunistas em

prendieron accicnee guerri11ere.s. 

Partido Democráta gexicano: Ee 1~ ver~i6n electoral de la 

Unión Nacional Sino.rquiata y en alguna forma la expresión política 

de algunos grupos católicos. 

Sus origenes ee dan en re1ación a tre6 organizaciones re1~gi~ 

eas1 Acción Católica Mexicana, Legión y la Dasa, BU.rgidae de la 

guerra orietera de 1929• 

En 1972 empezó a promover la afiliación, poro frseaaó en su 

intento de regi.stro en 1975. no obstante, presen~6 candidatos a 

lao eiece1onea do 1976. 

Partido Mexicano de 1os Trabajadore~: Es re~.11.tado dol movi -

:ni.ente ferrocarrilero de i958, el intento político de los intelec

tuales en 1961 y el movimiento estudie.ntil de ~968. 

Se constituye formal.mente en 1974 y su primera ta.rea es pnrt~ 

cipar en 1as e1eociones de 1976. 

Dcearro11Ó a1ienzae con trebajadores y campeoinos, en perti -

cu1ar con mineros, traneportiatse, ferrocarr~1eroa y electriciatas. 

Partido Socia11eta de 1os Trabajadores: Su a.~tece1ente es el 



Comite Organizador y de Conmü.ta (COC), que empezó a afiliar estu

diantes y oo1onoe. 

Bn l.975 ee constituye formalmente como un apoyo de la izquie~ 

da gi.ibernamental., muestra apoyo orunpeaino importante, 1igaa con e1 

PRX y d'bi1oe contactos con obreroe. 

Partido R"evol.uoionario do l.os Trabajadores: Se orígina d" un 

grupo trotskista y de la IV internacional. 

Bn 1976 ee dió l.a unificación de l.a mayoría de loe grupos 

trotskistas, ganando su registro como aaociaoi6n en 1978, tiene i~ 

f1uenc~a entre telefonietae, m6dicos, maeatroe, catedráticos y ºEL!! 

pesinoa. 

Partido Patriotico Mexicano: Es el resultado do una división 

mayor do1 PPS, ha mostrado inter6e en hacer al.ie.nze..s con otros Pª.!: 

tidoe, ei siguiente cuadro noe muestra. ei afio y candidatos. e1 nú

mero de votos obteni.doa en e1eccionee y el porconta~o correspondien_ 

te. 
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KLECCIOHBS PRBSIDSNCIALES 1970-1982 

ANO Y CANDIDATOS 

1970 
BCHEVX!!RIA {PRI) 
{POR RL PRI) 
(POR RL PPS) 
(POR EL PARI!) 
(PBRSO!IALBS) 
GONZALEZ M. (PAN) 

J.9763 
LOPBZ PORTILLO (PRI) 
(POR RL PRI) 
(POR EL PPS) 
(POR EL PA!Ui) 
PERSONALES 

J.982 
DE LA MADRID (PP.I) 
(PAN) 
(PSUlfj 
(PDM) 
{PR'I.') 
(PPS) 
{PST} 
(PAR!>!) 
(PSD} 
OTROS 

VOTOS 

13,915,963 
J.J.,970,893 
11.,708,065 

120,493 
75,810 
66,525 

i,945,070 

l.6,7?7,993 
J.5,435,321 

648,778 
339,922 
303,972 

22,539,.279 
l.6 ,l.45, 2;i:.; 

39700,.045 
821.r995 
433, 886 
416, 448 
360,565 
342,005 
242,187 

48,4l.3 
28,474 

100,CO 
86.02 
84.13 

.87 

.54 

.48 
13.9!1 

100.00 
92.27 
3.88 
2.03 
l.82 

100.00 
n.63 
l.6.41 

3.65 
l..93 
l.85 
l..60 
l.52 
l.,05 
0.27 
0.13 

3 Bn l.976 en el acta del. diario de debates e6l.o se d16 conatan 
cia do 1os votoa por e1 oandidato registra.do ~ presidenta e1ecto. 
Fuente: Gonzál.ez Casanova Pabl.o. in Eetado y l.os Partidos Pol.Íti
cos en México, Edit. Era. 3n. edición México 1983, tomado da diR
rio d-.;.o dcbe.t-ee de 1.!.'. Cá-nn!'f\- d":' Di:rn.1t~~c-E 
Sccrl9ter!a. Técnico. de 1a Co;nj.~ión Fedor--d.1 E'lector2.1 .. En Revi.sta. 
Et.neo Nnciono.1 do Como!"cio E'xt<:.•i'j.';)!"r Ve:!. 32 ?l.;;,. e, Aeosto de l.982. 

En 1ae elecciones de 1970~ el PAN reprBeent6 la má:r.:ima opos~

ción ai partido ofici~l, en 1970~ el PRI Rdqui~re una mayor hegem~ 

rúa, ya que el PAN poetul.a al. miemo candidato que el PRI, el PPS y 

el PARM aumentan sus porcentaj-as Oe votos ún re:lc.ción al aúxenio -

anterior. 
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Aquí no se a.precia de :.H.1.ncra cl:=i..ra J..a incursi6n en 1:::i. vida 

!)OJ.!ticn de :tos p;·T ti dos de i?-;,uierc.la, ee hasta las elecciones de 

1932, '}Ue se ve 1.a apertu.nt de:nocr~tica cristl:'l.lir.:ada, debido a que 

ya SP. ree;ietr6 l."3. p8rt~.ci:r,aci6n de- otros pl?.rtidoc (!tte obtt.wi.eron -

pero que participaron h.a.ut~ lc..s e]J!ccion~s de 1902 pJrCJ,ue e.ntcri.o.r_ 

ruente cl:l:-ec:ía.n c1e un concenso real Cl.nt e 1.:--t. p::>blnci~n. 

La;. sieuieli.tes c;rificas nos perP1i ten constata.r 1.o sc:i~\lado en 

o1 eti.:,dro !lo. 17. 

1970 197ó 

LO PEZ 

1962 



Tomando en cuenta lo señalado en este cap!tulo, podemos decir 

a manera de resúruen qu~: 

1) La pol!tica cconómicn de1 pcríoño 7G-76, se inicia en un 

momento coyuntural., en el cuR.1, se mP .. J1ifieet'3. 1Fl pérdida de legi -

tiroidad dol E2tado a conse::-ucnciR de 1os resulta.dos nefYLtivoa te.r.1-

to en el ámbito económico y político del modelo de dcsarro11o cst~ 

bilizador propugna.do po~ el r4girner. ant~rio~. 

2) Echeverr:!a ela.bora. un nuevo progr-;U!lB. econ6mico denominado 

Desarro1lo Compartido. Stt intenci6n básica era la de reducir ias -

tensiones socia.lea y reestructurar los márgenes de legitimidad es

tata1; aeí ~amo, hacer frente a1 proceeo infl.acione...rio, aumentar -

1a capacidad productiva de los sectores báeicoe y prioritaríoe y 

apoyar la exportaciÓne 

3) Las relacionec Eetado-cmpre~arios durante este régimenr 

más qu.;. de co1.e.bors.ci6n fueron de confl.icto, puesto que, ha.y u.n.s.. 

franca opooición entre los modelos do desarrol.10 económicos proptt15 

nados por cada parte. 

Por un lndo 1os empresarios exígen menor intervenci6n estatal. 

en la vida económica del. país; seffa.1.ando que 1a f'unción del. Estado 

es la de Vigil.ar eue intereses y 1a de crear 1e.f! condicione.e i.nf'Z"!l 

eetrueture.J.es para el desarro1io y expansión de su capital.. 

ec decir, por rnnyor participación estatal en ia vid& oconóm~oa. 

En base a esta dife~encia se enarbolan una seríe de contradi~ 

cienes entre el Estado y 1a íniciativa privedae 

4) El discurso retórico del gobierno echevcrrista provocó a1 

inicio de .o\! ma.."1.dsto des~or.f~ ~t~?:~ e inc~rti<lu..rnbrP. en el. sector em

presarial. esto 11evó !'.t que en la segunda parte del. régimen se un,! 

~icara. la iniciativa privada con la creación del Consejo Coordina~ 

dor Empresarial. 
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De esta manera 1oa empresarios paoan de una actitud defensiva 

a una ofensiva en contra de la política económica estatal. 

5) La apertura democrática no a6lo abri6 espacios a nuevos 

partidos políticos, sino también infl.uy6 en los sectores pequeflo -

burgueses, en 1oe que hubo una reactivaci6n política provocada por 

1a cooptación .de intelectuales aramados. 

6) El apoyo otorga.do a1 presiñonte Salvador Allende, diÓ pre~ 

tigio al país, tanto nnciona.1 como inteniaciona1me~te, ein embar -

go. interna.mente esto es retornado po~ la iniciativa privada para -

desacreditar la política económica itnpl.ementada por el. Estado. 

7) Después de 1oe sucesos de1 10 de junio de 1971, fueron 1,i 

be:r-ados tU'l número considera.ble de preaos políticos. 
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e A P r T u L o rrr 
LA POLITICA EDUCATIVA DE LUIS ECHEVERRIA Y LA ESCURLA PRIVADA 

3.1 La Reforma Educativa. 

El proe;rruna económico, político y socie.I presentado por Luie 

Echeverría, e0 orientaba a reestructurar la economía nacional y a 

lograr la rocuperBción de la 1?.gitimic1ad perdida, paro. el.lo era n!:, 

ceeario elaborar e implemen~ar una refor:--~a en el sector educativo, 

la cual f.tdopta.rc. un programa 'for;i.letivo r:u•: condujera e. la reeE:1trv._s 

turaci6n de l.as :fue:r-z&e. product.iv~Jli necesa.riae para el modelo de -

acu.'!lu1nción de CnPi tal, además ne le <!aba un cnrñcter dcmocrñtic:o 

que estuviern acorde a la pol.!tice de n.pertura democr4.tic&, de ahí 

r¡ue Be entienda. oue el pOpfll del EstAño dentro de la educación ti_!l 

nt~ u..-.,n. ori.E:nta.ción def'inido. de o.cüerdo a. su desarrollo económico y 

a eu doetrlua política~ nl respt?cto, Luis Beltrán señal.e.; "depende 

1a oriFintaci6n de una escuele. de la ori~nta.ción políticn del Esta

do, si e1 Estado es faeclstn. ln cacueln e~ ~uócista. Si ol Eetadc 

es na.zista, la escuela. "ª nRZiF;ta. Si el Es·tRdo es f's1P-rtV,f'tE, l~ 

escuola ec falangista. S~ el Betado ea democrático, la o~ientación 

de l.e. escuela n.ecesarip....me.nte tiene que eer democrática. En e:fecto, 

en toda aociedad 1R educación sirve a elevados fines sociales~ pe

ro no le corresponde fijar nutonomament& sus propia~ metan. Obede

ce su orier1tación P. :ta ~ocie.·daci donde actúa.. Eata clase socio.J_ que 

dirigti tW.. Ei:;i.é:!.úo y ptin:l. cuy·o sez-v.i.c2.o actúa ee la que orienta la 

educP..c1.Ón" ( 57) 

Tome~do en ouentR le ci~~ 2nte~íor, tennmo8 entonces qu~ la -

re-forma educa.tíva impulnr..dP e:i. 01. .scxe::li.o de Luis Echoverría tenía. 

a.ue apeg-J.rse a un p!'incipio demot::rático :¡ue estuviera dentro de ll.'\ 

doctrinr-t p~l{t..:.t'.'!'. de! !"~c;im,...n fl.<>;::~ci:-ñtic-,, '3~ ahí que ~e o.bocarn...n 

a dar una. re"formi;. amplie en el sector educativo, desd.e la educa. 

ción prima.ria hastA 1n superior, así como el decreto de 1e 1ey fe-



50 

deral. de educnción y de ln 1ey federal de ~~uco~i6n para adu1tos. 

La baee de la reforma educativa e~ el diálo©-'• la partic1pa

ci6n y el conoenao, además, debía t•.1ner un carácter i.ntegra.1 y pe,;: 

manen te congruente a los principios de la e.pertur!l df1t!locrñtica, 

por 1o que se entendía la educación "como un proceso con doa gran

des objet1voe Sociales: de una parto, transro:nnar la economía, las 

artes y la cultura, a través de la moderniznción de 1no mentn1idn

dee y de otra, instnu.rnr U.."1 order:. G·~cial. más juot:o~ ;:irincipalmcnte 

mediante la igualaci6n de oportunidades" ( 58) 

Este concepto de educación ee encuontrn plasmado en 1a Ley 

Federal. de Educnc1.ón dentro del artículo 5o. dende te.mbién en di 

cho a.rtícu1o ae establece que la educación que se imparta por el 

Estndo, organi.emoo descentralizados o pe:ticularea con autorización 

y/o reconocimiento de validez ot'icit=-l de. estudios deberán sujetar

se a loe principios esteblecidos en el artículo 3o~ constituc1onal, 

e1 cua1 oatablece: 

nLa educación que imparta el Estado -FedoraciÓny Estado&, mu
nicipios-, tenderá a desarrolla~ armónicamente todas las facu1tn -

dos de1 ser humano y fomentará en élr a la vez, el amor a la patria 

y la conciencie de 1a solidaridad intenw.ciona1, en la independen

cia y en la justicia: 

I. Garantizada por el artículo 24 la liberta(l de creencia.a,-

plato ajeno a cua1quier doctrina religiosa y, basado en loe resul

-tados del proc=-eso cientÍf'icoir lu-::!"~nrá C·~ntra. 1a ignora.."lcia y SUP 

efectos, las servidumbres, los fanati~mos y los projuicios. Además: 

a) Será democrática~ coneidera...~do a 1a democracia no eo1ame~ 

te como una eatntcture. jurídica y un régimen polítiúo, sino como -

un sistema de vida funliado en e1 constante mojorruniento económico, 

soc1B1 y cuJ. tural. del pueblo. 
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b) Serd naciona1 en c1..umto -Ein hostil.ldades ni exclueivia -

mos- a.tenderá' a la comprensión d~ ni.iestros problemn.s • a.l nprovech_fl 

miento de nuest!"oe recti.rooG, ':.\ l~ defensa de n.ue2tr>i indepcndenci11 

po1Ítica., ü Hseguramiento de nuestra indepenrleccia económica. y ~ 

1~ c<'.:>ntin·J.ida.d y acrecentan:..•.!r..to de nu•?stra c1..1.J.tur1::., y 

e) °'.:!?ntribuir~ r:. le. C·)!-:,.·.:i·..-·.:.:-:i:·.:. hn!.".i.nn::i., tnnt0 Il0!"' lo·~ 1..;:•..':ncg 

toa •11.le n.porto ..:>. fin 1·:. r·1~buste 1:»;r E"r: c;-1 eü~i.1:1")!1'10, ju.::1to <~on el 

aprecio paru la. di.b-r.1'!..Ua~ !jco lf' .. p1.:;!'"'son'~ y lo. inte¿;rida:'!. d·:! 1.n fe.~i

lia, 1a convir::ci-:5~·· di;~. iat.er~:~ &oJYl•~:. ... ¡,.:..l_ ü~~ J.:... e-::ic:.edn:i, Cw:t...'1.ti:> ¡_-,or 

g.\.o5 •.ii:! !'H.Z<-1.f::~ U..-~ Sl:·~t.c-1.~, a-::~ g:r"'J.í10~, di;> e9X()g C> do?. inl!ivicl'.AO·.s; 

II. LoG p!1::"ti.cu.l-Rr-•3G µodr~n. ::.rupr.Lrtir cdacn.cl6n en todos sus -

tipos y ¿;ra.aos .. Pero µo!' :L.o qu': co~ci.:::rr~C" a 1.ro. sducnció:i primnria. 

secundar-i~ y :-iorro.!Q y H l~: d.8 C:•.lc1lquit~!" 'tipo o gre<io, d.estin9.da a 

obreros y a. campesinos tl•;.-bc:r-án obt9ner pri'.!v.iruncnte, 1;:.n cada caso, 

l.f-! uutor-ir:u.ció:i. e):presa clel ~oder pÚb1."i.;::o. Dich:oi. ~:;.utorización po -

drá s.i;;r negnd.a o revocada, sin qué r.-ontra "'..;ale.:.- re:.o·.)lu:::ior.os pro -

~eda j~iciu e roc~roo alci~oi 

III. !r0~. pltL-rtcleE: :'ar'tit:"1tls.r0s o.~~~iGudo::; c. 1.n odui::act-5~ on -

1.o.s tipos ~- grado~ que ezpeci:f:i..c~ 1.~ frF.·:::·~iÓ::.::. w1tc~ior, d.::becán 

ajustarse sin cxcepció:;. R 1-o di r.:ipu.eo:it;·:i on los parrnf'os inicia1 I :r 

II del. pre~en-ce &.1·t{cu.1.o ~ y~ nd·~rn.áG 0.<:lberán cumplir lo~ planes y -

l<>s progrs.:nas o:'ici~lec. 

~ .. , ""' -~· 
~-~- ... - . 

1.us avcieJB.di:.s p,:.:- ::..:.:::.::..1::..:·s) ~'-1'" r~:-:c\1:~-¡·.,n~ ~. pr~dorninantert:•Jntc, 

raa.licien actividades -ed.uc::P.tivt~o, y las asociacio:ies o sociedades -

ligad.as co:i ll?i propr:!..e;a.nda <\~ c1H11.r¡uier cred·:J reli[;'ioso t n·? in ter 

vendrán en ferina nlgu.na en µ1unteles C:1 que se impartg. edtti..!n.ci6n -
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sinos. 

V. Ei Estado podrá retirar, discrecionalmente, en cuA..l.quier -

tiempo, el reconocimiento de val.idez oficial n 1.os estudian hechos 

en p1ante1es particularoo. 

VI. La o0ucaci6n p!"'imr.;._rin será obl.igatorin¡ 

VII. Toda edu6nc:ié::: que el Estnc~o :imr;.::~~ .. te.. ::ieré. (;t"';;.tuitE:. :; 

VIJ:.I. LP..r! U.":..i vrc:-=:.·s.o. d.:..:.d~ r· :r J..F.3 Unm'.~~·· in~ti i:;ucione.G <}El educación 

superior a lF'-l:; q\.H· ln l.·}y G~.cr<~u.1.• au.1'ono·i:..:·;l1> ·t;cndr~..:n lr~ facuJ..·tad y 

l.n responsabi.li·ie.O -"'.~ ,.::•.:.bc~E'lr::<.e r-. s:. ;..::;_smas¡ :reali?;arán sus fines 

de educar, investif7'-1" ~,p d:tf'Undi:r- la culturA de acuerdo con loe prig 

ci.pio·r; de cDte u.rt:!ct:.1::"~ ::·bcpeto..n6v ls. 11.bcrto.C. de cátedra e inve~ 

tigación y de l:!..t1r:::: e:xs_-ner. y discui;iiÓ:J de las ideas; determinarán 

en 1.os t{;rmi.=-1os ~r co::-: ~-~º mode.1.idr1des que establezca l.n. ley federal 

de1 'trabajo co~fornw ::i; :l.f-u3 caracterír;-tica.a propine de un trabajo -

especie.J...t cJe mn..'1.ere. que concuerde con la. nutonomÍ&, la libertad de 

có.tedra e investiga:::ión y l.os i"inet-i de le.s 1.nsti tuciones e que es

ta fracción se ref"icre .. 

r.;;:. El Congrefi0 de lH. Unión~ con t>} :fin ele 1-tnif'i.ca.r y coorC.1.

nar 1.a edu.cnción e::-.i 'toclr.:!. le repÚblicE:.~, expedlrA. lc.s J_cyes neceas -

rias destinada.E". c. Cis1;::-ibuir lo :fu...":.ci0:1. 3ocial. educativa entre lP... 

fecierac:i.Ón¡ 1-os Es-c.--,fü;::; y :!.os municipioe, F.. "!'ija.'!"' la.e aportaci0ne3 

eCrl!"lr)mi_co"'l 0,..,r ..... , .. ~n."'nn1 i::c""1~~~" r:¡ ~"'"" ~f';T""'J'ici o -rnlbl i~n v ~ sef'íA.lar lRs 

sanciones aplicnbl.!!f: :. 102 !'u.nci.•·n:.P,,.~ios qo.G na cu;r;pla..'1. o no hagan 

cumplir lB.e dtsposicio!les l .. ':!J_ati_vt::.e;), lo mismo ciue a todos aquellos 

que 1.ae infrinjan 11 

Delimi ta.ndo la interprfd;acián de este artículo de acuerdo a -

nuestro ~bjeto de estudio, es impori:;P.nte señelar de manera singu -
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1ar aquel1os 1.ncisos que regl.amenten 1a participaci6n de 1oa par -

ticuJ.aree en e1 proceso educativo; esta de1imitación también se e~ 

focará a 1a. reforma educativa de 1a ense~an~a primaria, en re1a 

ción con ia apertura democr>Ítica y ioe particul.aree. 

En iae fracciones II, III, IV y V de1 ertícul.o 3o. conetitu. -

ciona.l. ee hace ref'erencia a oue 'lP- educRción que impartan loe p1B.E, 

telee particul.aree deberÁ contar con 1a autorización del Estado, -

asimismo se deberá aorooter nl. cump1imie:1"to de 1.os planes y progra

mas oficial.ea y 1.oa ministros de al'?;'Ún culto o credo re1igioso, no 

podrán intervenir en 1oe p1anto1ea que se imparta educación prima

ria, secunde.ria y normal. y l.n deatinada a obreros y campesinos. 

En re1a.c:!..&n a. esto, el. Esta.do cuenta con toda 1a fa.cultad pa

ra desconocer en cual.quier momento 1os cetudioe realizados en p18.!! 

teiee particu.l.aree. 

Ahora b~en, 1os preceptos anteriores ae complementen con 1o 

establecido en 1a Ley Federal. de Educac16n, en donde se eet~pula -

que 1a educación es un servicio pÚblico a través de1 cual ae acro

centa 1a cu1tu.ra y se forta1oce 1a conciencia de 1a nac1oneJ..idad y 

de 1a conVivenoia internaciona1, el artícul.o 80. y 9o. reafirman -

io estipu1ado en ei art!cuJ.o 3o. constitucional. fracci&n IV, que 

regl.e.menta 1a intervención de 1as corpore.cionee re1igiosae o minig 

troe de ou.1toe en el. proceso de enseftanza en 1os niveles primar1a, 

secunda.ria y norma.1 y 1a dest.ina.da a obreros y campesinos. 

El. Estado ai entender ia educación como un serv-J.cio pÚb1ico, 

comprende a las inver~iones que se realicen en materia educativa -

ya sea por él, por au.s organismos descentra1.izados y/o por par-ti -

ou1ares oomo de interés social. 

En e1 e.rt!cuJ.o 24, ia Ley Pedera1 de Educación establece io -

que comprende ia función educativa. donde ee reserve. el derecho de 

editar 1ibroe y ~roducir materia.l.ee didácticos, así como tambián -
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e1 dereobo de otorgar, negar o revocar 1a autorizaci6n a 1os par -

ticu1aree pa.ra impartir educación primaria, secundaria y normal. y 

1a destinada a obreros o campee:tnoa en cual.quier tipo o grado, --

tambi&n puede otorgar, negar o retirar 1a. validez oficia..1 a estu -

dios rea1izados en planteles particulares en loe niveles antes ae

fi.n1adoa. 

De esta formfl, el Esta.do vigila que l.a. educación que ao impa!: 

ta por 1os particulares ee sujete a las disposiciones de 1a 1ey. 

De acuerdo al. artícul.o 25 de l.n Ley· ?ederal. de Educación, al.. 

poder ejecutivo federa1 1e competo a través de l.a Secretaría de 

Educación Públ.ica e1aborar y mantener actualizndos 1oa libros do -

texto gratuitos en la educación primaria, y en el. artículo 26 que

da mu.y el.ara.mente establ.ecido que los planes y programas de estudio 

y políticas oducativae serán propuestas por instituciones y enti~ 

des oficia1ee. 

El. a.rtíou1o 36 se refiere a que no procede juicio o recurso -

alguno hacia el Estado cuando este revoque las.autorizaciones oto~ 

gadas a particul.area, además, en loe art!cu.loa 37, 38, 39 y 41, e1 

Estado establece procedimientos y actuación hacia revocar 1ae a.u -

torizaciones a particulares para impartir educaci6n en 1oa nive1os 

eeffal.adoe anteriormente. 

Lo a.rr~ba citado. se refiere unicamente a 1a manera en que se 

fue e~tru~turtUJdo 1a reforma educativa dentro de1 marco constitu -

cional., quedando expedida ia Ley Federal. de Eduoaci~n, oi 27 do n2 

viembre de 1973. 

En 1a práctica, y de acuerdo a 1os pronunciamientos conten.1 -

dos en 1os in~ormes de gobierno. 1a reforma educativa se fue deaa

rro11ando de 1a manera siguiente: 

En e1 primer afio de este sexenio se publicaron por parte da -

ia Secretaría de Educaci6n PÚb1ica, una aorie de trabajos y docu -
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mentoa para definir 1as bo.see de 1a reforma educativa y ofrecer1ae 

a 1a opinión pÚb1ica, esto hay que conaiderar1o como un :lndicio -

de la apertura democrática dentro de la política educat~va, donde 

en lugar de ~mponer por decreto dicha reforma, se trat6 de 11evar 

a cabo en foros de consulta popu1ar. 

Dentro de ~oda eeta gama de trabajoe y documentos publicados 

se aprecian loe principa.1.es propÓeitoe de la reforma educativas 

a) Se trató de articu1ar e1 proceso educativo con e1 proceso 

productivo, fl.exibi1i~ando e1 sistema oaco1ar a trav6a do modificar 

loa p1anee de eetudio. 

b) Se implementaron diversas formas de educaci6n informal. que 

permitieran mayores beneficios a 1aa pob1acionea marginadas. 

e) Se propuso diferenciar los contenidos educativos de acuer

do a cada región, rompiendo as! l.a uniformidad pedag6gica e ini 

ciando e1 proceso de descentra1izaci&n administrativa de 1a educa

ción. 

d) Se propuso :Lncorporar al. esfuerzo educat:lvo naciona1 a los 

demtÍs sectores, eepecia1.mente a1 sector productivo prj_vado. 

Como se aprecia, 1a refonna educativa pretendió desde sus i~ 

oios. establecer un lazo estrecho entre sus objetivos y 1aa nece -

sidades de producoi6n que el. país requería. 

Pese a que e1 Estado estaba dando una imagen de democracia• 

en 1a práctica se daba la represión sobre e1 sector eetudie.nti1, 

claro ejemplo de cDto f'ucron 1on ::ucaaoc do1 10 da junio, los qu• 

fueron tratados muy superficia1mente en e1 informe presidencial.. 

En e1 segundo afio del sexenio. se establecía quo "el gobierno 

de la república ha promovido un proceeo de roforma hacia e1 siste

ma educativo ( ••• ) -para el.l.o quedaba sal'l.alado que- el. Estado no 

puede renunciar a la runción rectora que 1R conetituciÓn le aeig -

na pero debe aJ.entar ei espíritu creador ••• n (59) 
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Para el1o, Lu.1.e :&cheverr!a defin!a a la educaci6n como una 

obra humana en su sentido más al.to, que da pie a entender1a tam 

bién como un derecho y una aspiración nacional por lo que 61 ee~a

labe. que e1 Bstado estaba obligado a mejorar el sistema educativo 

y de eeta manera hacerlo más democrático y eficaz. 

En este iZ:iforme oe diÓ a conocer 1a reforma en 1os 1:1.broe de 

texto gratui.·tos, el. preeidente señal.aba: "••. En brevee d.Ía.s todos 

l.os nifloe que auraan 1oe dos pr:i.meroe af'ios de 1a educación pri.mari.e. 

tendrán en sus manoe libros de texto gratuitos total.monte renova -

doe. Permanecemos fieles a loe a1tos propósitos de la unidad nnci~ 

nal. y democratizao:l.Ón do l.e. enll!teiianza que 1ee dieron origen •. pero 

estamos ciertos de que eu reV'isi.cS'n rigurosa y pennanente es esen -

cia1 de la reforma educativa" (60) 

Lo anterior sefl.a1a. de manera velo.da que el Botado lo que pre

tend:!a era. crear dende e1 nivei primario una conciencia en 1oe ed~ 

ca.ndos pero con m:t.ras a seguir manteni.endo e1 e:lstema, por el1o ss 

pro:;meo una revisión rigurosa y constante de loe libros de texto. 

Bn e1 teroer discurso of'icial. do1 1 0 .,. de eepti.embre, el. Lio .. 

Bcheverr!a aclaraba: "1a pol!tica en materia de instrucción públi

ca no debe anal.izarse aie1adamento, aino en e1 me.reo unite..ri.o de -

ia acción gubernamental... sus frutos dependen de 1os adelantos que 

1ogre el J>B;ÍB en su conjunto ( ••• ) -adem!Ís se aceptaba que- la ca~ 

sa de1 deeempieo y de 1a consiguiente deva1uaoión educativa ea e1 

modelo de desa.rro11o económico. Sal.vo medidas correctivas de al.e~ 

ae 11mitado. dicho modelo da ~e import8Iloi& al. or6oimiúnto aeon6-

m.ico global.. en beneficio de sectoree reducidoe. que a 1a méxi.me. -
generación posible de empleos y a la distribuci6n uu{e equitativo. -

do la riqueza" (61) 

Dentro de 1oe otros aepectos genera.les que se menciona.ron en 

este informe se hizo énraaia on 1a urgente necesidad de introducir 
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rurales. 
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En este inrorme, Echeverr!a deja establecido que es necosa.rio 

modificar 1os rumbos económicos del país y conjuntamente con e1lo 

el modelo educativo de éste. 

En el cuarto informe de gobierno se dieron a conocer "la in -

troducción do los nuevos programas de educación primaria y la act~ 

1izaoión de loe libros de texto para este nivel. Indiscutiblemente. 

mediante estos proerama.e, se trata de responder a las necesidades 

más urgentes que plantea la eooiedad mexicana a la eacuela: que el 

alumno egresado do primaria sepa pensar por si mismo, tenga cierto 

grado de eficiencia crítica de lR reo.J.idad naciona.:L y aproveche en 

el futuro su tal.ente y su creatividad en servicio de la comunidad" 

(62) 

Durante este e.i'!o se cre6 el Colegio de Bachilleree y la Un1 -

versidad Autónoma Metropolitana, con 1o que ae viÓ mayormente cri.!, 

tal.izada la reforma educativa y en especial. el prop6eito de absor

ver mayor número de gente que pasará a formar parte de1 proceso 

productivo. 

En el quinto informe de gobierno. el preeidente Echeverr!a 

reafirmaba la necesidad de un cambio en la estructura económica. -

política y social. que condujera al. 1ogro de nuevas relaciones de -

vida donde. 1a relaa:i.Ón del. hombre con sus semejantes y con ).a na

tu.ra.J.eza se fundamentaran en principios de una polÍticR democ~t1-

ca para 1a lucbn contra 1a dependencia y la enajenación. 

Estableció que ya había algunos hechos concretoa que reafir -

maban estas nuevas relaciones, ejemplo: la edición de l.os libros -

de texto gratuitos, 1a implantación de los nuevos sistemas abiertos 

de enseffanza, la creación de escuelas técnicas liga.das el desarro

llo econ6m1co del país y los curaos de actualización pedag6g:l.ca 
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hacia e1 magisterio naciona.1; eetoa logros se debieron a que en e.!! 

te ario hubo u.na invereiOn de casi 30,000 mi11onea deetinadoe a1 

sector educativo, 1o cu.al. represent6 realmente un aumento de1 23~ 

en relación al. año de 1.970. 

Sn el Ú1t~ruo informe pronunciado por el presidente Echeverría 

se esbozaron 1oa log:roe alcanzados durante el. sexenio en po1Ítica 

educativa, entre e11oe se seffa1aba do particular manera el decreto 

de 1a nueva Lay PadeX'al. de Educaci6n donde quedaba mani~eetal!a ~a 

filosofía educativa de este sexenio, donde se establecía: tt~ducar 

pare. e1 cambio y la conciencia crítica, en contraposición a una 

educación orientnd.a a adaptar al ind.1.viduo a un orden estab1ecido; 

desarro11nr lae actitudes científicas de observación, e.nál.ieis~ 

i.nter-re1ac~6n e inducción, en contra. de 1.a simple memorj.zación de 

contenidos; y, f'ine.l.mente, deaarrol.le.r en 1os e.l.umnos loa valorea 

congru.entea con la apertura democrática de1 régimen. ta1ee como el. 

p1ural.iemo ideo16gl.co, 1a capacidad de diál.ogo, 1a autonomía de 

pene&llliento, 1a eo1idaridad eocia1 y ia participaci6n" (63) 

No obatante, todos 1os 1og:rou menciona.dos eo1amcnte se enfoc!!, 

ron hacia l.a expa.nc16n educativa que no al.csnza a cubrir las nece91 

dados de educac16n elemental. de 1os sectores marginados, como son 

loa hijos de obreros, campesinos y demás personas no aeala.r:Ladas. 

En re~en, 1a reforma educativa :rue una. medida toma.da a la -

par con el. modelo do desarrol.l.o económico denominado compartido, y 

de ios principios fi1oe6ficoe de 1a po1Ítica de apertura democrát_i 

ca cuyo objetivo principa1 era ligar el proceso productivo oon el. 

proceso educativo, da.ndo1c tintes democráticos. 

De acuerdo a nuestro objeto de estudio, considera.moa que la -

reforma l.l.evada a cabo dentro de la educaci6n primaria fUe la ac 

ción principal.. de 1a administración echeverrieta; ei medio por e1 

cual. se imp1ant6 fueron loe 1ibros de texto gratuitos enteramente 
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re.ror:notl.os, se edi t!:lron 54 t!tu1os dl;:itintr...1~, 30 pRre. el nii'io y 

42 aux1. l. lares didd:ctlcos p~r9. el maestro; estos t!tu1os se distri

buyeron en lA.s cuatro ér"?as fundRme.i."1.talQa: Español, MatemAticas, -

Ciencias Naturales y Ciencias Socie.1es y tren co:r;plernentarias: Ecl!! 

caci5n l1'!sica, BUuc:i.ci6rJ Artistice. y E/i:J.cnciÓtl Tecn':'>l·~é;:ica. 

Dentro d.c e2to:·, l i1~roc ae textn r1:..for:: .~.,~:os sn :tprccj,·;i. le:. f"...u1-

ci6u aca.tiá:nice mfles.Lro-alar.mo iie acuerdo a 103 in-te.reses U.e le. el~ 

se domina..."'lte ya que: "se procura que el proceso educativo prepare 

a. las nucVBo e;enel:'a.ciones a la cul.tu.ra cicnt:!f"ico-t;ecnolc5e;i.ca y a1. 

c2.nibio permanente 0ue les e:=pP-ra" (64) 

C!o.!lsideran.:10 ñ.icho c<:>.·!lblo dentro del mismo Ed:?tema de produc

c1.6n, aun.que ee h~bl.e de ciertes mejorías, se.Qemoc que no eeteréi:n 

dostin8rlao a lns c].i:ts~s deP..poseidas. 

3.2 Oreunizaci6n Ue le Ezcueia Privada. 

Dentro d8 este apartado, noo rereriremos a iu cducaci6n partl_ 

CUlar de manera un truito p;eneral. o esquemdtica debido a que es un 

campo da la investigaci6n poco trabajado y en el cue.l se presentan 

proLle:na.s coino: poca b:i blioer1.fía y hemerae;ra:::!e, al. respecto so -

1G.me:.1te existen nleunos escritos c.le1 C:entro d~ EetuU.ioe Educativos 

J.l.evados a cabo en su mayoría por Carlos Mu:lo?. Izr:.u.ierdo; edem~o -

aiend:> e1 problr:?ma p:--incip:i.1 la nv cooper8.c:!.6n de- los oreani.sl"'.loS -

part"!.cu.1.:i..re.s ·;ue se •":ncer~n de le_ coor~i11::-.ci6n y administr:i.ci6n 

de la ense~:-i.nzr· part.lc:::ulEr, puee na hri~d.:in l.!! in.formrtci.Sn requer.1 

da pare su an~lisis. 

In.dP.!>endienternenti:- de J.o~ ohst~culns en lR r8cah.'1.ci6n de iil 

f"orrnaci6n. ~e eYpont.1r~n al¿ui10S planter'.miontos. 

Def'inimo~ Et ).n educaci6n privada co:no toda artuella r:I.nn.nciAcle 

por 1a. iniciativa privnd.9.. yrt !lea. l.ie:o.da. o no al. cJ.ero., debiendo -

sujetarse a io eatabiecido en ei art!cul.o 3o. constitucional. y en 

ia Ley Pederai de Educaci6n. 

Xete tipo de eduoaoid'n h~ er.:perime~tado dent•ro del .nivel. pri-
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maria un descenso en loa Últimos 15 años 7 enfocando este descenso 

de 1a escuela privada a.1 sexenio de Lui0 Echeverría, en el nivel -

primari.a en e1 D.F., tenemos: 

C U AD R O 18 

NUMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA PBRIODO 1970-1976. 

AÑO I II III I'l 'l VI 

1970-71 285706 216754 210867 198543 184514 160479 1229863 

185006 1671.59 1256836 

183315 164783 1270925 

189177 170928 1285171 

187822 168832 1302170 

197550 173774 1318526 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

264438 

262288 

270399 

229123 

240106 

234288 

21l902 199208 

213854 206579 

216680 203699 

1974-75 268737 246009 219112 211658 

1975-76 272097 240117 227052 207936 

J.970-7J. 

J.971-72 

J.972-73 

J.973-74 

J.974-75 

l.975-76 

CU ADRO J.9 

NUMERO DE GRUPOS DE EDUCACION PRIMARIA J.970-1976 

I II III I'l V VI 

5504 

5576 

5535 

571.2 

5493 

5718 

46J.l. 

4832 

5067 

4950 

5098 

51.65 

4486 

4468 

451.3 

4577 

4626 

4920 

4224 

'1201. 

4360 

4303 

4468 

4548 

C U ADRO 20 

3925 

3901 

3869 

3996 

4072 

4349 

34l.7 

3526 

3480 

36J.5 

3727 

3936 

261.67 

26504 

28624 

27l.53 

27484 

28636 

NUMERO DB MAESTROS Y ESCUELAS NIVEL PRIMARIA 70-76 

AÑO MABS'rROS ESCUELAS 

1970-71 

1971-72 

1972-73 

J.973-74 

1974-75 

1975-76 

25916 

268J.8 

27042 

27271 

27490 

28540 

1645 

1700 

l.748 

1792 

1844 

J.911 
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CUADRO 21. 

NUMERO DE ALU!f.NOS DE PRIMARIA PARTICULAR 1270-1276 

.ARO I II III IV V VI SUl!A 

1970-71 'Z7730 23210 22618 21590 l.9967 17396 132511 

1971-72 25650 22558 21.592 20432 l.9388, 19207 l.28827 

1972-73 25411 22538 21027 l.9725 l.9684 l.8436 l.26821 

1973-74 24787 21798 20864 19743 l.8735 l.8564 l.24491 

1974-75 24464 21697 20242 l.8989 17917 l.8777 l.22086 

1975-76 25442 22323 21148 19433 l.8505 17598 l.24449 

CU AD R o 22 

NUMERO DE GRUPOS DE EDUCACION PRIMARIA PARTICULAR 70-76 

.ARO I II III IV V VI SUMA 

l.970-71 870 729 710 678 627 547 4161 

l.971-72 804 707 677 640 608 602 4038 

1972-73 799 709 661 620 616 583 3988 

1973-74 780 686 657 622 590 885 3920 

1974-75 705 670 645 615 605 592 3832 

1975-76 711 668 646 623 598 586 3832 

CU A D R o 23 

NUMERO DE MAESTROS y ESCUELAS NIVEL PRIMARIA PARTICULAR 1270-1216 

AÑO MAESTROS ESCUELAS 

1970-71 3707 542 

1971-72 3685 512 

l.972-73 3660 501 

1973-74 3633 487 

1974-75 3616 478 

1975-76 3582 497 

La fuente de 1os seis cuadros anteriores os: SEP eetad.Ística bási
ca del. sistema educativo nacional. 1970-71/1975-76. 
Dirección General.. de Pl.aneación Educativa, Depto. de ini'orme.ción y 
estadÍ8tica. M&xico, Distrito Federal. 



En estos cuadros ae aprooia que en el períoUo 7C-71 el número 

de alumnos en 1a escuela oficial. ascendía a 1,229.863, e3ta pobla

ción se repartía en 26,167 grupos, e1 número de maestros que co 

rrespond!a a estos grupos era de 25,916, lo que ímplicaba que hu -

biera 47 aJ.umn.os por grupo y en cada grupo 1.009 maentros; el to -

tal de escue1~s ascendía a 1,645 y en cada ezc~ela hnbÍ~ 15.90 

grupos; comparando est'le cifras con la escoelo. pa.::-ticular tenemos 

que: el número do alwnnoe era de 132,011, el número de grupos asee~ 

dÍa a 4,161 y el de macstro8 u 3,70'7, lo que implicabn que cada 

grupo oatuviera integrado ;ior 31..84 o.l1unnos y en cada g.rupo hubie

re. 1.12 maeatros, el tot91 ª"' "'9scue1:::i.s erH de 542, en ce.da escue1a 

hnbÍa 7 .67 grupos. Esta comparación refleja que en l.n cseu~l.a fe -

deral Bn el. D.F., ero. me.:ror e1 número de alumnos en un 90. 27'fo, mie!! 

tras que la. e-scuelJ:J.. pf'l..!"'ticul.nr na.dwn.á'~ abarcaba del. -.;ot:J.l de- l~ m~ 

t!'"icul.n el 9 .. 7?/,; el númGro de gru.pos era mayor en un. 36.28~, sic.!}. 

do l.a partic~pación d~ ln escuela priv~da del 13.T~~; e~ rclaci6n 

a los mA.estroe, el 87.48;' esta.bn. em.ril.cado en escuelas fedoraJ.ee, -

mientras que en 1A.s particulares sol.Rmente había ur.i. 12. 51:' y, en -

lo que respectH al número de. escuela:;, l.ns construidas po!" el Es -

tado a.acendÍa.:n en un 75.21.~i las C•)nstru.idas po!" le. i.nicin.tiva pr..!:, 

vada correspondíru.1 al 24. 73'.~. 

Estos porcentajes dnn muestra de ln. b.n.ja po.rt'icipa.ción de la 

iniciativa priYada. en el proceso educ2~tivo en ol nivel primaria en 

el Distrito Federal dltru.nte el inicio del. período a;ubernamental. de 

Luis Echaverría. k. 

Los .:.u.t1drcc ::i.nt::ri.:::-c:: t:-i~b~A~ .... ..,..,: rrine?tran el. norcentaje de 

deserción t!ll1.to en 1a escuela federal como en la particul.ar; de --

1a primera tonemos que en el año de 1970-71 ine;resaron a primer -

año de enseñanza primaria 258,706 alu,.-nnoa, de loo cU.9.l.es solamente 

llegaron al sexto afio (en el período lectivo 75-76) 173,774, de 



7? 

donde se deduce que hubo U.."'l nivel de deserción de 59.81%¡ mientras 

que en ia escuela particul~r tenemos que en e1 período lectivo 70-

71 ingresaron al primer año do primaria 27,730 alumnos, de los cu~ 

).es llegaron a1 período lectivo 75-76, al sexto gl"ado solfl..":lente 

i7,598, aJ.ca.nzar.~o un porcentaje de ñeserci6n del 61.17~. 

Co:oo ce a.precia, los porcentaj'3s muestro.u aue c!1 lrt c.::ci..H~lr.~ ~ 

particular hay una mayor deserción, lo cunl se debe probablemente 

al monto de las colegiaturas que va creciendo cada vez r!l.ás anual -

mente y por consigu.iento los alQ'IlXlOB que provienen de lao clases -

medias ven reducidas las oportunidndes de ine;reao a una escuela 

particular. 

Ahora bien, analizarcrnoe el Úl.timo ~ño de1 régimen del presi

dente Echeverríu para inferir posteriormente o.lguno5 supueatos. 

E1 nú.~ero do alumnos en el período lectivo 75-7ó en la escue-

1e. federel ascendía s. J.,)18,526, el número d;; gru.pos c. 28~636 y- el 

de me.eetroe a 28.,540; el nú:nero de eocuelas ere d.; l, 9J..~.~ D.;; '-"'G -

to, tenemos que por grupo corre!;pondÍe.!"'.: 4ó~O·t El'i..lr.J.noG~ t.;tf..!:'"lrJ.ic:o cE;_ 

da grupo por un maestro reapectiva'Uent•: E!"; ~.:,_de;:. ·~f-~c:.1•:-:..~~ l;;:,bía:: 

14.98 grupos .. 

Con respecto a l~ educación privad.Et, el númerc de alumnos as

cendía a 124,449, el de grupos a 3,832, el de maestroa a 3,582 y 

el número de escuelas era de 497. De esto se desprende que había 

32.47 e.lwnñ.os por grupo y cada. grupo esta.b.:~ atendido por un maes 

tro, y en cada escuela existían 7.7 grupos. 

Estas cifras muestran que la escuel.a í"ederal.. cuenta con urJ.O. -

mayor participación on. la educación prim.'lria que 1".l iniciRtiva pr_! 

vada. 

Para verificar on donde fue m9.yor eJ_ crecimiento promedio 

anual con rel.ación al número de alumnos, grupos,. maestros y escue-

1ae, veamos los siguientes porcentajes: 
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En 1a eecue1a oficial e1 número de a.J.urnnos creció a un ritmo 

promedio anual de 1.14~, mientras que la eecuel.a. par·ticula.r en el. 

1apao de ios períodos iectivoe 70-71 a 75-76, tuvo un descenso en 

su población del 1.03~ promedio anual.; en relaci6n a 1os maestros 

en la escuela oficia1, el número de maestros en serivicio creció -

en un promedio anual del 1.6~, mientras que los pr~feeorea contra

tados en l.a escuel::i. particular descendieron en un 0.56% promedio -

anual.; en lo que concierne a la nueva creación de escuelas, el. ses 

tor oficial tuvo un crecimiento promedio anual del. 2.47% de escue

las prim~riaa, mientras que en l.a escuela particular no hubo aper

tura de escuelas, aino por el. contrario, hubo un decremento de es

tas de i. 42% promedio anual.. 

La reducción de la participación de la iníciativn privada en 

e1 proceso oducB.tivo a nive1 primaria. en e1 D.F., ee debi6 princi.

pe.l..mente e. que f'ue a.probada. y pueste. en ca.archa l.a. nueva. Ley Fede -

ral. de Educación, que de a.l.gu.na. manera represe1nta. una trabo. para 

ei 1ibre deeenvo1Vimiento de is. iniciativa privada en el sector 

eduoativo; eeto tambi.'11. tuvo que ver con o1 confiicto Ql'G 91' vi.vi& 

en eatoe anos entre 1a iniciati.va privada y el Estado, y por tanto, 

1a inioiativa privada para contrarrestar 1a efervescencia estudian 

t"i'.l en el. siBtema universítario, dirigió todo su esfuerzo a 1n 

creación de centros de educación superior, dejando en segundo tér

mino '.la educación básica. 

Ahora bien, 1~ manera en como se sostiene la escuela privada, 

no so1amente es n través de 1as colegiaturas pae:eda.s por 1os a1um

noe, sino que existen diversas rormas de financia.miento, eegún 

Jffuf'ioz Izquierdo, "En México no existen escue1as privadi."_a cuyos co_!! 

toe eeen absorbidos tota1 o parcial.mente por e1 Estado. Sin embar

go, 1a 1egislación de1 país inc1uye disposiciones tendientes a 

atraer capitales privados hacia e1 sistema educativo, mediante ei-



75 

ofrecimiento de determinados beneficios fiscales. Concretamente, 

1a Ley Federal. de Educación, promulgada en 1973 declara en su a.r 

t:Cculo 13 que "son de interés social. 1as inversiones que hagan 1.os 

particulares en educación". Por su parte, la l.ey del. impueoto so -

bre l.a renta exime de est~ eravamen a las escuel.aA privadas quo e~ 

tén incorporadas a la Secretaría de Educación PÚbl.ica, y concede -

ei benoficio de ia deductibi1idad fiscal.( ••• ) a ias empresas que 

he.gan donativos a les inetitucionea de educación particular que se 

encuentren incorporadas a ia SKP" (65) 

Con roepecto al. financiamiento, vemoe que e1 Estado brinda. 

ciertas prerrogativas a la iniciativa privada en materia de educa

ción pcee a 1ae altas col.egl.atu.ra.e que cobran loa colegios partic~ 

lares, por lo que podría pensnrs~ que los profczoree y personal en 

general. perciben un euel.do justo por las labores desempeBadas, pero 

en la práctica sucede lo contrario, ya que tanto profesores como -

personal en genera1, no eozan de lns mínimas garantías que establ~ 

ce c1 artículo l?.3 constitucional.; además se les limit.n au ejercicio 

profesiona1 eobYe todo a 1os docentes que imparten conocimientos -

en las áreas de cienc:Lus natural.es y ciencias sociriles, ya que de

ben apegarse a lo que las autoriUades de los colegios particu1ares 

les indiquen, suprimiendo temas que atenten contra sus intereseo -

económicos, políticos, sociales y culturB.J.cs, que bien podría de -

ciree que él conocimiento científico ea misti~icado por los into -

reses de quienes dirigen dichos co1eg:ios. 

Un ejemplo de esto es La reetricci6n de impartir en e1 área 

de Ciencias Natural.ea l.o referente a l.a educación sexual., entre 

otras coeas y, dentro de las Ciencias Social.es, todo 1o que da mue~ 

tra de 1a existencia de 1a lucha de el.eses y 1o que se refiere a 

1a supresión de l.a propiedad privada, qu,eda eliminado de J.os pro -

gramas y textos correspondientes. 
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Por Ú1timo cabe seBa.1a..r por un lado, que e1 mayor número de 

a1wunoa que absorbe 1a eacue1R privada proviene de propietarios de 

ioa medios de producci6n, de los que controlan y dirigen e1 proce

so de producción y de profeaionietas y técnicos al servicio del El! 

tado o de la iniciativa privada, sirviendo do esta forma la escue-

1B privada como medio de preservar y extender la cultura. y a su 

vez de fomentar la creaci6n de cuadros requeridos por el sistema -

económico y político de la clase dominante; por otro lado, hay 

que manifestar que la educación privada no es homogénea, sino que 

al interior de este se identifican dos formas de concebir el proc~ 

eo educativo, ya sea desde la perspectiva de una eecuela confesio

nal. y desde el punto de vista de una escuela ajena a toda doctrina 

re1igioea. 

3.3 Posición del Estado Frente a la Ofensiva de la Eecue1a Privada. 

Como se mencionó a.J... ~inal. del apartado anterior, la escuela -

privada tiene un carácter hetero~neo, por un 1ado, están las es -

cue1as que imparten enseñanza vincul.ada con alguna corriente re1i

gi.ooa y por el otro, 1as que imparten una enaeffanza. 1aica. 

En cada uno de estos dos grupos bien di~erenciados hny orga -

nismos encargados de su coordinación. 

La escuela ligada a alguna corriente religiosa se encuentra -

coordinada a través de sus organizaciones denominadas: ConCedera -

ción Nacional de Escuelas Particul.aree, La Federaci6n de Escuelas 

Particu1aree y la Uni6n Nacional de ~adres de Familia, las dos 

primeras se puede decir que son las que directamente organizan y -

representan a este tipo de eacuola, siendo la tercera un apoyo y -

un mecanismo de atraer adeptoo hacia loa co1egioe de corte cleri -

cal.. 

Su forma de fianciamiento ya ae mencionó en el apartado ante

rior, e61o fa1taría agregar que 1as diversae ordenes religiosas 
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también aportan cierta cantidad para el. sostenimiento de los cole

gioe. 

Estas organizaciones tienen eatrechoe vincul.oe con el. episco

pado catÓlico, BU proyecto educativo lo basan en 1os preceptos con 

tenidos en los siguientes documentos: 

a) E1 doc\lmento de la ONU (10 de diciumbre, 1.948), denomi.nado 

Dec1araci6n Universal de l.os Derechos del Hombre, de a.cuerdo a su 

art!cul.o 26, seffa.1n: "Toda persona tiene derecho a la educación -

( ••• ). La educaci6n tendrá por objeto el pleno desarrollo ¿e la 

personalidad humana y el. fortalecimiento del. respeto a los derechos 

humanos y a lae libertades 1'undamentales ••• 

Loa padrea tendrán el derecho a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos" 

b) Pacto Internacional de Derechos Econ6micoe, Sociales y CU!_ 

turalee (16 de diciembre de 1966) 

E1 artículo 1.3 establece: "Loe Estados partee en e1 presente 

pacto se comprometen a respetar la libertad de los padrea y, en mi 

caso, de 1os tutores legal.ea, de escoger pera sus hij~e o pupilos 

escuelas distintas de lae creadas por laB autoridades públicas, 

siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado -

prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y hacer que sus hijos 

o pupilos reciban la educación religiosa o moral. que esté da acUe.!: 

do con sua 'propias convicciones~ 

c} En las encíclicas papales Divini Illius Magistri de Pio XI 

(la l.ucha contra la escuela 1.11.ica) y Gravissimun Educationis Mame!! 

tum de Pie XII, expresan tres proyectos importantes: 

Un programa de acción oat6lica, la formación de una universi

dad cristiana y que la escuela tuviera. como propósito fundamental 

la creaci6n de dirigentes eclesiásticos. 

d) En 1os lineamientos del Vaticano expresados en la Teología 



del Desarrollo? se propone que la iglesia debe adquirir un ca..rác -

ter progresista acercnndoae más hacia los grupos desprotegidos. 

e) En el Código de Derecho Canónico, on sus artÍcloe 1372 y -

2319-40, que prescriben "que 1.os padres de familia cat61icos deben 

e1e~r la ensañanza religiosa católica para sus hijos, sin qu~ tal. 

disposición entrañe un desconocimiento del. preferente derecho edu

cativo que tienen los padres pnra elegir el tipo de educaci6n que 

ha de darse a sus hijos ••• º (66) 

f) En la Encicl.ica Papal. Pacem in Terria de Juan XXIII donde 

se declara que los padres nntee que nadie son 1.oe quo tienen el. d~ 

recho de mantener y educar a sus hijos. 

g) Los documentos publicados por la Unión Nacional de Padree 

de Familia donde se establece como punto principal terminar con oi 

monopolio del Estado en materia educativa, dandol.e el derecho a 

1oe padres de decidir por la educación de sus hijoe; para. el.1o, p~ 

den participar en 1a c1aboración de loe planes y programas de eatB 

dio y de 1oe textos correspondientes. 

Con base en estos documentos, 1a ofensiva permanente de 1a e~ 

cuela c1erica1 hacia el Estado, ea que este Último les permi~a a -

loa padres do famil.ia decid.ir eobre el tipo de educación que mejor 

1es convenga a sus hijos, para. ello el. grupo conservador, ma.nifie~ 

ta 1a necesidad de su participaci6n en la e1aboraci6n de loe pla -

nea y programas de eetudio, así como, de la edición do sus propios 

libroe de texto. 

Esta posición la justifica por la interpretación parcial. que 

hace del artícu1o 3o. constitucional y de la Ley Federal de Educa

ción, de los cua1ea retoma lo siguiente: que la educaci6n de loe -

mexicanos ea integral., lo cual es interpretado como que deberá te

ner cabida en la formac16n de los educandos Wla moralidad plena. a 

través de 1a formación relig1.osa; están de acuerdo con que la edu-
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cación contribuya a 1a convivencia humana, ya que a través de esta 

se promueve 1a dignidad de las personas y 1a integridad de la fam1 

lia, lo anterior lo entienden y enfocan practicamente por medio de 

una serie de Rctividades como son: las festividades relieioeas, 

los encuentros matrimoniales y los retiros espirituales promovidos 

entre los eduCandoe y sus familias, ya que segÚn así se loera la -

plenitud de la Vida y una mayor convivencia humana; y manifiestan 

estar de acuerdo con el carácter democrático y nacionalista de la -

educación, pues a través de vivir en un sistema d~mocrático se les 

permite el respeto a los derechos humanos y a las libertades ~und~ 

mental.es entre los qua cuentan como básico, el derecho que tienen 

loa padres de elegir la educación que habrán de dar1ea a sus hijos: 

en otras palabras, hncer que ]_ Js cducnndoo recib!tn la. educación r~ 

ligiosa o moral. 

Eetn interpretaci6n parcial., deja de 1ado loa apartados de1 -

artículo Jo. conetituciona.1 y de la Ley FederA.1 de Educación que -

1imi tan la participaci6n de las ordenes religiosas y ministros de 

culto on 1a educaci6n. 

En rcsúmen: la escuela de corte clerical trata de conservar -

un modelo cultural y una moralidad congruentes a los principios e 

interses do los grupoo conservadores, con el propósito de no per -

der y a la vez de poder e..mpliar su inf"luoncia en los sectores mar

ginados y de esta forma tener mayor presencia y :fuerza para opone~ 

ae a los preceptos constitucionales que limitan su participación -

en el proceso educativo, hay que precisar t;uu no solamente estos -

grupos conservadores tratan de ampliar su influencia moral, sino 

~ambién ir consolidando su poder económico y político. 

La escue1a privada de carácter l~ico, encuentra su organiza 

ci6n en 1a Asociaci6n Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), 

fundada en el afio de 1974, incorporandoee posteriormente a 1a Fe 
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deración de Asociaciones de Escuelas Particu1ares de América Lati-

na ( F'AEPLA). 

De acuerdo a los estatutos que rigen a la asociación, se est~ 

blecen en el artículo 3o. las finalidades de la Asoci~ción Nacio -

nal de Escuelas Particulares, las cuales son: "A.- Cooperar al de

sarrollo de 1a educación en el país. B.- Colabornr como oreanismo 

de consulta y asesoría ante las autoridades y organizaciones simi

lares del país y del extranjero. C.- Entablar relaciones de todo -

tipo entre todas las personas :fÍ1.:dcaa o mo1:ales, relacionadas en -

cualquier aspecto con la enaeBanza de cualquier tipo o nivel. D.

Entab1ar relaciones con asociaciones similares del país y del er 

tranjero. E.- Pugnar por la elevación, tanto on el orden moral, 

cultural. y económico de los planteles escolares asociados. F.- Pr2 

porcionar a sus asociados los siguienteE servicios: l.- Jurídicos. 

2.- Culturales. 3.- Psicotécnicos. 4.- Audiovisuales. 5.- Ped&gÓe\i 

cos. 6.- Administrativos. 7.- Publicitarios. 8.- ComerciaJ~s en 

compras dive~eaa. 9.- En contrataci6n de servicios especíricos y/o 

especial.izados. 10.- Asesoría financiera. 11.- De¡:10rtivos y socia-

1ee. 1.2.- Bolsa ele trabajo de personal. docente y administrativo. -

G.- Proporcionar así mismo a los planteles asociados asesoría ju.r~ 

dica para tramites ente l.as autoridades" 

La estructura orgánica de le aaociRción es la siguienta: 
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E1 financiamiento de ln aaociación es a trav&s de lae cuotas 

ordinarias y extraordinarias de sus miembros, además, esta asocia

ci6n tiene estrechos vínouloe con loe grupos empresariales. SU pr~ 

yecto educntivo nacional encuentra sua valores :fundamentales en la 

jueticía, solidaridad, libertad y democracia, en base n ello conc]; 

ben n la escuf:J.a como un modelo de comunidad justa, solidaria, li...

bre y democrática. Para lograr este ideal de comunidad en la eecu~ 

la manif'iesta. la pa.rticipaci.Ón indispensable de l.a f~nsefíanza no CE_ 

tata)., debido a que los preaupU.;!iltos estatales ::ion inm.t.:ficientea -

para aolucion~r los problemas que ha traído coneigo la explosión -

de la matricu1a escolar. 

Otrc, punto que funda.menta. la razón de ser de la escucl.a. de 

iniciativa privada, segÚn esta asociación es el derecho de la fa -

mi1ia a elegir la educación que desea para sue hijos, pues ea ésta 

junto con la aociedad 1os primeros responsables de in educación de 

l.o s educandos. 

Se manifiesta po~ una educncíón laica, de aquí que plantee 

que debe ap1icarce o1 artículo 3o. constitucional de acuerdo ai 

proyecto ñe Carranza, donde se hace a un lado la participación del 

c1ero en el. proceso educativo, ou planteamiento básico en of~nsiva 

hacia el Estado, por una parte, que éste le dé wt subsidio a ia 

iniciativa privada que invierta en el proceso educativo, lo cu.al -

10 justifica, ya quP. ai la escuela privada no recibe aporte del ~ 

Estado, es escue1a para unos pocos, y nv ás cnto:i~c!::: ~i 1 i. h~P. ni. -

democrática; por lo quo coña1a.~: si no es libre ni democrática, 

por tanto no tiene el carácter socia1 que se establece en la cons

titución; por otra parte, a.1 igual que l.a escuela. clerical, pide -

que se otorgue la autorización para editar m.io libros de texto, 

asi como participar en 1a el.aboración df3' loe planes y programa.e. 

Por Úl.timo, l.a orientación qua l.e den a1 proceso educativo 



tiende a 1a formación técnica de 1os educandos, con e1 prop6aito -

de ir formando 1oe cuadros técnicos que se incorporarán a1 proces~ 

productivo del país, y se manifiestan en contra de 1a orga.nizaci6n 

de 1oe maestros para exigir aue derecho~ 1abora1eo, entendiendo a1 

aindicato como una entidad que busca nadarnás poder político~ 

Anal.izando nmboe proyectos que presenta..~ 1os grupo9 que impa~ 

ten educación privada, encontramos una contradicci6n fundamonte.l. -

entre e11oa, por Wla parte, e1 grupo 1aino representado por la Ae2 

oiación Nacional. de Escuelas Pnrticul.aree, plantea un eietem.a edu

cativo tal y como se estab1eci6 en el a.rtícuJ.o 3o. constitucional. 

de1 6 de diciembre de 191.6, <lUG señal.aba: "• •• Habrá p1-enn libertad 

de enseñanza, pero será laica la que ae d6 en los establecimientos 

ofici.a.1ea de educe.ción y gratuita la ensefianz.a primFtrie. aunerior y 

eJ.ementa1 que se imparta en 1os miemos estab1ecim:ientoa 11 
( 67) 

Po~ otra parte, el erupo cJ.orical representado por la Federa

ción de Eecue1as Particu1ares, por la Con~ederaciÓn de Escue1as 

ParticuJ.ares y por la Unión Nacional de Padree de Frunili.a, plan 

tean un proceso educativo mora1.iz.ante a través de ).a religión, enfo_ 

cando esta no so1nmente como un conjunto de va1oree y actitudes, -

sino también como uno. institución que dt•tenta poder pol..ítico, con 

ei propósito de lograr el reconocirnien~o constitucionaJ. de su 11.a

mada libertad de enseñanza. 

A.hora bien, dicha contrtiüi~cián ~~ a~be a que por un lado, el 

grupo clerical. trata de aumentar su capacidad de negociaci6n con -

el. E atado, Y!:i que jurídicamente se encuentra bloriueado por 1.os pr~ 

ceptos constitucio~a.l.es y, por el otro, el grupo laico trata de 

formar desde al nive1 primaria un espiritu de libertad en los edu

candos, con el f"in d .. e :fort~1~cer los cuadros técnicoe que austen -

tan a le. l.i.bre ernpreea; de o..quí, f'\Ue educ~rse en una escue1A. pri~ 

da es decidirse por una educaci.Ón dentro de loe valores establcci-



dos por la escueLa confesiona1 o por obtener un empleo en e1 sec

tor de 1a economía privada. 

Aunque a~bos proyectos presentan esta contradicción, ofrecen 

unR ofensiva real con respecto ~ la posición que el Estado L'U.3.rda 

ante la edtt.CaGiÓn; esta of'ensiva se manifiesta en la. lur.:hn políti

ca. que establecen los dos grupoG haci.::i.. el Esta.do, al. qul'•rer tener 

participación directa en la elaboración de loB planes y proen~mas 

de estudio y en la edición de su.s propios libros de texto. 

Ante esto, e1 Estado ti.ene 1.UH .. "- co..paci:"3.ac1 de respu.esta política. 

a través del mqrco coneti tucionaJ.., concretizada en e J. artícu1o 3o. 

de nuestra cXt"ts. magna, en la Ley Federal de Educaoi6n y en la Co

mísi6n Nacional. de Libros de Texto 'J.ratui tos:i> esta Úl.tim:.~ J.esde m.i. 

f'undaci.6n establece: "Artículo 1.o .. - Se crea 1.n Co:nisión Hacion.a.l. -

de l.os Libros de Texto Gratuitos, dependionte de la Secreta.ría üc 

Educación P\S.blica. 

A..rtícul.o 2o.- Sert{n funciones, facul.tades y debereo de la Co

misión Nacione.1 de los Libros de Texto Gra.tuitoo: I .. - Píjars con -

apego a la met6dología y u los progre.mas respectivos, 1as caracte

rísticas de los libros de texto designa.dos n la educación primariQ; 

II.- Proceder, mediante concursos, o de otro modo si los concu.reos 

resultara.n insuficientes, a la edición -es decirt rcdacci6n, i1us

tración, compaginación, etc. de los libros de texto mencionados en 

la fracci6ñ precedente; III.- Nombrar previo acuerdo del Secreta -

rio de Educación l'Ública, el personal qutl ia cap~cite rqrR cumplir 

eficazmente su misi6n, y formular, también con 1a anuencia de aquei 

funcionario, l.a.s normas y procedimientos que deban re.;r1J1 en sus 

actividades¡ IV.- Acudir, cuando 1o juzgu.e prudente, oportuno y 

Úti1• a 1a ayuda que pueda prestarl.e 1n iniciativa privada, cuyo -

concurso habrá de considerarse aicopre como expresión dei deseo, -

generoso y desinteresado, de participar en un designio patriótico; 
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y V.- Gestionar ante 1as autoridades competentes 1ae medidas ade

cuadas a impedir que 1os 1ibros materia de este decreto setlll. moti

vo de lucro para nadie -salvo e1 legitimo ebeneficio o eatipenGio 

de oscritores, dibujantes, grabadores, impresores, etc., o quo eo 

conviertan en artículo de comercio franco o clandestino, o que sal 

gan de1 país o que de n1gún otro modo se presten a que se obtenga 

de e11oa, oon ~a1san razones, cua1quier fruto ajeno al propósito -

origina1 que se les sefla1a. 

Artícul.o 3o.- Pormardn 1a Comisión Nacional. de 1oe Libros de -

Texto Gratuitos: I.- Un presidente, un Secretario General. y seis -

Vocal.ea, capaces de cu1.dar que los libros cuya edici6n ae 1es con

fía tiendan a desarrollar armónicamente las racuitadea de 1oa edu

candos, a prepararlos para la vid.a práctica, a fomentar en e11oe -

l.a conciencia de l.a aolidaridad huma.na, a orientarlos hacia 1as 

virtudes cívicas y, muy principa1mente, a incul.carl.oe el. amor a l.a 

patria, a1imentando con el. conocimiento caba1 do 1oe grandes he 

choe históricos que han dado 1'undemento a 1a evo1ución democrt!tica 

de nuestro país; II.- Un cuerpo de doce co1aboradoree pedagógicos; 

iII.- Cinco representantes de l.a opini6n pública, a fin de que eeta 

se ha.11.e, en cual.quier momento, insoapechabl.emente a1 tanto de l.oe 

trabajos de la comiei6n; y IV.- Un contador y un auditor, ambos 

con títu.10 profesional.. 

Art!cu1o 4o.- El. Presidente, el. Secretario, 1oe Voctüea y 1os 

representantes de 1a opinión serán designados por ei jefe de1 Poder 

Ejecutivo. E1 nombramiento de los otros componentes de 1a comiei6n 

1o hará e1 Secretario de Educaci6n Públ.ica. 

Artícu1o 50.- La Comiei6n Naciona1 de 1oe Libros de Texto di~ 

pondrd: de 1.os siguientes recursos económicos: I._ Iias sumas que la 

Federación, loe Estados y l.os ~~\mlcipios le dedtinen; II.- Las 

aportnciones de 1n iniciativa priva.da.. (68) 



Como se aprecia, el Estado, a través de la Comisión Nacional. 

de Libros de Texto Gratuitos, aumenta su hegemonía en el. proceso -

educativo, ya que P?r medio de estos inf"l..uye en 1a formación de un 

espíritu na.cional, democrático y revolucionario en l.os eduoandos,

acorde con 1os intereses de la clase dominante. 

A partir de esto se entiende que e1 papel. del. Estado a través 

de 1a autonOmía que guarda con respecto a loa grupos social.es es -

\UU.ficar a las fracciones a veces antag6nicaa de la el.ase dominan

te con el. p~op6sito de expresar 1os intereses de toda ella, y no -

nada.más de al.guna de sus f'racciones y por medio de esto ma.ni.:festB!; 

l.os como intereses de l.a sociedad en general.. 

A1 respecto, Ramón lllartínez E. expresa: "En México e1 Estado, 

ea e1 Entado de la clase dominante, y como te.J., en su acción coti

diana y secular recoge, interpreta y expresa l.oe intereses de la -

clase dominante, imponiendo1os como los intereaee de toda 1a soc~~ 

dad" (69) 

El. Estado logra uruificar los intereses de 1as di~erentes f'ra~ 

cienes a través de encontrar loa puntos de coincidencia en e1 te -

rreno económico e ideológico. 

Con e1 fin de clari:ficar lo anterior, retomamos 1o que dice -

Ramón ~artínez E.: "En 1a clase dominante, por supuesto, est~ pre

sente el. e?-emento E1conómioo. En su composición, segÚn la extracción 

aoc~&J.. de sus i.ntegrantea, tiene en verdad su peso específico. Es 

deoir, por muchos conceptos podría decirse que ae trata de una 

claee que tiene mucho de económica. Pero es suficientemente claro 

que se integra también con fracciones o desprendimientos de 1aa 

dieti.ntas clases sociales, que tienen en común, po~ una parte, 1a 

ideo1ogÍe y por ntra, el hecho de estár p1ena.mente identifioados -

con y en el Estado, y d6 formar sustancia1, orgánicamente, parte -

de1 Estado y parad6gica, contradictoria, en realidad dia1ecticame_!1 
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te mantener sus nexos con 1a clase de la que provienen, sobre~todo 

el nexo indeleble, inocultable a ~in de cuentas, de la dominaci6n" 

(70) 

Considerando 1o anterior, tenemos que de loa dos grupos que -

participo.n en el proceso educativo de car~cter privado, el grupo -

laico ae identifica con y en el Estado a trav~s de sus planteamien 

toa económicos.e ideo16gicoa, ya que ambos tienden a presentar un 

proyecto educativo donde coinciden e1 laicismo, lo democrático, n~ 

cional.ista y revolucionario de la enae~anza con el propósito de 1,2 

gre.r la reproducción del sistema de acumu.1aci6n capitalista; mien

tras que con e1 grupo clerical, solo hay un pW1.to de coincidencia 

que se retoma, y es lo referente a la libertad de eneeffanza. 

Con ello, el Estado de la clase hegemónica hace sentir e1 es

pír~tu de 1a 1ibertad de enseBanza como una necesidad de 1a socie

dad en su conjunto,. y de esta manera se oculta el cará:cter de dom!, 

nación hacia cierta rracción de 1a clase dominante y de 1as masas 

desprotegidas. 

Si bien ea cierto, que el Eatndo ideológicamente es el que h~ 

gemoniza e1 proceso educativo, también ea cierto que económicamen

te no cuenta con los recursos necesarios para monopolizar en esto 

sentido e1 sector educativo, debido a1 defici•nte gasto pÚb1ico 

Oeatinado a este renffl_6n; pues durante el período nna.l.izado, tene

mos loe siguientes datos. 

C U A D R O 24 

GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EDUCACION 
1 0-1 ó 

ANO PlIBSUPUEfTO GASTO Elf ED~C~ PORCIENTO 
TOAL (A} CIOíl ( B} (B}f!A) 

1970 22613 7817 34.6 
1971. 25550 9445 37.0 
1972 34988 11760 JJ.6 
1973 43700 15140 34.6 
1974 5S231 20795 37.7 
1975 77570 31115 40.1 
1976 l.02598 42496 4l..4 



1 Presupuesto ordinario ejercido por e1 Gobierno Federa.1, excluye 
inversiones, erogaciones adicionales y pagos por deudo. pública. 
2 Presupuesto ejercido en el ramo de educación pública creado en 
1922. 
Puente: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚb1ico, Cuenta de 1a Ha
cienda PÚblica Pedera1. 

El. gasto destinado a educación, de 1970 a 1976 creci6 a un 

ritmo promedio anuaJ. del 2.98~, mientras que la población en edad 

de asisitir a la escue1a primaria, 10 hacía a un ritmo promedio 

anual. de1 28.61~. 

Con respecto a estas cifras, hay que considerar que el gasto 

destinado a la educación, abarca todos los niveles y si tan sólo -

vemos que e1 crecimiento de 1a matricul.a de primaria 1.\le de1 28.61~ 

promedio anual., se refleja 1a fal.ta de capacidad económica dol Es

tado pare. cubrir 1aa necesidades educativas de la población; por -

Lo que esta dericieneia permite 1a partioipnci6n de La iniciativa 

privada en el proceso educativo. 

Loe bajoe recursos econ6m1cos destinados por parte deL Estado 

hacia 1a educación, están en re1aci6n a 1a dependencia eoon6mica -

que guarda. hacia los paíaee economicamente fuertes, ya quo estos ~ 

imponen 1as dinámicas de acwnulación. 

Y si e1 Estado no alcanza a cubrir 1as necesidades educativas 

de 1a población, entonces tiene que permitir la ingerencia de 1a -

iniciativa privada en e1 proceso educativo, siendo su papel e1 de 

unificar loa intereses de loe grupos que imparten la educación, l~ 

granda con ello imponer su hegemocía de Estado a la sociedad en &!!. 

neral. 



COllCLUSIONES; 

E1 Estado uti1iza a l.a escue1a como wi. instrumento idoo16glco 

por el. cua1 ee fortalece l.a hegemon:!a de l.a el.a.se dominante, para 

el.lo se reserva el derecho de elaborar y organizar los programas -

educativos sobre todo en el. nivel. pri~arin, con el propósito de 

conduc~r a la gran masa de 1a población a un nivel cu1turs.1 y moral. 

que eat~ en correspondencia a las necesiñades del desarrollo de 

las fuerzas productivas y de las rel.aciones sociales de producci6n. 

Con respecto a.1 deea.rrol.l.o hiet6rico del. proceso educr1tivo ~ 

cional., vemos que presenta. una serie de antagonismos .econ6micos, -

.pol.:!ticos e ideolÓ~ricoa de los grupos participantes en él.; a par

tir de 1917, el antagonismo se da entre la escuela confesional. y -

el. Estado• este Ú1timo ofrecía una respuesta de tipo Jacobino, po

niendo en marcha programas de secul.arizaci6n que l.imi ta.ran la r'· .:.:-· 
ticipación de la ieJ..esia on 1n enseñanza. Estos programas secu1ares 

se redicalizan en los años del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando 

se pone en marcha ln educaci6n socialista, pero debido al cambio -

de política económica de loa gobiernos siguientes que buscaban la 

1ndustria1izaoión del país hny un vuelco en el proceso educativo, 

desarro11andoee con mayor firmeza el carácter de la enseaanza na -

cionalieta, revoluciono.ria y democ~tica. 

Esto se reafirma con el. decreto presidenci<tl. de 1959 ~ue au -

torizÓ la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuitos, lo cual provocó descontento en 1Rs organizaciones vin -

cu.Ladas a la iglesia, entre e11A.s la Unión Nacional de Padreo de -

Famil.ia. 

En este enfrentameinto, el Estado se impuso; esta pugna reap~ 

rece cu~dn en e1. eobierno de Luis Echeverría SP. d" i1nn ref'nrma. n 

los libro~ ñe texto y se crea 1a Ley Federa.1 de Educaci6n, 1R nec~ 

sidad de reforwar los libros y de regl.amentar el proceso educativo 
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se inserta de acuerdo a lns necesidndea del modelo económico, po

lítico y eocia1 impuesto por 1as dinámicas de acumu.lación capita -

lista de los países dominantes, ea decir, la escuela no puede ~ijar 

sus metas de manera particular, estas deben responder a las necea! 

dades del desarrollo del p~Ís, de acuerdo al nivel alcanzado de la 

luclia. de claseé según las contradicciones intenrn.s del. país en re

lación a la dependencia del exterior, y si esta relación de depen

denc~a condiciona a ciertos sectores de la economía nacionaJ. que -

~avoreoen a las moyorías entre ellos el educativo, el Estado de la 

clase dominante restringe su gaoto público hacía esos sectores. 

A partir de esto, se concluyen dos cosas: 

a) Si el Estado mexicano es un Estado de la clase dominante al 

utilizar su autononúa respecto a loe grupos sociR.l.es, para unif"i· -

car sus intereses de clase y ha.cerloa sentir como intereses de 1a 

sociedad en general. resulta que si la clase dominante acepta las 

políticas económicas de acumu1aci6n de los países desarrollados 

del sistema capitalista. desempeffa un papel dialéctico, por una 

parte, ea dominante y por otra es dominada. 

b) Debido a su ca~cter dialéctico de clase dominante-domina

da permite la participación de grupos privados en el sector educa

tivo con los que libra un~ lucha económica, política e ideo16g:ica, 

dando una respuesta política ~on base en los preceptos constituci~ 

na1es Y unn'lucha ideo16gica al reservarse el derecho de elaborar 

los planee y programas y de editar los libros de texto correspon -

dientes; esto define que el papel del Es1td0 frente a la o1ensiva 

de la eecue1a privada. en e1 régimen de Luis Echeverría haya sido, 

por un lado, legitimarse política.mente después de 1os sucesos de -

igó8 y 1971, dando pie a 1a apertura democrática, a1 desarro11o de 

1a educación superior de carácter privado y al surgimiento de una 

organizaci6n que sustenta el proyecto educativo de carácter 1a1co, 



9J. 

y -,J?r el otr:> 1.dc"i.O jne~• un pr~.-.iel. hee;e ü·~nicc rior S'l..l ca:¡acitlnd polÍ

tica-eQ~1.::..~;i!";ucif)rn,1 o i1leolócic~. dr> Wlif'ice.r los i~1tcrese3 C.e lDs -

ero.pos '!Ue impa.rten edUC:tGi~n p1:•j V:'ldA. 1 ·-.1\e en SU car6 cter C1eriCP.1 

·to j11rÍdico r:ue se la ha im;ur:.-sto; pPrP ello utiliza co:no bns-ti6n c. 

lfl U~1i6n !lnci:">nal de PR('!r,,s r1P. I•'R'lli 1 i"°'- !iar:-> :;-; eJ.utinF.r rnnyor nÓ.mf!ro 

Mientras 1n.. csr:!ucl&. privada laica. 1-dene como 01ljeti vo lA :forrn!!, 

ci 5n de cundros t~cnicos ci.ue P.n el futuro se inc:.ir;i:?rarán 2'.1 proceso 

productivo del país, ir.c".llcandole:;; El sus ('d'.J..canüos la icleología de 

la 1ibre e.npr0sa, con el f"tn de 00:--iservar ~, a!!l,:'.1lü:ir el sistema de -

acwnulaci6n cepitalista. 

Por tll.timo, r~nte lrt rc:forina educ&'tiva y la promtlleaci6n de la 

Ley Federal. de :Cducaci6n, 1.a iniciativa privada dismi11uye su perti

cipaci6n en l& ense~~:izi;;. pri:1e.ria del D.F. 

Pues en este período no hay apertura de nuevas escuelas prima

riAs priYE •.1;:.,_::.:.: 1 y no sSl~ e$tO 1 :::ino f1UC he.:,r U!l cierre de 45 de 

e1las en este período. 

LE! inici;;.:.J..;iV2. prlVJO-!.d.!.l pre.fiere encauEar cus capitales a ;;;ecto

rcs '.'!lás '::!Strate¿;icoa :~ue l~ deje!·.1. máfi r1:!..'ldi:::-.. lento, o bien se orien

te~ a]. i.rn?u.lso de 1.a -edu-:..:E.tci1~!1. C!1 el nivel llI1.ive.w'3itarlo y/o normal. 



NOTAS: 

l. Federico Rngela, El O:t"ieen de 1R :familia, la propiedad privada 

y e1 Estado. Pág. 170 

2. Carlos ?1'fa.rx y Federico Eneels, Ludwinfi Peurbach y el. f"in de la 

:filosof'ÍD clásica alemana .• Pñe. '17 

3. Germán G6mez Pérez, La polémica en ideo1oe;ía. P~es. 7-8 

4. Louis Althusser, La :f'ilosofÍA como arma de la revolución. Pág. 

109. 

5. Idem. Pág. 118 

6. Antonio Gramsci. "La heeemonía. como relación educativa". En M~ 

rín de Ibarro1a (seleccionador), Las dimencionee sociales de -

1a educaci6n. Pág. 58 

7. Gaspar Jorge y García Gal.lo, La. concepción marxista sobre 1a -

escuela y la educación. Pág. 45 

8. Idem. 

9. Juan Carlos Portantiero, "La hegemoníe. como relación educativa ... 

en Mar!a de Ibarro1a op cit., Pág. 41 

10. Carlos .Al.vear Acevedo, La educación y la ley: la legislación -

en materia edUcativa en el México independiente. Pág. 206 

11. Entendida eata como la misma iglesia pero, con d~rArentce ros

tros, con diferentes tácticas, pero con unos mismos objetivos 

y unas mismas pretenciones de soberaní~. 

12. Fernando So].RnR, et al., Híetoria de ln aduca.ción en r.~~xico. -

Pág. 59 

13. Leonardo Gómez Navas,. Política educativa de México I. P~g. 88 

14. Idem. 

l.5. Ramón Sánchez Meda1, En defensa de1 derecho de 1os padres de -

~· Pág. 61 

16. Eva Tavoada, ºEducación y lucha ideol6e;±ca en el caso de Mt!'xi

co pos-revo1ucione.rio ( 1920-1940) ". P:íg. 149 



93 

17. Leonardo G6mez !lavas, op. cit., Pág. 95 

18. Carlos Alvear Acevedo, op. cit., Págs. 238-239 

19. ldem., Pág. 244 

20. Ismael Co1men~res et. a1 (recopiladores), Cien afios de lucha -

de el.ases en México (l.876-1.976) T. 2, Pág. 58 

21. Fernando ·Sola.na., op. cit., Págs. 259-2ó0 

22. David L. Raby, 11La educaci6n aocialiata: suo origenea". En 

Ismael Col.mene.res, op. cit., .Pág. 84 

23. Fernando Sol.ana, op. cit., Pág. 309 

24. Carlos Alvear Acevedo, op. cit., Págs. 334-335 

25. Martha Robles, Educación y sociedad en la historil'l. de México. 

Págs. 200-201 

26. l\lanuel. Ul.l.oa Ortíz, El. Estado educador. Págs, 367-368 

27. Antonio Barboaa He1d, Cien afíos de la educación en México. 

Pág. 260, 

28. Carlos Alvear Acevedo, op. cit., Pág. 310 

29. ldem. Pág. 31.3 

30. Fernando Solana, op. cit., Pág. 408 

31. José'lolanuel Juárez Nuñez, et ai. Pol.Íticae educativas del. Es

tado mexicano 1970-1985, Pág. 2 

32. Americo Saldivar, Ideoloda. y política del EstE-1.do mexicano 

(l.970-1.976). Pág. 89 

33, Idem. Pág. 90 

34. Gerardo M. Bueno, Opciones de ia política económica en México: 

después de l.a deval.uaci6n. Pág. 23 

35. Americo Sal.divar, op. cit., Pág. 90 

36. ldem. Pág. 89 

37, Gerardo l!. Bueno, op. cit., Pág. 24 

38. Carlos Tello. La política econÓmicR 1970-1976. Pág. 16 

39, ldem. Pág. 39 



')4 

40. Pabl.o Gonzá.J.ez. Casanova,. México hoy. Pág. 33 

41. Gerardo M. Bueno, op. cit., Pág. 31 

42. ldem., Pág. 32 

43. lbidem., Pág. 47 

44. IHEGI, Estadísticas históricas de r.:é,:i.co. Pá.g. 160 

45. ldem. Pág. 122-123 

46. SPP., X censo general de población y vivienda 1.980. Pág. 123 

47. Gerardc M. Bueno, op. cit., Pág. 50 

48. Rol.ando Cordera. et al.. Deaarrol.1o y crisis de l.a economía me

xicana. Ensayos de interpretaci6n hist6rica. Pág. 645 

49. ldem., Págs. 652-653 

50. Banamex, Examen de 1a situaci6n econ6mica de M~xico 1925-1976. 

Pág. 618 

51.. Gustavo de Anda, Hacia donde 11.eva Echeverría a Méx~co. Pñg. 

40 

52. Banamex, op cit., Pág. 623 

53. Ca.rl.os Arriol.a et al. Las fronteras de control. del EBtado me

xicano. Pág. 48 

54. El. Consejo Coordin~dor Empresarial (CCE), se funda el. 3 de ro~ 

yo de 1.973. Sur.gi6 como reacci6n a las medidas adoptadas por 

la polític~ económica de Luis ~cheverría. Se caracteriza por 

ser de 1ibre afiliación y por estár constLtuido por orca..~ie -

mos que son instit1.t..-:iones ciíyn.l.La!:i en cada sector. Sus objeti

vos principales son: "coortlinr:i-r actividades de todos loa or~ 

nismos empresarin1.es ( ••• ), ser V·::>cero del aector empresarial. 

ante el. gobien'l.o ( ••• ), defender y di.gni.ficar la imagen ilel -

empresar"'io y de s1J_ 1'u.nci.Ón soc iE\1.". 

Toma.do de: Rosario t.'lnriñez. y J avi. er Vida.u.rri, "Las principa. 

1a9 organizaciones empresn.ria1r:s en Méxicoº Páe;. 23 

55. Carios Arriola, op. cit., Pág. 60 



56. Pab1o Gonzá1ez Casanova, op. cit., Pág. 352 

57. Luis Be1trán Pri~to Fit;u.eroa, E1 Estado 7 1a educRción en 

Amárica L~tina. Pág. 31-32 

58. Pablo Lntapi, Un sex€nio de educ~ción. Pág. 66 

95 

59. Méxi.co: "seL""-1.ndo inf':>~rn':! presirlencial del Lic. Echev1.?rría. 11
• -

Pág. 21-2'2 

60. M&xico, op. cit., P&e. 23 

61.. Centro de Estudios Educativos, "Juicio crítico sobre los as

pectos educativos del tercer informe de BQbierno del. Lic. 

Luis Ecbeverr:ia11 • Pág. 60 

62. Centro de 3studíos Educn.tivos, "Comentarios del CSE al ca:p!t,;: 

lo educntivo del. IV informe presidencial del Lic. Luis Echev~ 

rría 11
• P&e. 101. 

63. Centro de Estudios Educativos, "Comentarios del CE.E a los as

pectos del VI informe presidencial. relacionados con la educa

ción de1 país". Pág. 123 

64. Pab1o Latapi, op. cit., Pág. 73 

65. Ca.rl.os Muñoz Izquierdo y Alberto Hernández f1iedina., "Financia

miento de la educación privada en América Latina. Informe so

bre 1a situación en Bolivia, Colornbio., t.íéxico, Per\S. y Venezu~ 

1a". Piig. 81 

66. Ramón S:ínche:: Meda1, op. cit., Pág. 37-38 

67. CarioS Alvear Acevedo, op. cit., Páe. 206 

68. E1 Naciona1, "Una comisi6n nac:lonal ha sido creada.". México, 

D.F., 13 de febrero de 1959. 

69. Ramón Martínez E., México: revo1uciÓne ciase doruiaiit~ v Eota

.!!2.· Pág. 53 

70. Idem. Pág. 67 



B I B L I O G R A F I A 

1. A1thusser, Louis. La fi1.oso~ía corno arma de 1.a revolución. l5a. 

ed., J11éxico, Siel-o veintiuno editores, 1985, 146pp. 

2. A1ve~.ir Acüvedo, ':!arlr.is. I~a educaci6n y 1:=-t ley: 1.a 1.r:gisl.ación 

mexicana. en rnaterin. educativa en el ?r1éxico independiente. 

3a. ed., r.1éxico, Ed. Jus, 1.978, 375 pp. 

3. Anda Gustavo de. Hacia donde 1.1.evu Echeverría a Wiéxico. t.:~xico, 

editor Gustavo de Anda. 1.973. 1.42 pp. 

4. Arrio1a, Carlos et al. Lee fronteras de control rlel Estado me -

xice:ino. M&xico, el. Col.~[;io rif' r.~éxico, 1976, 175 pp. 

5. BAN/J1'f'bX:. ExEunen de la situ.a..ci6n económica de ;.~~xico 1925-1q75. 

México 1.978. Edit. Fomento cul.tural. BANAJ»E'X, A.C. 673 PP• 

6. Barbosa Held, Antonio. Cien afioa de educE-!ciÓr1 ·~n México. 3a. 

re., México, Edit. Fax Mex, 1976, 317 PP• 

7. Bueno, GerRrdo. Opciones de la política económica en M~xioo: -

después de lP devRluaci6n. M~xico 1977. :Bdit, Tecnoe, 245 pp. 

8. ColmenH.res ll~aureeui, I:;rmae1. et al (recopiladores). Cien años -

de 1.ucha de clases en M'!xico. 'forno II • t.1~x.ico, Ediciones Quin

to sol., l.980, 374 PP• 

9. Cordera, Ro1euido et a1. Desarrollo y crísis de la economía me

xicana. Ensa:vos de internretaci6n hiEttÓrice.. J.iéxico, I'ond.o de 

cultura. económica. 1985. 81.8 pp. 

10. De Ibarro1a Nico1Ín, María. Las dimensiones sociales de la edu 

~· México, SEP y Ediciones El. Cnbal.l.i to, 1985, 1.59 pp. 

11. Engele, Federico. El. origen de la f'amili1i, la propiedad priva

da Y el Estado. ~;oscú, Edit. Progreso, 1.979, 21.3 pp. 



97 

12. García Gallo, Gaspar Jorge. La concención mE.'.rxistn. sobre 1a es 

cue1a Y la educación. M~xico, Ed. Grijalvo, 1974, 166 pp. 

13. Gómez Navas, Leonardo. Política educ~tiva de México. 2n. ed., 

l·'.lixico, E"!. Patria, l985, l47 PP• 

14. Gómez Pére:;, Germn'.n. Ln nolémicR en ideolorln. México, UHALT, -

l985. 224 pp. 

15. González Casanova, Pablo et al. México hoy. M6xico 1983. Siglo 

Veintiuno Editores. 4l9 pp. 

16. Instituo Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Es

tadísticas históricas de México. M~xico 1986 •romo I 490 pp. 

17. Juárez Uuffez 1 José Manuel et al. Políticas educativas del Esta 

do mexicano, 1q1~-J.~?~~· r.~éxico, Ut:AM/ENEP Arag6n, 1987, 14 pp. 

18. Late.pi, Pablo. Dr .. sexenio de educación. r.1~xico, Edit. llueva. Im~ 

gen. 

19. Martínez E., Ram6n. México: revolució11, c1'3.se domiante y Esta

.!!!!.• M6xico, UNAltl 

20. Marx, Carlas. Enge1s, Federico .. Ludwig Feurbach v e1 fin de 1a 

fi1osoría clásica alemana. Moscú, ed. Progreso, 1980, 65 pp. 

21. Portantiero, Juo.n Carlos. Los usos de Grflmsci. México, Folios. 

22. Prieto Figueroa, Luis D. El ~etedo y la educnción en América -

~· Venezuela 1977. ~'onte A-.'ila editores C.A. 303 PP• 

23 .. Robles, !1"'.arthn. BduC:ci.ción y Go .. ~i f_!üuU • . .i. l~- ¡,lF.<l.o.L·lH ~Je ¡.~é;,~ico .. 

3a. ed., r~éxico Siglo veinti\mo e<li torBs, 1~76, ?62 pp. 

24. Salclivar, Amerino. Ideoloeía y políticCt del Estado mexicano 

lq?0-1976. Ja. ec). México, Sie;lo XXl: editores, 198.3, 231 PP• 



25. SMchez ?;'redal., Ramón. En def'ensa ae1 dt'lrecho de 108 pPclre~ de 

~· 2n. ed., M~xicot Ed. Jus, (col.ección panorama No. 64) 

l.964, 360 PP• 

26. Solana, Fernando et Al. Historia de 1R educación pública en 

~. Secretaría de Educaci6n PÚbl.ica y Pondo de cul.tura po

pul.ar, l.982, 645 pp. 

27. Te].l.o, Carl.os. La pol.Ítica econ6mica l.970-l.976. 

28. U11oa Ort{z, Manuel. El Estarlo Educaclor. Ti'l'~xico, Ed. Jus, 

l.976, 46l. PP• 



99 

REMEROGRAFIA 

1. Centro de Estudios ~ñucativos. ''Juicio crítico nobre los 

LicQ L11ie ~:;-.:::1(~verr!c. 1t. ~·:-v-i.=t;ó:, de!. '>:ntro u .. -.. E2-t1\11ioE Ed~ 

cat.i vos·. No. 4 Vol. III .. 4to. trj :18~·-:':re J.S.l73, J)::!r;:. 57-51.. 

2. Ce.ti.tru de Estudios E'du0.B-tivos. "Comentar·ioa del Chl) al. c.~ 

p.!tu1o educativo del. cuft1~·to infonne presit1~ncie.1 de'.!. Lic. 

Luis Echeverríe.º. Revistr<. {'1cl ~e!1.t:ro de Estttdios '.i'i':Uucl3.ti-

vos. Na. 4 Vol.. IV 4to. trimestre 1974. P:1.zs. J.01-1.04. 

3. Centro de Est;udio8 i~ducuti.vos. "Comentar:toz dc1 CEE a 1.os 

aspectos de1 sex1;o ini'orme ¡:irosídencial. relacionadoo con 

1a educn.cic:Sn de1 r)a:!s". Reviatr:: del Ger..tro de r:atudios 

Educativos. No. 3 Vol.. VI 3er. trlmestre 1976. Páe;s; 121 

4.· l1!~xi.co:; "Seeu,_'Yldo in~o:r7.le !."Jresidencia1". Nl P'.Ohierno mexi

cano. Depto. editorial. del pnl.acio nacion"1 (seeunda ~po

ce. l<o. 34) del. 1-o .-30 de se!'t• 1973, 334 :PP• 

5. t1~xico: "Una c•Jmisi6n nri~ci·::me.J. 'ha Rii:lo crea.da". m. tracio

ll!!1.• Viernos 13 do :fL":!brcro de 19$9. Pt:z. l. 

6. Mu..?ioz 'Iz•1uiertio C;.-..i~1os ':.." He1~n~.1.de2. i·iendieta A1.1:·el."'to. uFi

nanci,~ .. rnie:::~o f!e 1:-:: etluc13.ci6n :privr"<cle. en Ain.~l"ica L'.i.ti . .tl&-.". 

Informe sobre ls r:.it11r1ci6n en Bolivia, ~o1.om1._,i;01., t·~~xico, 

PtrJ y V·2nAzu.e1n. ~~vis-t·::: r1e1. Centro c1c B~··tnrliii-;;- T;:},,:c•;ti

~· No .. 4: Vo1. VI. 4to. trime~·tre 1976. r:t\¿i;·.s:. 69-90 

7. Tavoada, Eva. "Educa.c.i6n y J.11chn ideol.5eica en el ce.so de 

M~j.Cica !)Os-revolucionario (1920-1940)". Cu;..::.r.dernos cte in -

veat1.gaci6n educativa no. 6, !.'ilh':'ico. EUit(I DIE .. Titf, a.gas

to l9B2. 152 PP• 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Sustentación Teórica e Histórica
	Capítulo II. Situación Económica, Política y Social del Régimen de Luis Echeverría
	Capítulo III. La Política Educativa de Luis Echeverría y la Escuela Privada
	Conclusiones
	Notas
	Bibliografía
	Hemerografía



