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INTRODUCCION 

"La Política Educativa a través del discurso (el caso del 

Estado de México 1970-1990) 11 , titulo de la presente tesis, surge 

como tema de interés para el sustentante, a ra1z de la experiencia 

pro~esi9nal en el campo de la educación, Experiencia que, 
casualmente, abarca también el periodo 70-90, al que se refiere el 
presente escrito. De hecho, y en el desarrollo de la tesis, se 

podrá advertir fácilmente cómo toda ella, está basada y se alimenta 

insistentemente, en los documentos e investigaciones del área 

educativa recopilados por mi, durante los años en cuestión. 

En este sentido y por las anteriores razonas, la tesis es, en 

todo caso, un trabajo escrito documental. 

El discurso, al que hace referencia la tesis, es todo aquello 

que, en el ámbito educativo, pregonan los órganos e instancias 

oficiales y de gobierno as1 reconocidos y que obra en informes, 

disposiciones, documentos, estad1sticas, reglamentos, trabajos e 

investigaciones elaborados por dichas dependencias. En fin, todo 

lo que dichas instancias consignan como discurso educativo oficial 

o gubernamental. 

La tesis se remite a desplegar, abrir, exponer parte de estos 

materiales, con un propósito definido: buscar, esclarecer o tratar 

de encontrar, en dichos archivos, los lineamientos de politica 

educativa que han regido o han estado presentes en los ültimos 20 

años en el Estado de México. Lineamientos o directrices emanados 

del mismo discurso del gobierno. 

A todo discurso corresponde una pol1tica determinada. De 

manera que en el caso que nos ocupa, se pretende rastrear cuál sea 

la política educativa diseñada por las autoridades de la educación 

y gobernantes en turno, en la mencionada entidad, durante el 

periodo 1970-1990. 



De las razones para tratar el mencionado tema. 

Además del interés particular por estas cuestiones, existen 
otras razones para abordar aqu! el tema de la pol1tica educativa, 

a través del discurso, como asunto central de una tesis. Entre 
otras, enumero las siguientes: 

Primera: históricamente, el discurso gubernamental en el país 

Y en el Estado de México por supuesto, han asignado a la educación, 

poderes o capacidades que van mas allá de su competencia: ese 
discurso asegura que la educación traerá consigo el bienestar 

individual y el desarrollo social requerido por los mexicanos. 

Afirma también que con la educación habremos de alcanzar niveles 

productivos y de toda !ndole, semejantes a los del llamado primer 

mundo. Durante décadas, este ha sido el pregón oficial en materia 

educativa. Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido cabalmente. 

segunda: en el Estado de México, son escasos los trabajos 

académicos e investigaciones del área educaclón, que abordan Jos 
dos asuntos centrales de esta tesis: la pol1tica educativa, y el 

discurso oficial en dicha materia. Existen, s!, recopilaciones de 

discursos, informes y estad1sticas oficiales, relator!as de eventos 

político-educativos, colecciones de programas y proyectos de la 

educación, decretos, leyes, reglamentos y disposiciones 

gubernamentales en torno a la educación, Pero son escasos, cuando 

no inexistentes, los estudios y trabajos de investigación que 

intenten el analisis de la educación, teniendo en cuenta la 
política educativa que rige y las directrices oficiales que 

sustentan dicha pol!tica. Asunto del que quiere ocuparse esta 

tesis, haciendo un seguimiento al discurso educativo gubernamental. 

Tercera: Los añejos problemas de la educación que los 

profesores hemos intentado o pretendido resolver, tales como la 

deserción escolar, ele.vados indices de reprobación, niveles de 



aprovechamiento muy bajos, etc., tienen su explicación y raíz de 

fondo en factores que están más allá de lo exclusivamente académico 

o metodológico. No se trata de 'simples• problemas pedagógicos, 

sino de asuntos político-econ6micos, de los que, con sobrada 
frecuencia, suele olvidarse el discurso del gobierno; asi por 
ejemplo, la adecuada atención educativa, resulta imposible en 
grupos de 60 o más alumnos. Esto no se resuelve sólo a través de 

una mejor pedagogía o de una metodología apropiada a tal situación. 

Se trata de un asunto de política educativa y de un problema 

económico, que el México posrevolucionario no ha podido resolver. 

Resulta pues de interés tratar como tema de tesis, los asuntos 
mencionados; ésto es, que las condiciones concretas del proceso 

educativo, responden a una pol1tica determinada, y forman parte de 

un modelo de desarrollo: aquél que nuestro pa1s ha seguido y que 

lo tiene en situación social y pol1tica tan lamentable. 

Seguramente hay otras razones para tratar como tema de tesis 

lo antes dicho. Pero con las aqui enunciadas, baste para el 

presente escrito. 

Da los objetivos y propósitos 

Por lo antes mencionado se advierte ya claramente el objetivo 

de la tesis: escudriñar, hurgar en el discurso educativo oficial, 

los lineamientos de politica educativa, las directrices que han 

regido el proceso de la educación en el Estado de México, en los 

Qltimos 20 anos. 

Dos propósitos animan, alientan o están detrás de lo tratado 

il lo largo de la tesis: encontrar cómo y en qué medida el discurso 

educativo oficial ha logrado los anhelos que pregona, las 

esperanzas y espectativas que despierta entre la población; y 

segundo, esclarecer al mismo tiempo, la implicación que en el campo 



educativo tienen factores de tipo polf.tico y económico, que no 

siempre están presentes o no son tomados en cuenta a la hora de 

enfrentar los problemas diarios que caracterizan a la educación en 

México. Esclarecer cómo el discurso educativo implanta e impone una 

politica educativa d\¡!terminada: aquella que atribuye a la educación 

capacidades que no le competen en forma exclusiva, tales como 

alcanzar el desarrollo individual y el progreso de la nación, o 

lograr niveles de productividad, propios del llamado primer mundo. 

Esperanzas y espectativas que seguramente se pueden lograr 

pero no sólo vía la educación sino tomando en cuenta también y 

resolviendo al mismo tiempo, otros asuntos tan importantes o más 

que la educación misma. Asuntos como la desigualdad en las 

oportunidades de obtener el desarrollo individual en un paf.s como 

el nuestro; la inequitativa distribución de la riqueza que desde 

tiempos pasados caracteriza a México; o más todavia, las 

atribuciones que el poder politice y económico ejerce en favor de 

sectores y grupos de población, en detrimento de otros. Entre éstos 

ültimos, los marginados, campesinos, trabajadores en general, y los 

siempre recordados y abandonados indígenas; 500 mil de ellos o más, 

viven en el Estado de México 1• 

Y es que el discurso educativo del gobierno va dirigido por 

igual a todos los sectores o grupos sociales, sin tener en cuenta 

que en nuestra sociedad hay diferencias y desigualdades drásticas, 

1 Censo General de Población y Vivienda 1990 -JNEGT· Rrsultado Definitivos. TobJlodos B1hdcos. t. 1. 
Cuadros 8 y 9, pp. 205 y 227. 

Para consultor datos geogr6tfi:os tkl Estlldo de Md.dco, CFRT: La SINTESIS CEOGll:AFICA DEL ESTADO DE MEKICO, 
Secretarla de Progrwneclón y Preaupuesto ·SPP• del Gobierno federal Mi!xlco 1981. 

o bien: BREVIARIO DEMOGRAFICO 1964. Shtenwt Estatal de lnfoMllllCión. Gobierno del Estado de Mblco. Consejo 
Naclonnl de Población. Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e lnlorm6tlco, 1985. 

Ad como: El PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEKICO, 1964•1987. Gobierno del Estodo de Mtt11ico, S1st~ Integral 
de Plnne11clón Tomo v. 

En torno a to ubicación y elltenslón territorial del Estado de México, ver el anexo 1 de estn parte 
Introductoria. 
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que el solo proceso educativo no ha de resolver. Así por ejemplo, 

la distancia social y económica entre acaudalados y marginados de 
los centros urbanos, es evidente. Igual se puede afirmar del acceso 

a la educación que tienen acaudalados y marginados; del nivel 

social, económico y educativo, mínimo e indispensable al que 

dif!cilmente tienen acceso los campesinos e indígenas en este país. 

El seguimiento al discurso gubernamental en este trabajo de 

tesis, quiere precisar estas desigualdades; inherentes al modelo 

de desarrollo de un pafs como Mti:xico. Las condiciones de dicho 

modelo de desarrollo no radican tanto en las buenas intenciones del 
discurso, cuanto en la economia de la época a que el mismo se 

refiere. 

Marx y Engels, ya lo advirtieron hace más de una centuria: 

las últimas causas de todos los cambios sociales y de 

todas las revoluciones polfticas no deben ir. a buscarse a las 

cabezas de los hombres ni a la idea que ellos se forjen de la 

verdad eterna ni de la eterna justicia, sino a las transformaciones 

operadas en el régimen de producción e intercambio; dicho en otros 

términos, han de ir a buscarse no a la filosoffa, sino a la 

economía de la época de que se trate" 2. 

Es en la economía del periodo 1970-1990, y en las grandes 

transformaciones operadas entonces en el Estado de México, donde 

han de buscarse las causas explicativas del contenido y orientación 

del discurso educativo generado en dicha Entidad durante los 

Qltimos 20 años. Eso mismo nos podrá acercar o aclarar en todo 

caso, la política educativa que sustenta dicho discurso. Fueron las 

condiciones cambiante?' de producción y sociales, las que 

determinaron en gran medida, lo acontecido en educación en la 

2 HARX, C. y EHCELS, f.: "Manifiesto del Partido COllU"llsta", en OBll:AS ESCOGIDAS. Tres tomos. fdit. 
Progreso, Moscú, 1978, t.1, p. 111. 
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entidad mencionada, durante el periodo que aburca la tesis. 

De modo pucc que el fenómeno educativo en el Estado de México 

se explica no tanto a partir de las ideas educativas de sus 

gobernilntes, ni de sus educadores, como tampoco de lo que al 

rc~pecto piensan los administrddorcs del área, sino por las 

condiciones que impuso a l¿¡ educación el proyecto económico y de 

producción industrial generado e impulsado en la Entidad, de 1950 

en adelante. 

Una vez ~clarado el panorama económico del Estado de México, 

en el periodo aqu1 descrito (cap. l} y habiendo conocido el 

discurso, us.1 como las acciones de gobierno en materia educativa 

(caps. 2 y J}, y luego de mostrar .ilgunos problemas que datan de 

tiempo atrás y que aún resiente la educación en la Entid~d (cap. 

4) se podrán enumerar breves consideraciones o conclusiones, como 
resultado del proceso que corre a lo largo de la tesis: confrontar 

insistentemente el discurso educativo oficial, con los resultados 

pregonados por el gobierno mismo. Con las metas ideales propuestas. 

El discurso contra su propia utop1a. 

El discurso educativo gubernamental contiene ambos elementos: 

espectativas y propósitos por un lado; y, por otro, acciones y 
resultados. Se trata de comparar las propuestas o propósitos 

ofrciales que el discurso ofrece, con los resultados que arroja o 

muestra el mismo discurso. Elementos ambos que suelen mostrar 

contrastes y en ocasiones hasta fungir como polos opuestos. 

Discurso educativo estatal y nacional 

Si bien la tesis aludo fundamentalmente al discurso educativo 

del Estado de México, no descarta aquellos pronunciamientos de 
política educativa, emitidos a nivel nacional, que de una u otra 

forma inciden, se reflejan de modo sensible en la mencionada 
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Entidad. De hecho, resulta dificil separar el uno del otro: 

discurso estatal y nacional. Ambos están estrechamente vinculados 

y muestran frecuC"'ntemente, ejemplos claros de armon1d y simbiosis 

cabales. No es para menos, en un pais como México, en el que el 

poder, está fuertemente concentrado a nivel central. Y en donde, 

los asuntos del poder local, regional o de los estados, parecen más 

UnG extensión de aquél, y no expresión de las condiciones propias. 

De nlilnera pues que lo seflalado a lo largo de la tesis, se 

entiende mejor, de modo adecuado, teniendo en cuenta esta relación 

permanente y estructural, entre discurso estatal y nacional. 

si es verdad que detrás de todo discurso hay una politica 

determinada, ésta ofrece o refleja un proyecto politice especifico, 

una politica de Estado. El discurso educativo en el Estado de 

México, remite siempre, como se verá luego, a la politica del 

EstJdo mexicano. Al proyecto educativo diseñado a nivel nacionAl. 

Se trata de una politica de la educación que hace de ésto, la 

panacea de todas las carencias sociales. Y que proclama 

incansablemente, que es a través de la educación, que los mexicanos 

alcanzaremos el bienestar individual y el progreso social 

largamente anhelados. Se trata de una politica de Estado que deja 

de lado enfrentar el atraso económico, politice y social que agobia 

al pais. E intencionad~mente, postula que a través de la educación, 

se resolverán todos estos rezagos históricos. 

Premisas e Hip6tesis 

En el Estado de México, de 1950 a la fecha, se suscitaron 

diversos y complejos fenómenos sociales que transformaron 

drásticamente la Entidad. As1 por ejemplo, de 1960 en adelante, se 

puede advertir una fuerte explosión demográfica, sobre todo en la 

región adyacente al Distrito Federal. Es a partir de entonces 

cuando el Estado de México alcanza los más elevados niveles de 
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creéimiento poblacional que se hayan registrado a nivel nacional. 
Crecimiento que para 1990, resulta anárquico, caótico y por lo 
mismo, incontrolable. 

Fue también en la década de los 60, cuando en la Entidad, 

surge una inusitada demanda educativa; lo que trajo consigo una 

masificación de la enseñanza, sobre todo en los municipios aledaBos 

a la capital de la República, y en aquellos donde se registraron 

los mayores indices de crecimiento poblacional. Precisamente fue 

en la década 60-70 cuando se asignaron en la Entidad los mayores 

presupuestos de que se tenga memoria, para el área educativa. 

Después de los afies 70, los presupuestos asignados a la educación, 

han descendido sensiblemente. 

Años atrás, 1950-1960, en el Estado de México, comenzó un 

proceso drástico de cambjos: la producción agr!cola generada hasta 

entonces, cedió su lugar al proyecto de industrialización nacional, 

en el que la Entidad jugó siempre un rol protagónico. Este proceso 

ha sido tan espectacular y de tal magnitud, que en los Gltimos 20 

años, la Entidad dejó de ser el emporio agr!cola y ganadero como 

hasta entonces se le conoció, y pasó a ser punta de lanza del nuevo 

proyecto industrial disefiado a nivel nacional. 

Estos cambios operados en el Estado de México, propiciaron 

necesariamente nuevos fenómenos en el campo de la educación. A la 

explosión demográfica siguió la masificación de la enseñanza, sobre 

todo en los niveles elemental, básica y media. La nuevas 

condiciones de producción exigieron un m1nimo de escolaridad a los 

operarios o productores directos: ind1genas, campesinos, 

clasemedieros venidos a menos y obreros en general, asentados en 

los nuevos centros urbanos y fabriles. Obtener un certificado 

escolar de educación básica o elemental, se convirtió en la demanda 

más urgente para todos ellos; y en requisito indispensable para 

ingresar al nuevo mercado de trabajo. 



Onda la explosión demográfica y los cambios suscitados en la 

producción, se desarrolló tambión en forma significativa el sector 

servicios. Se advierte> de hecho, en los últimos af'ios en el Est,1do 

de México, una baja significativa en las actividades agricolas y 

ganaderas; a la par de un incremento en la producción fabril y del 

sector servicios. 

De una u otra forma, todo lo anterior va conformando el 

acontecer de la educación. Que a su vez, modifica las 

interrelaciones GociaJes. Existe un interactuar permanente entre 

lo!l fenómenos descritos y la educación, y can la politica educativa 

que oe lleva a cabo. Lo acaecido en educación, en las O.ltimas 

décadas, se explica y entiende en razón de los cambios operados en 

el ámbito económico y de producción ya señalado. Y no por lo que 

expresan o dicen las autoridades educativas, y los gobiernos en 

turno. El discurso mismo de los gobernantes, relativo a la 

educación, se explica y se aclara tomando en consideración toda la 

serie de fenómenos ya descrita. 

Considerando pues que durante los ültimos 30 anos el Estado 

de México dejó de ser una región fundamentalmente agricola para 

convertirse en una Entidad industrial y de servicios, se puede 

afirmar hipotéticamente que: 

Tales cambios incidieron en el comportamiento de la 
educación; sobre todo en la explosiva demanda educativa reflejada 

en los niveles de inscripción escolar durante el período 1970-1985. 

- A los nuevos fenómenos corresponde un discurso gubernamental 

propio. Para el caso de la educación, un discurso que refleja la 

política eduCativa que aplican los sucesivos gobiernos de la 

Entidad. 
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- El fenómeno de la expansión educativa de 1960 a la fechn, 

no fue exclusivo del Estado de México. se trata de un proceso a 
nivel nacional, propio de los centros urbanos con fuerte 
crecimiento poblacional, convertidos en centros fabriles. A este 

fenómeno corresponde un determinado discurso oficial. 

- Asi como existe un discurso educativo en el Estado de 

México, hay también uno a nivel nacional, estrechamente vinculados 

y, con frecuencia, similares en sus formas y orientaciones de 

política educativa. 

- Dicha pol1tica educativa gubernamental, va acorde a los 

anhelos de modernización que abrigan y pregonan los gobiernos de 
paises como México, con graves y grandes carencias económicas, 

políticas, de todo tipo. 

- Los gobernantes de dichos paises se empefian en manifestar 

que la educación es tabla de salvación de las penurias padecidas. 

En su discurso, los gobernantes setialan que la educación es el 

instrumento de superación individual y de progreso social. 

- Los esfuerzos de los gobiernos por resolver los ancestrales 

rezagos y los problemas vigentes de la educación, si bien son 

permanentes, se manifiestan al mismo tiempo insuficientes. Tal 

sucede en el caso del Estado de México. 

De la sustentaci6n e intencionalidad teórica de la tesis 

Para Gramsci, la escuela ideal seria aquella que promueve la 

libre voluntad y el desarrollo pleno de la inteligencia de los 

educandos. Para este pensador y pol1tico, escuela y educación 

deberlan ser instancias adecuadas para que el individuo decida y 

actúe conforme a interés propio. Interés, evidentemente, alimentado 

por el esfuerzo individual de büsqueda permanente, auxiliado con 
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información cient1f ica' y oportuna. 

Segün la propuesta gramsciana, la educación, en cualquiera de 

sus niveles, deberla tener uno y mismo fin: educar al individuo (al 
hombre) en razón de lograr en él, un cabal (integral) desarrollo, 

basado precisamente en una concepción racional del mundo; lo cual 
equivaldría a una concepción cient1f ica de los fenómenos que en él 

(mundo) suceden. Todo encaminado a un propósito: forjar hombres 

capaces teórica y f1sicamente, de transformar su mundo, la propia 
realidad en la que viven. En sintesis, dice Gramsci, la educación 
dabar1a ser o reducirse a 11 ••• un ajuste armonioso de todas las 

facultades intelectuales y prácticas que tendrán a su tiempo formas 

de especialización sobre la base de una personalidad vigorosamente 

formadau 3• 

Para el propósito de la tesis, se desprenden, de esta 

propuesta gramsciana, dos cosas: primero: que el discurso educativa 

en el Estado de México, no es ajeno a estos anhelos de la 
educación, los de forjar individuos plenos para la transformación 

social. Y segundo: al presente escrito lo alienta permanentemente 

este espíritu gramsciano en el sentido de que sea la educación un 

proceso armonioso para conjuntar y conjugar en los educandos, todas 

sus potencialidades, a fin de hacer de ellos individuos con una 

"personalidad vigorosamente formada". 

se señalará, se aclarará a lo largo de la tesis, cómo este 

propósito se ve incumplido o desvirtuado en el proceso de la 

educación en el Estado de México. Muy a pesar de que el discurso 

educativo gubernamental se proponga lo contrario. Se destacar~ as1 

mismo, las formas en que tal anhelo se distorsiona, y los 

mecanismos de todo tipo que impiden· su cabal cumplimiento. 

3 BROCCOLI, Angelo. ANTOHIO CiRAHSCI y LA EDUCACION COMO HECiEMCmJA. Nueva J11111gen, Kh., 1979. p. 296. 
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El gobierno del Estado de México, en su discurso, no anda tan 

alejado de la propuesta de Gramsci en materia Educativa. De hecho, 

ambas propuestas parecen coincidir en sus propósitos. Pero en tanto 

en Gramsci se trata de una propuesta teórica e incluso 

metodolóqica, en el caso de la Entidad en cuestión, suena más a 

discurso pol1tico, c;ii-ente de respaldo económico, para hacerlo 

efectivo. Sobre todo para los grupos marginados, sectores rural e 

indigena, desplazados de dicha propuesta, en los hechos. 

El discurso educativo oficial en el Estado de México, tendría 

mejores signos de credibilidad si fuese suficientemente acompañado 

de condiciones adecuadas para ser cumplido: as1 por ejemplo, si se 

pregona que hay interés por elevar la calidad educativa, se precisa 
entonces, entre otras cosas, que los grupos estudiantiles en 

educación primaria y secundaria, no fuesen de más de JO alumnos, 

según recomiendan pedagogos y especialistas en la materia.· Que si 

se proclaman intenciones por frenar la deserción escolar en el 

nivel básico, se asegure que haya condiciones propias para que el 

alumnado pueda dedicar su tiempo al proceso educativo, y no como 

ahora sucede que por, razones diversas (sobre todo económico

culturales) dichos desertores se ven o son obligados a ser tales. 
Y as! por el estilo, con el resto de los problemas de la educación 

que usualmente conocemos en México. 

El discurso educativo y au política, insertos en una determinada 

formación social. 

Entendido como situación histórica global, el concepto de 
Bloque Histórico juega un rol estructural o vertebral en la 

propuesta teórica de Gramsci. Para este pensador, en el Bloque 

Histórico o 'situación histórica global', se distinguen dos cosas: 

una estructura social -las clases (sociales)- que depende 

directamente de las relaciones de las fuerzas productivas; y, una 

superestructura ideológica y pol1tica. La armenia o estrecha 
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vinculación entre ambas, es lo que permite tener un Bloque 

Histórico. Este, ne da, o se manifiesta a plenitud, cuando en un 

sistema social dado, existe un sistema de hegemon1a que, bajo la 

dirección de una clase fundamental, logra imponer al resto de la 

sociedad, dicho sistema hegemónico¡ o se las ingenia para que la 
sociedad en su conjunto, haga suyo dicho proyecto hegemónico. 

Para el caso de la tesis, y a lo largo de ella, está presente 

este aspecto de la propuesta gramsciana: que la educación está 

inserta, se desenvuelve y entiende mejor, siempre y cuando se 

contextunlice en el tiempo y condiciones especificas que la 

constrínen, en las que opera. AsI, la educación en el Estado de 

México, durante el periodo aqui analizado, es expresión de un 

proyecto especifico, que ha logrado hegemonía en dicha Entidad. 

Proyecto que aparece corno único, excluyente de otras opciones; o 

como el principal, que se impone en todos los ámbitos, incluida la 

educación. 

El discurso educativo oficial entonces, responde o es 

expresión de ese proyecto hegemónico, que con ligeras variantes de 

estilo o administrativas, opera sustancialmente el mismo, a lo 

largo del periodo 1970-1990. Los sucesivos gobernantes y 

autoridades educativas del Estado de México, no sólo no cuestionan 

dicho proyecto, mucho menos proponen otro; por el contrario, su 

discurso y propuestas, como luego se verá, van siempre a tono con 

el de sus predecesores. Hay continuidad manifiesta en el discurso 

educativo oficial, y por lo tanto, también en el proyecto educativo 

vigente. 

La tesis se apoye insistentemente en los planteamientos 

gramscianos antes dichos, y es con tal visión como se aborda aqul 

el asunto central de la misma: el discurso educativo, y la política 

educativa que lo respalda o a la cuál responde el primero. Ambos, 

pol1tica educativa y su correspondiente discurso, se dan o existen 
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dentro de una formación social determinada, con factores históricos 

propios de su tiempo. y circunstancia. De ah1 el interés por 

destacar en el capitulo 1, el proceso econ6mico-social en el que 

tanto la po11tica educc,ttiva, como el discurso oficial que la avala, 

surgen o se manifiestan en el Estado de México, durante los años 

1970-1990. 
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Capítulo 1 CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EXPLOSIVO y DESARROLLO socro

l!:CONOMrco. 

A partir de 1960, se desató en el Estado de México un 

acelerado crecimiento demográfico, así como un desarrollo 

industrial y por ende económico. Fenómenos que, consecuentemente, 

propiciaron una expansión educativa inusitada. 

El crecimiento demográfico se debió tanto al incremento en la 

tasa de natalidad de la Entidad, como a la llegada al Estado, de 

grupos inmigrantes, procedentes de diversos rumbos del pals, en 

busca de oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen. 

El establecimiento de una extensa planta industrial, 

promocionado por los gobiernos en turno, fue uno de los factores 

básicos para atraer a estos grandes núcleos de población. 

Uno y otra, crecimiento demográfico y expansión de la 

industria, fueron el mejor caldo de cultivo para una fuerte demanda 

educativa, que al parecer, no ha sido atendida cabalmente. Además, 

esta masificación educativa ha traído consigo, o ha generado, un 

descenso en la calidad de la educación. Los responsables de esta 

área, aceptan plenamente ambas cosas; que la demanda educativa 

sobrepasa los esfuerzos emprendidos, y que la calidad de la 

educación va en declive. 

Todos estos elementos tienen relación entre si: la industria 

atrajo un excedente de población; éste, a su vez, aportó la mano 

de obra requerida para el sostenimiento y desarrollo industriales. 

Que, a su vez demandaron no sólo mano de obra, sino también un 

m!nimo de preparación escolar a los poseedores de la fuerza 

laboral. Los industriales exigieron a sus trabajadores tener 

estudios de primaria o secundaria, como requisito escolar m!nimo 

para ingresar a la planta laboral. 
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Quedaron as1, listas las condiciones para que se diera una 

gran expansión educativa. Hubo, por parte de la fuerza laboral, 
una fuerte demanda por la educación escolar. Reclamo de tales 
dimensiones, que resulta imposible de satisfacer, como en el caso 
de los grupos marginados del área rural o indígena o de los 

suburbios citadinos. 

crecimiento Demoqr6tioo. 

11 El X Censo General de Población y Vivienda, levantado 

el 4 de junio de 1980, registró en el Estado de México 

7 1 564, 335 habitantes que representaban el 11. 33% del 

total nacional. En esa fecha era superado ünicamente por 
el Distrito Federal, en la actualidad, sin embargo, es 

ya la entidad más poblada del paísº 1 

En 1970, la población en la Entidad era de sólo 3.8 millones 

de habitantes. Cantidad que se duplica para 1980: 

"La población del Estado de México casi se duplicó en 10 

anos al pasar de J.8 millones de habitantes en 1970 a 

popo más de 7 millones y medio en 1980, lo que representa 

uno de los crecimientos méis elevados a ni val mundial 11 2• 

En 1940, la Entidad rebasaba apenas el millón de habitantes 

con sólo 1.146,034. 

Un estudio relativo a la educación, elaborado en 1981, 

registra y confirma también este panorama de explosión demogréifica 

en el Estado de México: 

l BREVIARIO DEJl'.lGRAFICO 1964. Siat--. Dtat•l de Jnfonncf6n. Gobierno del Eatedo de MJ!fco. torweJo 
•acfonal de Población. rrwUtuto llacfonal de Eatlldfstfce, Geograffu e Jnfor.6Uca, t9eS. p. 2:1. 

2: X CEllSO r.EllERAL DE PalLACICll 'r VIVIE.,A, 1980, Secretarla de Progr-.c:f6n y Pr~to •SPP• Eatedo de 
M611.fco, Instituto MKfonal de Eat8dfstfc.. Geografía e Jnforw!itlce. Vol 11, T. t5. MJ!lco. 1984. 
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11 En las cuatro décadas que van de 1940 a 1980, la 

población del Estado de México pasó de 1'146,034 

habitantes a 7'542,JJJ; ésto significa que se expandió 

en un 555.4% mientras que en ese mismo periodo la 
población nacional lo hizo en un 242 .. 95% 11 3 

El Distrito Federal creció en un 435% durante el mismo 

periodo. De manera que el crecimiento poblacional del Estado de 

México, durante los af.tos en cuestión, estuvo por encitna del 

promadio nacional e incluso, del crecimiento demográfico registrado 

en el D.F. 

El siguiente cuadro muestra los pormenores de dicho fenómeno: 

Evolución de la población nacional, del Distrito Federal y del 

Estado de México (1940-1980). 

% DE 

500 
400 
300 
200 
100 

o 

AÑO POB. NAL. D. F. EOO. DE MEXICO 

1940 19 1 653,555 1. 1 757,000 1 1 146,034 
1950 25 1 791,017 3 1 050,000 1'392,623 
1960 34 1 994,000 4 1 870,000 1 1 897,851 
1970 49'090,000 6 1 874,000 3'833,850 
1980 67 1 400,000 9 1 400,000 7•542,333 

CRECIMIENTO 242. 95 435 554. 45 

Estado de México crecimiento poblacional 1940-1980. (%) 

D / '"·" 1 

Pob. Nal. D. F. Edo. Méx. 

31>1.v..osnco DEL SlSTEM ~TIVO OEL ESTADO OE JEXJCO. Pcpart--=nto de Ptaneec:f6n Ed.ti:etiVll y Control 
Tknlco Dil"ttti6n de Edlr-.::f6n P\lllko. Gobi~rno del Eatd ~ ME:dto. Tolu.=o. Aeo-to dt 1981, p. 13. 
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De lo anterior se concluye que: 

. . la población estatal al crecer un poco más del 

doble que la nacional durante las últimas cuatro décadas, 

pasó a representar el 11.1\ de la población total del 

pa1s, en 1980, cuando que en 1940 apenas representaba el 

5. 5%. Este salto de la población estatal dentro de la 

nacional refleja nitidamente la característica básica que 

tiene la Entidad: su fuerte expansión en todos los 

órdenes de la vida social" 4 

El siguiente cuadro, da cuenta de este salto poblacional del 

Estado de México. 

ESTADO DE MEXICO. DISTRIBDCION PORCENTUAL DE LA POBLACION 
1940-1980 

AÑO 

POBLACION 

NACIONAL 
D. F. 
EDOMEX 

1940 

100 
8.9 
5.8 

1950 

100 
11.82 
5. 3 

1960 

100 
13.9 

5. 4 

1970 

100 
14.0 
7.8 

1980 

100 
13.9 
11.1 

Los porcentajes de la población estatal respecto de la 

nacional varían levemente según los censos generales de población 

consultados, como muestra el cuadro siguiente, que describe además, 

el crecimiento demográfico en la Entidad desde 1895 a 1980. 

4 lckll. p. 11. CFRT. REf'mTES DE UIFCllMCU• ESTADISTICA DEL SISTEMA UClm&AL. ESTADO DE MElllCO 1957-
76/1979-1980 Dirección Gener•l de Progr~ión, Dirección de An6ll•ls y Sistemn de lnformclón. IX CEltSO 
CíElllERAL DE P<llLACICll DE 1970. Est.00 de "6xico. Secret•rf• de lrdmtrlB y CmRrcio -SIC- llhico., 1911. 
•aesultlldos del X C..o Pabl..clonBl•. EL IU.Clm&Al, VIBIE.S 2 DE EIERO DE 1981. p. 7. 
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POBLACION TOTAL NACIONAL, ESTA'rAL Y PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA 
POBLACION ESTATAL RESPECTO A LA NACIONAL 

1895-1980 

A~O ESTADOS UNIDOS ESTADO DE PORCIENTO 
MEXICANOS MEXICO 

1895 12 632 427 841 618 6.7 
1900 13 607 259 934 463 6.9 
1910 15 160 369 989 510 6.5 
1921 14 334 780 884 617 6.5 
1930 16 552 722 990 112 6.0 
1940 19 653 552 1 146 034 5.8 
1950 25 791 017 1 392 623 5.4 
1960 34 923 129 1 897 851 5.4 
1970 48 225 238 3 833 185 7.9 
1980 66 486 833 7 564 335 11.3 

Según puede apreciarse en este cuadro, el crecimiento 
poblacional del Estado de México se acentuó de 1970 en adelante. 

En general, las cifras de los cuadros anteriores muestran el 
inusitado crecimiento demográfico de la Entidad en los últimos 

años. 

De 1940 a 1980, el crecimiento en la Entidad estuvo por encima 

del promedio Nacional. 

"Ninguna otra Entidad tuvo durante estos cuarenta af'i.os 
un comportamiento superior a la dinámica poblacional del 
Estado de México, ni el mismo Distrito Federal, pues su 
población creció en un 435% en el mismo lapso; o sea, el 
Estado de México creció cinco veces y la del Distrito 

Federal cuatro. Estas cifras que dan de inmediato una 

visión verdaderamente excepcional del fuerte crecimiento 

de la población del Estado de México, también se puede 

observar considerando el promedio anual del crecimiento 

del pais, del Distrito Federal y de la Entidad: 6.0, 10.B 

5 OIRECCIDll GEllERAL DE ESTADISTICA. eeñsos Generales de Pobl.-cf6n. Estados Unh:bl Nealcanoa y Eataci:> de 
~deo. de 1985 a 10800 México. D.F. p. 2l. 
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y 13. a por ciento respectivamente. Es decir, que el 

Estado de México registrará en los próximos afies y desde 
una perspectiva amplia, el mayor ritmo de crecimiento 

demogr~fico 11 a nivel nacional 6 

Pronóstico comprobado 10 afias después: 

Para 1990, la población en el Estado de México, llegó casi a 

los 10 millones de habitantes. El doble de la que tuvo apenas 15 

años atrás. 

ESTADO DE MEXICO 
POBLA.CION 'l'OTAL 

EN 1990: 9 1 815,795. 

HOMBRES 

4 1 843,549 

MUJERES 

4 1 981,246. 7 

si en 1980 la población de la Entidad representaba el 11.3% 

de la población total nacional; en 1990 dicho porcentaje aumentó 

al 12.08%. Es pues el Estado de México, la Entidad más poblada del 
pais; y la que presenta el mayor ritmo de crecimiento poblacional 
a nivel nacional. 

Este crecimiento poblacional trajo consigo otro fenómeno: la 

expansión industrial y el desarrollo económico de la Entidad. 
Aspectos que determinaron en buena medida, el crecimiento y 

desarrollo educativos en el Estado de México, as! como la 
orientación del discurso educativo del gobierno. 

f>o1AG1110ST1at DEl SISTEM IDUCAJIW. p. 12. Dicho c,.ecf•lento dl!siur•ffco ha fdo-. al16 de lo previsto, 
el grado de q.Je: • I• fedl• constituye~ de los pl'tlble9U SIÚ ocuctwites • resolver. Al •i.-i> tiempo, dicho 
f~ he ir.:fdldo de modo t•l en I• ~ il!dJemtiva ~. ~re 8Q09to de 1987, ~ deta. oflci•les, hey 
.., ~ffcft del 18 por cfento en .,tcri11 e'*Jcatlv11, di:bldo al •rezago ufstaite q.Je ll"ICI he podldc> 11er abetfdo 
debido al constante crect•lento ~r6ffeo'" (Cfrt. RU&>, 20-Vll·1997J. 

7 JllEGI. XI Cemo General de PiJblacltin y Vfvlcrda, 1990. E•t- de ,.Pico. Aesultedi:M Definitivos.. 
Tabulada. Básico.. T. 11 CUlldro 2 p. 3 Cfrt.: ACiElllA ESTADISTICA. Julio 1992. Dcp1rt-.ito de Slstems. 
Sl*idfrección de Pl.-.e1M:i6n Edcatfva. Dlreccf6n Gcner•l de Dcsarrol lo. s~ este tr.bojo, le poblectdn rwc::ianal 
en 1990 fuo da 81'249,6'5 habitantes;. en twito l'.JM! el rúlero de hobltantes en el Eatedo de Múleo fue di? 
9'815,745. lo que represente el 12.0ln del tot11l nacfanel. 
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Expansión industrial avalada por el gobierno (1960-1985). 

Uno de los factores que explican el crecimiento demográfico 

de los últimos 40 anos en el Estado de México, es el desarrollo 

económico y la expansión industrial de la Entidad. Fenómeno inserto 

y que se explica a partir del proyecto pol1tico-econ6mico nacional 
de la época de la posguerra y que hizo de la industriali'zaqi6n su 

eje central. En dicho proyecto, la Entidad fungió como punta de 

lanza. 

El Breviario DemogrAfico 1984 señala al respecto que: 

11 Los fenómenos demográficos que han ocurrido en los 

últimos 30 años en la RepO.blica Mexicana son 

caracteristicos del modelo de desarrollo seguido por el 

pa1s 11 8 

De tal fenómeno no escapa el Estado de México. ¿Y cuál era y 

en qué consistió dicho proyecto? 

El estudio Diagnóstico del sistema Educativo de 1981, responde 

con claridad a dicha interrogante: 

11 El fuerte crecimiento demográfico es un fenómeno propio 

del Estado de México porque ahi se concentran y 

sintetizan las caracter1sticas del modelo de desarrollo 

económico adoptado en el pa1s desde 1940. La dinámica que 

adquirió la industrialización, basada en la expulsión de 

los trabajadores del campo para crear la abundante mano 

de obra en los centros fabriles, ha dado por resultado 

la generación de un fuerte desempleo que tiende a 

concentrarse, sobre todo, en las zonas adyacentes a los 

B BREVIARIO DEIOiRAFICO 1964. p. 3 



22 

centros fabriles" 9 . En la Entidad, hubo 11 una rápida 

industrialización . propiciada por una politica 

económica que privilegió a la industria mediante la 

construcción de obras de infraestructura, concesiones 

fiscales y garant1as a la inversión de capitales, además 

de que un importante flujo inmigratorio permitió contar 

con abundante mano de obra, es decir, la acumulación de 

c"apital mediante la industria tuvo las mejores 

condiciones de crecer por que se le transfirieron cada 

vez las mayores cantidades de recursos sociales" lO 

El rcCerido crecimiento poblacional propició también que en 

la Entidad se concentrara en forma acelerada la mayor cantidad 

absoluta de la población conforme avanzó el modelo de desarrollo 

nacional. 

Se trata de un modelo de desarrollo propio de los paises que 

como México, se ven en la obligación de fungir como generadores de 

materias primas para los llamados paises ricos; y a desplegar una 

generosa red industrial. Todo en aras de alcanzar algO.n d!a el 

nivel económico de las as1 llamadas naciones del primer mundo. 

Este modelo de desarrollo industrial ha sido adoptado por 

paises dependientes y subdesarrollados del tírea capitalista que ven 

en ello la O.nica v1a de acceso a los niveles de bienestar social 

de los paises ricos. 

Para tener una idea de dicho crecimiento industrial en el 

Estado de México, basta mencionar que en 1960 habla 4 mil 46 

industrias; 9 mil 89; el doble, en 1970: y en 1980, el número de 

industrias establecidas en la Entidad era ya de 12 mil 266, tres 

9o1Ar.NOSTJCO DEL SISTEMA EDUCATJYD. p. 14. 

101<tc.. p. 16. 
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veces liJS que hab1a en' 1960. (anexo 1). 

Para 1985, el total de establecimientos industriales en la 

Entidad era de 14 mil;'más del triple en comparación con las 4 mil 

46 industrias existentes en 1960. 

El valor total bruto de producción de las 14 mil industrias 

en 1985, estaba calculado an 5 1 454,279.6 millones de pesos. 

Cantidad que 25 años antes, en 1960, era apenas de 6 1 391.8 

millones. 

La siguiente gráfica da cuenta de tal incremento: 

VALOR TOTAL BRUTO DE PRODUCCION 1960-1985. 

100 mil 
10 mil 
1 millón de millones 
100 mil 
10 mil 
mil 
AÑO 

La Po1ítica gubernamental de apoyo a la industria. 

miles de millones 

El crecimiento industrial y su consecuente desarrollo 
econ6mico en el Estado de México fue posible en gran medida al 

apoyo brindado por los gobiernos estatales a las industrias, en 

materia legal y fiscal. 

En 1931 el gobernador Filiberto G6mez expidió la Ley sobre 

Protección a la Industria en el Estado Libre y Soberano de México; 

por la cual se decretó exensión del 33.3% de impuestos de 10 a 20 

11 M'.XXJLOS SECTORIALES 1985. Sfst~ E•t•t•l de lnfor-=fdn. Gobierno del Estado de Méllfco. 1986. p. 8S. 
y ICl>UlOS SECJORJALES 1960-1984. 
Shtmo Estutol de lnfor--=fdn. 
Cobiemo del Estado de Méltfco. Agosto de 1965. p. 87. 
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anos a las industrias que por primera vez se establecieran en la 
Entidad; y del 50% durante 5 a 10 años a las ya existentes 12 

Isidro Fabela continuó con esa pol1tica de apoyo a la 

industria en la Entidad. En 1944 promulgó la Ley de Protección a 

nuevas industrias, cuyo propósito fue atraer capitales y abrir 

nuevas fuentes de producción y de trabajo, a las cuales se 

concedieron diversas prerrogativas de acuerdo con el capital 

invertido y el nfimero de trabajadores que emplearan 13 

Los gobiernos de Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951) y de 

Salvador Sánchez Col1n (1951-1957) continuaron con la misma 
pol1tica de apoyo a la industria establecida en el Estado de 

México. 

Especial interés suscitaron en los industriales las reformas 

a la Ley de Protección Industrial, decretadas por el doctor Gustavo 

Baz (1951-1963) para ofrecer mejores atractivos a las industrias 

que quisieran establecerse fuera del Valle de México. Con esa 

medida, el gobierno anhelaba sobre todo, atraer a las industrias 

automotrices. Cosa que al fin sucedió. Se asegura que al final de 

dicho sexenio el total de inversión industrial era ya de s, 010 

millones de pesos. 

El gobernador Juan Fernández Albarrán, sucesor de Gustavo Baz, 

pudo informar al término de su mandato (1963-1969), que la 

inversión de capitales industriales se hab1a duplicado durante su 

gestión. En la Entidad había 16.424 millones de pesos invertidos. 

12GACETA DE GClllEHO. T - XXXI. No. 24. Decreto No. 66. 
XXXII Legl•latura. •l6rcoles Z5 de .arzo de 1931. 

13 GACETA DE GallfHO. 10·1-1944. No. 1. T. LVII. Decreto tilo. 14 Ley para lo Protección al• lrd.stria en 
el E!ftado Libre y Soberarm de ~aleo. Art. 1o. 
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Pero el mayor auge industrial en la Entidad, segtln cifras 

oficiales, fue durante el sexenio del profesor Carlos Hank González 
(1969-1975). Para 1970, a un año de su gobierno, habla 10 mil 708 

industrias establecidas. Para 1973, exist!an ya 12 mil 295; con un 
capital total de 60,200 millones. Casi el 400% más que 4 arios 

antes, al iniciar ese sexenio. Un crecimiento anual de la industria 
del 100%. 

A partir del sexenio del profesor Hank, el Gobierno suprimió 

las exensiones fiscales a las industrias y comenzó a recibir los 

impuestos correspondientes. Lo que en parte explica la pol1tica de 
gasto dispendioso para el renglón educativo en dicho periodo. 

Mayor contribución de la Entidad al PrB nacional. 

Como consecuencia del mencionado desarrollo industrial y 

económico de la Entidad se da una mayor participación del Estado 

do México en la economfa nacional. El impulso industrial, propició 

que la Entidad contribuyera en mayor medida al Producto Interno 

Bruto del pafs. As! por ejemplo, en 1970 el Estado de México 

participó con el 7.7% en el PIB nacional. En 1975 contribuyó con 

el 10.1%. 

"Esta progresiva tendencia de la economfa estatal a 

participar mayoritariamente en la integración del PIB 

nacional demuestra que las características del desarrollo 

socio-económico estatal tiene problemas particulares que 

deben ser estudiados detenidamente y desde una 

perspectiva global para poder conocerlos adecuadamente. 
11 14 

1°'DIAQIQSflOO Ofl SISlEJCA [DUCATIW. p. 16. 
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Este expansionismo industrial y su consecuente desarrollo 

económico y social son factores manifiestos en el Estado de México. 

Se generaron en base al desarrollo propio del Estado. Son también 
producto de una decisión dada por encima de los requerimientos de 
la Entidad: se trata de la imposición en el Estado del proyecto 

econ6rnico-pol1tico instituido a nivel nacional dentro del cual, la 
Entidad fungió siempre como avanzada. 

Lo anterior agravó los problemas que ya se ten1an, entre ellos 

las demandas sociales: vivienda, educación y servicios en general. 

El fenómeno de la industrialización en el Estado exigió cada 
vez mayares niveles de escolaridad para el desempefio de cualquier 
oficio o trabajo remunerado. Esta fue la razón del expansionismo 
educativo en el Estado de México en los últimos 30 arios: la 

neca'sidad de la población de contar con un certificado escolar a 

fin de acceder a los puestos de trabajo. 

cambios significativos en la actividad do la población. 

Producto de la expansión industrial ya mencionada, la Entidad 
tuvo que aceptar de 1950 en adelante un crecimiento poblacional 
masivo. Generado tanto por el incremento del indice de natalidad, 
como y sobre todo, por las inmigraciones ininterrumpidas de 
pobladores de otras entidades del pais al :Estado de México; 
atraidos por la cercania a la capital de la República y por el 

proyecto de industrialización estatal, que ofrec1a perspectivas 

económicas favorables. 

En cosa de 20 afios el Estado de México incrementó 

sustancialmente el número de sus habitantes. Sobre todo en la zona 
conurbada al Distrito Federal y en la capital Toluca. Todo lo cual 
transformó la fisonom1a estatal: 
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11 El establecimiento de industrias, la emigración rural 

de la Entidad y las fuertes corrientes de inmigración de 

las demás entidades de la Repóblica, transformaron 
radicalmente la comp~sici6n de la población 

económicamente activa de la Entidad. De ser una población 

dedicada eminentemente a las actividades agropecuarias, 

pasó a ser una población dedicada a la industria y los 

servicios en el transcurso de los últimos 40 anos 11 15 

La politica de industrialización en la Entidad generó un 

cambio radical en las actividades de la población. En 1960, el 

sector agr1cola concentraba má~ del 60% de la Población 

Económicamente Activa (PEA). En 1980, representaba apenas el 15\. 

En tanto que el sector servicios, que en 1960 concentraba el 18%, 

en 1980 representa el 46%. Mientras que el sector industrial que 

en 1960 representaba el 20.31%, en 1980 representaba ya el 38.23% 

de la PEA. un cambio significativo y drástico en relación a las 

actividades de la población. 

DISTRIBUCION DE LA (PEA) POR RAMA DE ACTIVIDAD 1960-1980. 

AÑO PEA s. A. % s.r. s.s. 
100 (%) 

1960 585596 359458 61.30 110941 20.31 107197 18.30 
1970 991773 300296 30.27 322418 32.50 369059 37.22 
197~ 1554952 338246 21.75 522137 33.57 694569 44.68 
1980 2275133 351963 15.46 069784 38.23 1053306 46.30 

FUENTE: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO. op. cit. p. 16. 

S.A. = Sector Agrícola; S.I. = Sector Industrial; S.S. = Sector 

Servicios. 

Por su parte, el Breviario Demográfico 1984 ya mencionado, 

señala al respecto que en la Entidad hay 2.4 millones de 

trabajadores. 

151bfdeM ••• p. 16. 
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11 De ellos, el 15. 3% laboran en el sector primario y el 

27.3% en el secundario y el J0.2% en el terciario" 16 

En 1990, se acentuó la tendencia a la baja en el sector 

agr1cola y ganadero. En tanto que el sector industrial muestra 

estabilidud en el total de trabajadores que ocupa. El cuadro 

siguiente deja claro que el total de ocupados en actividades 

agricolas, ganaderas y de caza y pesca, en conjunto, representa 
sólo el 8% de la población total ocupada. El sector industrial por 
su parte, representa el 24%. 

Total de población ocupada 2 1 860,976, en 1990. 

Agricultura Miner1a Extracción Industr.ia Electri- Construc-
de Petra- Manuf actu- cidad y ción 

Ganader1a leo y Gas rera Agua 
caza y Pesca 

248,140 3,802 10,440 811,269 24,087 204,210 
17 

Los datos muestran cómo a medida que avanza el proyecto 

politico-económico diseñado en el pais, el Estado de México deja 

de ser una Entidad como lo fue hace 40 años, agricola; en tanto que 

la industria y los servicios, ampl1an cada vez más su radio de 

acción. 

16BREYIARIO OBEGRAFICO 1984. p. 45. 

171wEGI. XI Censo ~r•l de Población y Vivienda, 1990. Estado de "61fco. Result-** Deflnitf1ilOI.. 
Tabulado& B6•f~. r. 111, o..dro 32, p. 1zaz. 
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capitulo 2 LINEAMIENTOS DE POLITICA EDUCATIVA. 

El rol que nuestro pals ha jugado en el concierto de la 

econom1a mundial, aunado al proyecto pol1tico-~con6mico 

posrevolucionario, fue factor decisivo para impulsar el modelo de 

desarrollo vigente hasta ahora. Modelo que se precisa, se aclara 

m~s a partir de los al'los 40-50 de la presente centuria. Los 

sucesivos gobiernos de la época posrevolucionaria, se han visto 

impelidos a jugar el rol que les asigna tal estado de cosas a nivel 

mundial. 

Con lo anterior, se ha acentuado el sojuzgamiento ·que 

históricamente hemos padecido a manos de las naciones altamente 

industrializadas. Sujeción acentuada con aquellos paises con los 

que México estA fuertemente endeudado. 

En este marco histórico es posible entender el tipo de 

atención que la educación les merece a los gobernantes en Móxico. 

Que en los últimos aijos han estado más preocupados por atender los 

compromisos contraldos en el extranjero, en materia financiera, que 

en resolver y promover demandas sociales al interior del pais, como 

es el caso de la educación. 

Lineamientos a nivel nacional. 

Pese a los impulsos y buenos deseos manifastados por los 

presidentes del pa1s, el renglón educativo muestra todavía rezagos 

importantes como analfabetismo, bajo grado de escolaridad y 

descenso de la calidad de la educación que se ofrece, por mencionar 

algunos. 1 

1 En au quinto fnfor91! de vobferno, el presilb\tl! "ii1uel de la ...,..Id, rcconocfó en 7.11 el porcentaje de 
le poblncfón-.yor de 15 ail'ios, q.ie 8U'I es -lfllbeta. Cifra 911)' •f"1fflcatlva al t~ en etantll cp: ate pela 
H ~ 11ecllin de gente JO'ftl"I. Pera 19920 hebfa 5 •illCf'le'S de enalfebet08 en MéJ1ico; y 20 de au& 80 •iliones 
de habitantes no hablen terwlnnda 111 prl•l'"fe. Cfrt.: • 11l11r....te rt:l890 ecb::atfvo •: ~leiatas ª Alberto 
Rocha. Pert6dh:o EXaLsJm 75·92. p. 1. 
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La actual politica educativa del pa1s, además de sus rafees 

rnvolucionarias de 1917 y del carácter milsivo, pupuldr y soclalist,\ 

propio del cardonismo, f lnca sus bases en las reformas educativas 

subsecuentes a 1946. De entonces a la fecha, la educaci6n, en voz 

de los politices y gobernantes, es el factor central de unidad 

nacional. El eje de una democracia auténtica, que permitirá, a su 

vez 

11 un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo11
• 

2 

A partir de 1946, la preocupación fundamental de todos los 

gobiernos en México ha sido la aplicación de medidas que permitan 

el desarrollo del pais. Politica que tuvo dos propósitos: 

11 reforzar la legitimidad del Estado y favorecer el 

proceso de expansión industrial para fortalecer la 

.economia naciona1 11 • 
3 

Se trataba.de asegurar y fortalecer los intereses del capital 

trasnacional, a través de la expansión industrial, como motor 

fundamerital del desarrollo estabilizador proclamado. 

El modelo educativo nacional deber1a entonces, servir a este 

proyecto económico general, por el que México apostó. Como el 

desarrollo industrial requer1a mano de obra barata y calificada, 

fue necesario, entre otras cosas, impulsar la educación básica o 

elemental y la educación técnica, como ha sucedido en los últimos 

aiios. 

2 POLITICA EDUCATIVA EN IEXICO. Vol. 111. UPI. Slatma Ec:lJcatlvo a Oiatoncia. tlbico., 1981. pp. Zl. 

3. POLITICA EOOCATIVA EM IEXICO ...... P. 35. 
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Direotriceo de 1950 a la ~echa. 

Especificamente, el modelo educativo actual de México data de 

fines de la década del SO: 

11 A fines de los años cincuentas el pais se enfrentaba a 

una crisis, ya que existia la necesidad de readecuar el 

modelo de desarrollo económico, a la par que los sectores 

sociales mayoritarios reclamaban espacios de 

participación politica; ésto se expresó particularmente 

en el plano sindical ya que se realizaron una serie de 

movimientos como el ferrocarrilero y el magisterial, que 
demandaban mejoras económicas, a la vez que luchaban por 

la democratización de sus organizaciones. Esta situación 

hi .... u que ge convirtier.1 en imperativo la renovación de 

consenso en torno al Estado; para ello la educación 

resultó un apoyo eficaz". 4 

Esta, la educación, servirla al Estado como factor principal 

para llamar y atraer grandes núcleos de población: obreros, 

campesinos, artesanos, hasta entonces semi-olvidados o marginados 

de los frutos que supuestamente brinda la educación. 

Además de los factores mencionados, otros elementos impulsaron 

y obligaron materialmente al Estado Mexicano a expander el sistema 

educativo nacional; entre ellos, el crecimiento demográfico de los 

últimos años. Se añade a ello, el mandato constitucional de 

impartir educación gratuita, sobre todo en el nivel ·básico o 

elemental. 

4 ldell. p. 37. 
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A partir de entonces y hasta la fecha, la educación ocupa un 
lugar privilegiado en e1 discurso oficial. Se la tiene como el 

motor fundamental del desarrollo individual y colectivo. Segfl.n este 

discurso, sólo a través de la educación el pais podrá salir del 

subdesarrollo y alcanzar niveles de bienestar y producci6n 

semejantes a los de los paises desarrollados. 

Asi por ejemplo, López Mateas mostró desde el inicio de su 

mandato, preocupación especial por los asuntos educativos. 

11 El primero de diciembre de 1958, al iniciar su gobierno, 

el Licenciado Adolfo L6paz Mateas hizo destacar que la 

educnci6n pública era una de las mayores preocupaciones 

nacionales, •• 11 • 
5 

Tarea a la que se dedicarla una comisión especial, encabezada 
por Jaime Torres Bodet, para quien 

11 la independencia pol!tica y económica de México 
descansaba en la educación, y desde un principio buscó 
la realización de una serie de reformas que hicieron 
posible enfocarla hacia la paz, la democracia y la 
justicia social''· 6 

Para llevar a cabo estos anhelos, surgió el llamado Plan de 
once Años (1960-1970), cuyo propósito fue acabar con el rezago 
educativo sobre todo en el nivel elemental. El plan estaba a tono 
con la politica nacional educativa: generar recursos humanos aptos 
para servir al desarrollo del pais, en aras de lograr la unidad 
nacional. Instrumento central de dicho plan fueron los libro~ de 
Texto gratuitos, vigentes a la fecha. 

S 150 AIOs DE LA EDUCACIC* EM El ESTADO DE MEXIOO. Gbo. del Estado de México. 1974. p. 265. 

6 15D A.as DE LA ••••••••• P- 2M 
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En el Estado de México, dicho plan tuvo arranques 

espectaculares pero sus frutos fueron precarios. 7 

11 con todo, el Plan de once Ai\os tuvo la virtud de 

provocar una conmoción en el aletargado medio educativo 

nncional y estatal. Por primera vez en muchos aii.os 

~olv1an a plantearse cuestiones educativas básicas: 
gratuidad, obligatoz::iedad y sobre todo el replanteamiento 

de los programas, m6todos y contenidos de los estudios 

en la enseñanza primaria". 8 

De López Mateas en adelante, l.os gobiernos de México han 

desplegado esfuerzos por impulsar y mejorar la educación. Ya sea 

por iniciativa propia o bien obligados, como quedó dicho 
anteriormente, por diversos factores sociales, pol~ticos y 

económicos propios de un pais como el nues~ro. 

Al finalizar el periodo fijado para realizar el Plan de once 

A.flos, en 1970, con Echeverr1a ya como presidente del pala, se 

matiza esta polltica educativa. El populismo de entonces plantea, 

junto al proyecto de modernización económica y productiva, ·una 

nueva politica educativa: además de su rol académico, la educación 

cumpliría otras funciones: equilibrar la distribución del ingreso, 

propiciando asi la justicia social; contribuir al desarrollo 

económico garantizando la capacitaci6n para el trabajo, permitiendo 

con ello la cohesión social. Todo ésto, encaminado a reducir las 

desigualdades y alcanzar el reparto equitativo de los satisfactores 

sociales. 

7 Jete.. p. 2111. 

8 lbidall. p. Z70 
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En el periodo presidencial 1976-1982 la educación significó 

una preparación para la democracia y factor de identidad y unidad 

nacional. Servir1a además, para reducir desigualdades educativas. 
9 

Para lograr lo anterior, se necesitaba desplegar grandes 

esfuerzos en forma inmediata. Para lo cual, López Portillo hizo un 
llamado a toda la nación, para trabajar conjuntamente en el 

programa "educación para todos". lO 

La linea pol1tica educativa de entonces mostró igual contenido 
que la de sus antecesores; pero bajo un aparente novedoso léxico: 

la necesidad de vincular el quehacer educativo con los programas 
de gobierno y a las necesidades de la planta productiva, a fin de 

acceder 

"tanto a las aspiraciones personales, como a los 

requerimientos sociales y del desarrollo equilibrado del 
pa1sn. 11 

Además, la educación servir1a también para capacitarse en la 

participación social y pol1tica. Seria a fin de cuentas, el camino 

de la justicia cumplida, y la garant1a del desarrollo nacional. 12 

Por interés propio u obligado 

"El gobierno pone énfasis en la educación como v1a para 

elevar los niveles de vida ••• El ser humano necesita de 

9 JOll6 LópcZ Portillo. 20. INFOIUE DE tiOBJER.a. cuederros de Fllosoffa Polttlca. SPTP. Dlr. eral. de 
oocumcntaci6n y An6l fahh 111. r. 1980. p. 68. 

1º J1;75~ LópeZ Portillo. 20. INFORME DE COBIER*l. p. 68. 

11 1cm. p. 69. 

12 Jos6 Ldpez Portillo. Q.WITO HFORIE DE tiOBIER.a. Presidencia de la Rqd>llca, Septfmbre 1980. p. 59. 
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la educación y la cultura para participar activamente en 
la vida democrática. Mujeres y hombres requieren 
capacitación para aumentar la eficiencia de su trabajo 

productivo. Los hombres y mujeres capaces son los que 

contribuyen al desarrollo económico de la nación. Son el 
re~ursu fundamental de la sociedad. De su capacidad para 
mejorar por si mismos la calidad de su vida depende el 

verdadero desarrollo. Par ello, el desarrollo general de 

México no puede ir más de prisa que el avance que 

alcancemos en la educación de los mexicanos11 • 
13 

En torno al llamado a la Revolución y Descentralizaci6n Educativas. 

El proyecto educativo de la administración presidencial 82-

88: Revolución y Descentralización Educativas, cuyos primeros 

esbozos se dieron en 1982, propone que: el sistema educativo ha de 

contribuir significativamente a: 

"dar prioridad a los aspectos sociales, y redistributivos 

del crecimiento; descentralizar las actividades 

productivas, los intercambios y el bienestar social; y 

preservar, movilizar y proyectar el potencial de 

desarrollo nacional •.. La Revolución Educativa deber4 

erradicar los desequilibrios, las ineficiencias y 

deficiencias que se han generado a través de nuestra 

evolución histórica. • La educación debe contribuir 

a consolidar paulatinamente la sociedad igualitaria". 14 

t3 POllTICA EDUCAJJVA. Antologfo. UPtll. Pr~to E1trotéglco. llfo. 1. Mé•fco. SEP. 1987. p. 28.l, citando 
ui dbcurao de Fem.ndo Solaoa: •La Polftfca Ecl.lcotlva en "6xico". del 5 de feb. de 1979 C!f1 la reulfón de la 
R~l icri, Acepulco (GUerrero>. 

14 •Progr- Wacfonal de Ecb:acl6n, CUitura, Recreacffn y Deporte t984-t98a•. Sfntesla. Periódico El 
*ESTRO. Organo del tawejo llfacfonal Tfcnlco de la Eheción. Al\o 111. SEpli-. Epoc:.1!1. Sept. 1964. WÚll. 28. At· 
5·8. 
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Segün este planteamiento, la educación cumple una función de 

primer orden en el proceso de cambio social, estructural. 

El Programa Nacional de Educación, cultura, Recreación y 
Deporte, 1984-1988, reconoce la necesidad de reducir indices de 

reprobación, deserción, analfabetismo y rezago educativo, as1 como 

incrementar los servicios educativos y mejorar la calidad de la 

educación que se imparte. 

La educaci6n en la era de 1a 'Modernidad'. 

Tal como los gobiernos anteriores, el actual del presidente 

Salinas, propuso desde el principio, cambios novedosos y 

lineamientos modernizadores en educación: 

Se impulsará vigorosamente un proceso de 
transformación educativa, condición indispensable para 

la modernización del pais 11 • 
15 

Con el firme propósito de lograr la modernización nacional, 

la administración presidencial 88-94, enfatiza en mejorar todos los 

niveles educativos: atención cabal y eficaz a la educación básica; 

promoción y fomento de la educación técnica, vinculándola a los 

requerimientos del aparato productivo, a fin de "disminuir el 

rezago que nos separa" de los paises avanzados; mejoría en la 

calidad de los niveles medio y superior. Todo, en aras de alcanzar 

no sólo las transformaciones que requiere el país, sino también 

para·contribui~ al proceso de desarrollo y bienestar de los grupos 

demandantes del servicio educativo. 

15 •Ptnn N9c:fc:nal de Desarrollo 19'19•199(•. En; Jc.UDA • .luews to. de J ... do de 1989. p. XXIV. 
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Como se ve, el discurso educativo continúa prometiendo lo de 

antaño: progreso y bienestar social e individual, v1a la educación. 

Promesas que, ahora se aclara, son sólo para los demandantes. 

Quienes no demanden el servicio educativo, seguramente, estaran 
fuera del bienestar y desarrollo mencionados. 

se iniciaba pues la modernización de la educación. Para lo 
cual, quedaron establecidos los mecanismos pcdag6gicos, técnicos 

y pol1tico-administrativos, necesarios para lograr tal prop6sito. 

Por razones del destino o decisiones pol1ticas, la tal 

modernización va la zaga de sus espectativas iniciales. O será que 

aún está en pañales, por lo que no ha mostrado avances 
considerables. 

Una cosa es cierta: el pregón educativo del actual gobierno, 

declara apoyos sustanciales para la educación; y proclama combatir 

con energ1a los rezagos tradicionales que en dicho renglón tiene 

M&xico. Un discurso semejante al emitido por gobiernos anteriores. 

Con propósitos parecidos y promesas, bflsicamente iguales: 

desarrollo social e individual, alcanzar niveles del primer mundo, 

que son fundamentalmente, los objetivos que persigue la 

modernización actual. Por lo mismo, los resultados estarán a tono 

con lo que tradicionalmente ha venido aconteciendo en materia 

educativa: los rezagos ancestrales persisten; los problemas 

educativos tradicionales, tales como la deserción, reprobación, 

baja eficiencia y calidad educativas, están presentes. La ansiada 

modernidad nacional no llega; y por lo mismo la modernización 

educativa está aún en espera de oportunidades para concretarse. 

Este ha sido el discurso de pol1tica educativa nacional. Que 

hace de la educación, la palanca del desarrollo individual y 

colectivo; y la panacea para mejorar la calidad de vida en todos 

los órdenes. Sin advertir que precisamente la educación, como está 

estructurada y como funciona en !"léxico, sirve precisamente de 
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ccrnidor para el otorgamiento de las oportunidades económicas, 

socialc~ y de otra 1ndole. 

El discurso gubernamental alude siempre a la necesidad de 

lograr, a través de la educación, una sociedad más igualitaria. Al 

tiempo que reconoce la existencia de desigualdades de tbdo tipo: 

sociales, económicas, etc. Una contradicción evidente. Además, este 

discurso politico-ideológico, asigna funciones extra-académicas a 

la cduc~ción, en tanto la presenta como factor del éxito personal 

y la salvación nacional colectiva. 

Discurso contradictorio y cuestionado a diario. Las 

desigualdades -de toda especie- se acentúan y la educación no 

parece resolverlas. La deserción escolar y el analfabetismo, son 

problemas latentes. 

La situación educativa del pais, refleja necesariamente las 

condiciones pol1ticas, sociales y económicas de México. La pol1tica 

educativa en los Estados, consecuentemente, alimenta y alienta este 

modelo nacional. En el Estado de México as1 sucede. 

La expansión del sistema Educativo de1 Estado de México. 

Ante la creciente ola de inmigrantes llegados al Estado de 

México en los últimos 30 afias se inicia un proceso de expansión de 

los servicios educativos, en razón misma de dicho crecimiento 

poblacional y dada la exigencia que la industria plantea a los 

obreros, a quienes se pide un nivel de estudios básicos para 

ingresar al trabajo. Actualmente este nivel de estudios m1nimos se 

ha incrementado ya que ahora se exige también el nivel de 

secundaria como requisito m1nimo para trabajar. No resulta gratuito 

el nuevo mandato constitucional que hace obligatoria la educación 

secundaria. 
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Para ejemplificar cómo el crecimiento poblacional de los 

últimos anos ha incidido directamente en la demanda educativa basta 

por ahora, con el dato siguiente: en 1970 el Sistema Educativo 

Estatal captó 854 mil 872 alumnos, menos de un millón. Pero en 

1980, diez anos después, captó 2 millones J30 mil 144 alumnos. Casi 
dos millones y medio. El crecimiento poblacional de los años 60 en 

adelante, comenzó entonces a manifestarse en una fuerte demanda 

educativa. Para 1990 hubo 2'790,511 alumnos inscritos en el Estado 

de México. 

INCREMENTO DE LA DEMANDA EDUCATIVA ESTATAL 1970-1980 

854,072 alumnos en 1970 
2 1 330,144 alumnos en 1980 
2'790,511 alumnos en 1990 

Razón y ser de este expansionismo educativo. La certificación. 

Una vez instaurado el desarrollo industrial en el Estado y 

dado el crecimiento poblacional, se hace necesario regular el 

ingreso de los trabajadores a las factor1as y centros de trabajo. 

Sobre todo porque la industrla es incapaz de dar cabida a todos los 

demandantes. surgen pues mecanismos de selección. 

Uno de estos mecanismos es el que propicia la escuela: el 

grado de escolaridad alcanzado por los individuos será su mejor 

cart~ de presentación para el empleo. De manera que: 

11 La población inmigrante que llega al Estado de México 

Lo!' dfltus de la 11111trf,ulo reglstroda en 1970 y 1980, están consignodos en el ya clt11do DIAGNOSTICO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 1984 p. 145. 

Los datos de l1111111trlcu\e registrado en 199Q, constan en lo AGENDA ESTADISTICA. Jul lo 1992. Deportamcnto 
de Sistt'ITllls. Subdlre"lón de Ploneaclón Educotlvo. Dirección Gencrol de Oesorrollo. Estodo de H~11lco. Y en: SEP: 
Estadistica Btislco del Siste11111 Educotlvo Noclornil. Inicio de Cursos Resunen Cienerol del ltl Censo Cienernl de 
Poblnci6n y Vivlrndo. PICHARDO Pogozn TERCER INFORME DE GOBIERNO. Enero 1992. 
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damanda desde un principio escolaridad para ellos y sus 

familias. Con esta demanda, quienes están ya dentro· del 

sistema escolar tienden a incrementar sus aspiraciones 

por proseguir estudios en los niveles superiores, pues 

se ven acicateados por quienes presionan por ingresar. 
As1, la demanda de escolaridad crece masivamente conforme 

las corrientes de inmigrantes se hacen cada vez mayores11 • 

16 

Este expansionisrno educativo tiene resultados precisos en el 

fenómeno conocido como 1 certificación 1 , que consiste en otorgar un 

certificado o constancia a quienes acuden a un centro escolar o de 

estudios. Constancia por los años o el tiempo empleado en dicha 

activid<lrl, as1 como por los contenidos supuestamente adquiridos. 

Di.cha certificación se convierte luego en la panacea social do 

sobrevivencla: obtener un certificado de estudios es el anhelo 

común, a fin de tener posibilidades de ingresar al sistema 

productivo remunerado. 

Atender esta demanda educativa depende en gran medida del 

monto presupuesta! asignado a dicha área. 

Financiamiento educativo en la Entidad 1970-1990. · 

La atención a la demanda educativa está en razón directa del 

presupuesto asignado a esa área. Tanto el crecimiento cuantitativo 

como el mejoramiento cualitativo de dicho sector, descansan en el 

monto financiero asignado a tales propósitos. 

Producto del expansionismo demográfico ya mencionado y dada 

l • .i demanda de servicios educativos antes expuesta, los gobiernos 

en la Entidad, durante los años 1970-1990, destinaron· recursos 

financieros aparentemente crecientes año con año, según revelan 

16 DIACNCJSl ICO DEt SISTEHA EDUCATIVO. P. 19. 
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cifras oficiales. Recursos cada vez menores si se tiene en cuenta 

el porcentaje que representan respecto del presupuesto total. 

A decir del gobierno estatal, en 1970 se destinaron al renglón 

educativo 203 millones, 629 mil, 659 pesos. Esta cantidad para 1980 

aumentó ü 3 mil 908 millones de pesos. De modo que entre 1970 y 

1980 hubo un incremento del 1,819% en el presupuesto asignando al 

áreil educativa, según versión del gobierno. En 1990, el presupuesto 

educativo fue de 847,533 1 200.000. En los últimos diez años, según 

estos datos, el presupuesto asignado a educación habria aumentado 

28 veces. 

i-:n 19·10, los 2,20J millones reprcsent;iban el 39.32% del 

prc:..;upuc.sLo tntal del gobierno; en tanto que en 1980, los ·J mil CJnn 

mi llenes siqnif icuron apenas el 20. 6% del presupuesto total. De 

hecho pues durante esos 10 años, el presupuesto asignado a 

educación se redujo en 19 puntos porcentuales; casi a la mitad. 

El cuudro siquiente muestra, do 1970 a 1990, la relación entre 

el pr~supucr.to total de gobierno y el asignado a Educación, así 

como el porcentaje que tal significa. 
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llNO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198;>. 
1983 
.1984 
19B~ 

198b 
1987 
1988 
1989 
1990 

17 

PR!::SUPUESTO 
TOTAL DEL GBO. 

PRESUPUE~·ro 

PllRA EDUCllC:ION 

517 1 527, JSB 
eoo•ooo,ooo 

1251 1 853,000 
1560 1 000,000 
2759 1 000, 000 
4500 1 000,000 
5022 1 000,000 
7000'000,000 
9500 1 000,000 

PESOS 203 1 423,472 PESOS 

12000 1 000,000 
19000 1 000,000 
J42'ilj'l39,615 
'1C)J61 1 999,946 
7fil60 1 015,000 

lJ l!C)7 I 000, 000 
:-!03112 1 205,000 
316299 1 000,000 
634862 1 300,000 

1613242 1 400,000 
1981522 1 100,000 
2218370 1 800,000 

11 316 1 619,684 11 

J96 1 850' 640 
468 1 635, 820 
667 1 457,300 
951 1 357 '700 

1250 1 361,300 
1889 1 208, 700 
2522 1 322,309 
J074 1 46B,610 
3907 1 605, 390 
5719 1 024,110 
8260 1 519,554 

19155'43J,OOO 
31859'978,000 
508Jl'967,000 
77708 1 100,000 

11 157815 1 800,000 
11 457496 1 300,000 
11 589679.300,000 
11 B4753J 1 200,000 

POHCENTAJ E 't 

39.32 
39.58 
31.9 
30.1 
24.3 
21. 14 
24.8 
27.0 
26.5 
25.6 
20.6 
16.0 
16,73 
25.15 
24.2 
25.0 
24. 6 
24.8 
2B.3 
29.8 
38.2 

Por ou parte el multicitado Diagnóstico dol sistema Educativo 

de 1981, señalü una caída de más del 50% en el presupuesto 

educativo, durante la década que va de 1970 a 1980. Según este 

estudio, el presupuesto para educación en 1970 representó el J9.2%: 

de 1 presupuesto total de gobierno; en tanto que para 1980, el 

porcentaje asignado al área educativa fue apenas el 16.2% del 

presupuesto total. Una caída de 23 puntos porcentuales: más del 

60%. 

El cuadro siguiente muestra cuál fue la caida del presupuesto 

educativo, respecto al presupuesto total de gobierno, durante los 

;iños 1970-1980. 

lT GACETAS DE GOBIERNO, EDO. DE HEXICO. AilOS 1969·1969. 
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EVOLUCION DEL GASTO EDUCATIVO 1970-1980. 

AflO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

18 

l PRESUPUESTO ESTATAL 2 PRESUPUESTO EDUC. 

517 1 527,358 
eoo•ooo,ooo 

1251'900, ººº 
1560 1 000,000 
21so 1 000,ooo 
4500 1 000,000 
so22 1 000,ooo 
aJ20 1 eJ.2,ooo 

11614 1 157,000 
15951 1 106,000 

PESOS 
" 

203 1 629,656 
Jl 1 619,684 
400 11 100,000 
468,600,000 
667 1 500,000 
978 1 800,000 

1250 1 361,JOO 
1889 1 208,700 
2522 1 322,309 
3074 1 468,610 

PESOS 

" 

REL. 2/1 

39.2 
39.5 
31.9 
30.0 
24.2 
21. 7 
24.B 
22.7 
21. 7 
19.2 

Un somero análisis de los datos consignados en los cuadros 

anteriores, deja en claro el decremento sufrido, en términos 

porcentuales, del presupuesto para educación en el Estado de 

México. Porcentaje que a partir de 1982, se reduce sensiblemente 

en los hachos pues el monto asignado es para la Secretaria de 

Educación, Cultura y Bienestar Social, bajo ·la cual opera el 

Sistema Educativo. 

Como se puede apreciar por los datos anteriores, el 

presupuesto asignado al área educativa en la Entidad, es cada d1a 

menor. A eso hay que agregar la devaluación de nuestra moneda; todo 

lo cual hace estragos en el monto dedicado a educación. 

Las cifras anteriores cobran mayor significado si se tiene en 

cuenta que la UNESCO, recomienda a los países que asignen al área 

educativa el 7. 0% de su Producto Interno Bruto. En el 'Estado de 

México por ejemplo, en 1975, el monto asignado a educación 

equivalía apenas al 2.95% del PIB estatal. 

lS DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. 1981. P. 153. 
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Lineamientos de politica educativa en el Estado de M6xioo. 

Sexenio 1969-1975: Los desmesuradOs prop6sitos. 

Durante su campaña politica como candidato del PRI a la 

gubcrnatura del Estado de México, el profesor Carlos Hank Gonzáiez, 
dejó en claro que, corno gobernador, desplegar1a todos los esfuerzos 

necesarios para terminar con los rezagos y reclamos que en materia 

educativa, le presentaban los habitantes de la Entidad. 

Los discursos de Hank, relativos a la educación fueron la base 

con que elaboró posteriormente el programa educativo de su 
gobierno. 

La pol1tica, propósitos, metas y tareas a realizar durante su 

mandato, emanaron de los discursos pronunciados durante su gira 

electoral. 19 

Como ya quedó asentado, en el Estado de México a raiz del 

crecimiento demográfico, hubo una demanda educativa no prevista; 

sobre todo de 1960 en adelante. Demanda de tal magnitud que el 

mismo Hank, advirtiendo que no podría atenderla, reconoció en su 

primer informe de gobierno la necesidad de construir mil aulas al 

año para poder atender so mil nuevos estudiantes anualmente. 20 

Pero, ¿cómo diseñó el profesor carlas Hank el proyecto 

educativo de su gobierno y cuál fue su contenido, estrategias y 

propósitos? El marco hist6rico-econ6mico de su gobierno, lo aclara. 

De las condiciones económicas favorables en 1969-1975. 

Al iniciar el sexenio de su mandato, a Carlos Hank le tocó la 

19 Hllnk Gonzálei Carlos. DISCURSOS. 1969•1975. T11lleres Gr6f\cos de ln Nación. 19n; 208 pp. 

20 Hnnk Gonzólez Carlos. 1er. INFORME OE GOBIERNO p. S?, 
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decisión entonces, de terminar con las exenciones de impuesto, 

vigentes entonces, a las empresas ubicadas en el Estado. Exenciones 

que cambió por otro tipo de servicios y concesiones, corno obras de 

urbanización, benéficas a las empresas. Esta nueva decisión 

posibilitó al Estado hacerse de nuevos recursos, a través de los 

impuestos a las industrias. En gran parte, a ello obedece el 

crecimiento presupuestario que conoci6 el sexenio 69-75. 

AflO 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

21 

CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO. SEXENIO 1969-1975. 

CANTIDAD EN MILLONES 

434 
517 

1483 
2255 
2260 
3638 
4500 

En efecto, el presupuesto estatal crecia. Desde el comienzo 

de su mandato, Hank tuvo recursos suficientes para mostrar una 
politica dispendiosa en gastos. Entre ellos, el gasto social, del 

que forma parte el área educativa. 

El sexenio del profesor Carlos Hank contó con elementos 

económicos favorables para realizar una obra educativa que hasta 

la fecha se considera trascendente en la Entidad. 

La campaña política. 

Durante su campaña pol1tica como candidato del PRI a la 

gubernatu:a del Estado de México para el periodo 1969-1975, el 

profesor Carlos Hank GonzAlez conoció las necesidades y carencias 

2 1 RUMBO. 6 sept. 1975. 60. INFOllME DE GOBIERNO. 
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de su entidad natal. Impacto especial le provocó el ya mencionado 

crecimiento demográfico, asi como las limitaciones en los 
satisfactores básicos de la población. Supo igualmente de la 

demanda educativa antes dicha. 

QuizA con la seguridad que da el dinero, producto de los 

impuestos a las industrias, y con los préstamos adquiridos en el 

extranjero Hank se propuso resolver todos los problemas que 

encontró durante su campaña politica. La mejor1a presupuestaria de 

su sexenio alentó sus anhelos. 

consecuente con tal propósito, Hank se dio a la tarea de 

abordar y discutir todos los problemas, necesidades y carencias de 

la población estatal, con quienes las padec1an. campesinos, 
obreros, indigenas, etc., conocieron y platicaron con el candidato. 

La convivencia con todos los sectores sociales, resultó benéfica 

al candidato; obtuvo simpat1a entre los pobladores y un fuerte 

apoyo popular. De este diálogo no estuvieron ausentes los 

profesores del Estado, ni los problemas educativos de la Entidad. 

La educaci6n, concepto y contenido. 

En su ideario y futuro programa de gobierno, Hank asignó un 

lugar privilegiado a la educación. Como lo ratificó luego en sus 

primeros informes de gobierno, la educación ocuparla el principal 

lugar dentro de los esfuerzos de su gestión gubernativa. La meta 

propuesta en tal sentido, fue atender en su totalidad la demanda 

de educación básica o elemental; es decir, la del nivel primario. 

Según Hank, la educación seria el medio adecuado para integrar 

a todos los habitantes del Estado, en aras de una acción conjunta 

que permitirla, por un lado, superar las carencias inmediatas; y, 

p_or otro, sentar las bases para una regeneración social. Todo 

encaminado a la realización plena del hombre. Este, el individuo, 
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ocupar1a el punto central de las acciones gubernamentales y de la 

sot.:iodnd en general. Todos los esfuerzos en ;ir.is del mejori'lmiento 

del hombre. 

La educación !agraria dos cosas: superar las condiciones de 

vida de la población e impulsar el desarrollo económico individual 
y social. 

Este discurso y programa educativos, emanaban de la po11tica 

nacional educativa de entonces, que hizo de la educación el factor 

milagroso de superación social y económica, tanto de los i.ndividuos 

como de la comunidad en su conjunto. La educación seria el motor 

o mecanismo principal, promotor del desarrollo industrial y por 

ende, social y económico. 

otras funciones de la educación. 

La educación deberla cumplir también una función social 

politica: despertar en los educandos la necesidad de terminar de 

inmediato con la injusticia social de los pueblos. Para Hank, el 

servicio educativo, como el ejercicio politice, ten1an una y ln 

misma misión: liquidar el sistema de injusticias que padcc1an 

muchos pueblos y comunidades de la Entidad. 22 

El papel del maestro en esta tarea. 

Según el programa educativo de Hank, la educación seria parte 

del quehacer gubernamental, en tanto llevara adelante los 

propósitos de justicia social, promoción del desarrollo económico 

y el Progreso social·, señalados por él durante su campaña. Política 

y educación se entrelazaban. Serian una y la misma cosa: acciones 

que tratan de forjar a las nuevas generaciones y los pueblos. En 

22 SOL DE TOLUCA. 6 de si:-pt. 1969, 
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este sentido, afirmaba entusiasta Hank, políticos y maestros están 
iqualmont.c.• obligildos " dar cumplimiento al progrttmn de qobiorno. 

LoB maestros como impulsores y guias tlel desarrollo do ln 
comunidad. Los politices como maestros de la justicia y el 
progreso. El trabajo de aquéllos, debería estar ligado plenamente 

a los requerimientos y necesidades de la comunidad. El de los 

politices y gobernantes, a la sociedad en su conjunto. 

Con lo anterior, Hank anhelaba rescatar la acción social del 

magisterio de la época cardenista. Llamándolos amigos y 

colaboradores principales de su gestión, Hank invitaba a los 

maestros para que fueran lideres de sus comunidades y en sus 

centros do trabajo. Compartiendo -como él hizo durante su campafia

las miserias y penurias del pueblo. No para resignarse a tal estado 

de cosas, sino para transformarlo y alcanzar as1 la justicia 

social. 

Pese a los cuantiosos recursos del Estado, Hank advirtió a los 

profesores, del escaso provecho o beneficio económico-personal que 

rendirla su labor profesional: 

11 Tu profesión de maestro, si es auténtica • . • tiene 

mucho de apostolado . • . de desinterés y abnegación". 23 

El programa educativo. 

con el apoyo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado 

de México -SMSEM- y de un grupo de maestros, amigos suyos, 

trabajando en comisión .especial, Hank diseñó un programa educativo, 

que se llevarla a cabo durante su mandato. Este programa estableció 

10 aspectos básicos por alcanzar, (ver anexo 1 del capitulo 2). 

23 "Carta a los 11111eatros". EXTRA DE EL SOL, Toluca. 1·6·69. 



49 

Perspicaz y hombre decidido, Hank descargó en los hombros del 

rna,3jsterio, gran parte de la responsabilidad social y pol1tica de 

su gobierno, según se aprecia en este extenso programa de 10 

puntos. 24 

Fue indispensable entonces, preparar y capacitar ef.icazmente 

a los maestros, a fin de que cumplieran adecuada y cabalmente su 

papel de promotores del desarrollo social, económico y pol1tico. 

Tareas ~undamentales. 

Garantizar una preparación adecuada y eficaz a los maestros 

y en general el logro del programa educativo requería, antes que 

nada, un sistema administrativo eficaz y controlado; suficiente a 
las necesidades de entonces. Ejercer un control estricto del 

aparato burocrático educativo, fue para Hank condición 

indispensable para alcanzar las metas trazadas. 

Aunado a lo anterior, fue preciso organizar los recursos 
disponibles, elevar la calidad educativa y mantener un programa de 
evaluación permanente del avance logrado en todos estos. asuntos. 
surgieron as1 cuatro metas ba.sicas del programa educativo. Que 
fueron a fin de cuentas, el contenido sustancial del proyecto 

educativo hankista. 

Esas cuatro metas fueron: 

"a) Sanear totalmente el sistema educativo" - ¿cómo estar1a? 

11 b) Organizar convenientemente la estructura administrativa de la 

24 150 AMOS OE LA EDUCACJON EN EL ESTADO DE HEIOCO. Gobierno ~I Estado de Hé1dc:o. Toluca, Pll· 279·280. 
0Ut? cito 11 su vez, lo obra: DOCUHEIHOS ELABORADOS POR LA COHISIOH DEL ESHOJO Y PLAHEACIOH. Toluca, Héll., 1969. 
p. 13. 
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educación pública, para conseguir los máximos rendimientos de los 

recursos humanos y materiales disponibles. 

110) Elevar el nivel académico y técnico del magisterio de todos los 

niveles, sin menoscabo de la mística profesional de la docencia. 

11d) Planear la acción educativa del gobierno del Estado de manera 

sistemática, estableciendo la costumbre de realizar revisiones y 

evaluaciones periódicas". 25 

De lo planeado a lo realizado. 

Ya como gobernador de la Entidad, en su cuarto informe de 

gobierno, Carlos Hank expresó haber logrado dichas metas a través 

de tres etapas. 

"Concebimos en el inicio de este gobierno un ambicioso 

programa de reformas educativas que se llevó a cabo en 
tres etapas: en la primera se estructuraron cabalmente 

los sistemas de administración para la educación. En la 

segunda se analizó en profundidad el contenido pedagógico 

y sustantivo de los programas de enseñanza primaria y 

secundaria y por último, en 1973, iniciamos la fase 

tercera, la del cambio: la reestructuración completa de 

la enseñanza normal, media y superior11
• 

26 

En relación a la enseftanza normal, destacó el establ~cimiento 
en 1973, del ciclo del bachill~rato durante los dos primeros años 

de la carrera de estudios normalistas; y los dos últimos, para 

realizar el ciclo de formación normal propiamente dicha. En ese 

afio, además, el gobierno de Hank inauguró 7 escuelas normales y 

25 150 A~OS ••• op. cit. p. 278. que cft11 a su vez: DOCIMENTOS ••• op. cit. p. 24. 

26 4o. INfOAHE DE GOBIERNO. 20•1•1974. 
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otras tantas al aiio siguiente, que sumadas a las existentes, 

sumaron para 1974 un total de 19. 27 

Por lo que se puede concluir que el ambicioso proyecto 

educativo inicial de dicho sexenio, tuvo ajustes a medida que pasó 
el tiempo. Tuvo limitaciones dados los problemas y obstáculos 

encontrados en el camino. 

Asi por ejemplo, los puntos que inicialmente propuso la 

Comisión Educativa, mismos que integraron el programa educativo de 
Hank, que fueron 10, quedaron reducidos a 4 metas básicas una vez 

establecido el gobierno. Posteriormente, cuando Hank comparece a 

su cuarto informe de gobierno, de manera muy sofisticada, expresa 
que fueron solamente J las metas alcanzadas. Verdad que disfraza 

afirmando que se alcanzaron todas las metas inicialmente 

propuestas, pero a través de tres etapas. 

Elementos de indole diversa impidieron dar cabal cumplimiento 

a los anhelos que en materia educativa abrigó Hank González al 

inicio de su campaña pol1tica para gobernador del Estado de México. 

El mismo factor demográfico que impulsó los propósitos educativos 

. del profesor, fue a la postre, un elemento que impidió, entre 

o~ros, alcanzar la meta de atender en su totalidad la demanda de 

educación primaria, llevar la justicia social a las comunidades y 

lograr el desarrollo y mejoramiento económico individual y 

colectivo. 

Pese a lo cuantioso de los recursos fiscales que tuvo dicho 

sexenio, no resolvió los ancestrales problemas de la educación en 

la Entidad: rezago, analfabetismo, deserción y bajo grado de 

escolaridad entre muchos otros problemas oficialmente reconocidos 

27 Este programa de estudios nor11111llstas en lo años, se puede consultar en el apartado el normalismo en la 
Entidad, del capítulo 3. T11rrbl~ tihf se dti cuenta de 111 expansión del normal hmo en el Estado de México, IJrnl 
de los Hpi?ctos más atendidos por los gobiernos de la Entidad. 
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entoncns. 28 

La obra educativa de Hank, hasta ln fecha, es reconocida en 
la Entidad por el impulso y avance logrados en la hiStoria 

educativa oficial, segün datos del anexo 2.1 del capitulo. 

El populismo ttn la educación 1975-1981. 

Durante el gobierno del doctor Jorge Jiménez cantü en el 

Estado de México (1975-1981), la educación, segan versión oficial, 

tuvo un crecimiento promedio del 124%, gracias, en buena medida, 

al incremento presupuesta! registrado para el sector educación 

durante dicho sexenio y que fue del 501%. 29 

Este optimismo gubernamontal, fincado en los datos anteriores, 

encontró sin embargo obstáculos, limitaciones y hasta retrocesos 
durante el recorrido sexenal. Durante los años de dicho régimen, 

se registraron 1ndices descendentes en términos relativos, respecto 

al monto asignado a educación. Los datos del cuadro siguiente as1 

lo confirman. 

28 En 1970, oficlal111ente, se acepta que en la Entidad, habla aün 617 mil 129 analfabetas, que representaban 
el 24.9" de lM"!a población de 2 millones 474 mil 45 habi tintes. Una cifra de analfabetismo nuy elevada. En 1980, 
oflciohnente, se ocepta el 1l.6X de analfabeto: 569 mil 298, de lM"l8 población de 4 millones 178 mil 358 
habitantes. Ver ol respecto: "Anal fnbetlsmo en la Entidad". BOLETIN ISCEEH 1 Año VI, 3o. Epoca. Enero•feb. 1987. 

29 SOL DE TOLUCA óo. INfORHE OE GOSIERNO. 6 de sept. 1981. Segün dicho informo::, la cantidad total deo 
lncrc:mento acUl'lJlada durante el se11enlo fue de 4 1767,666.410, equlvalenti: o\ SOIX. 
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GASTO EDUCATIVO, 76~81, EN RELACION AL PRESUPUESTO ESTATAL TOTAL. 

Aflo 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
3ga1 

PRESUPUESTO TOTAL 

4,500.000,000.00 
s,022.000,000.00 
B,320.832,000.00 

11,614.157,000.00 
15,951.106,000.00 
24,000.000,000.00 
34,246.139,615.00 

PRESUPUESTO A EDUCACION 

951. 357, 700. 00 
1,250.361,JOO.OO 
1,889.208,700.00 
2,522.322,309.00 
3,074.468,610.00 
J,908.ooo,ooo.oo 
5,719.024,000.00 

24.8 
22.1 
21. 7 
19.2 
19.2 
16.2 
14.9 

Como se puede apreciar por los datos del cuadro, en 1976 el 

gobierno asignó a educación el 24.8% del presupuesto total. Esta 

cifra, bnj6 hasta 16.2% en 1980. 31 v en 1981 descendió a1 14.9%. 

De modo que durante el sexenio de Jiménez Cantü, el presupuesto 

educativo perdió 10 unidades porcentuales. Desceriso que sin duda 

debió incidir en la calidad educativa y en otros renglones de esa 

árec1. 

La política educativa del r6gimen. 

Desde su primer informe de gobierno, el doctor Jiménez canta 

enfatizó los esfuerzos desplegados por su gobierno en favor de la 

educación: 

"Nuestro pueblo será mas libre y próspero en la medida 

que alcance mayor instrucción, cultura y salud. Por ello, 

lo más depurado de nuestra dedicación se aplica ~ la 

educación individual y colectiva''. 32 

JO DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ••• op. cit. p. 15], 

JI Seg(n dt1tos del cuadro, y cooo lo c0t1flr1Mn las cantidbdes mencionadas en los informes de gobierno del 
régimen. 

32 PRIMER INfOAME DE GOBIERNO 20·1·19n. p. n. 
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Esta depurada dedicación manifiesta al inicio del sexenio, no 
aparece al final del rógimen. 

¿En razón de qué, el gobierno do Jiméncz canttl dedica sus 

mejores esfuerzos a la educación? En razón, dice, de que gobierno 

y docencia se asemejan. Lo uno y lo otro son tareas similares, 

complementarias y hasta imbricadas: 

"Toda acción de gobierno debe estar inspirada en un 

propósito de educar. As1 el arte de gobernar se entiende 

también como magisterio, de tal manera que, la 
instrucción pública es el mejor medio para poder orientar 

la conducta y las capacidades humanas dentro de la 

libertad, la justicia social y la democracia, para 
descubrir candlcionos do vida y asegurar el bienestnºr du 

todos los grupos humanos". 33 

El discurso de Jirnénez Cantú, aqu1, se muestra como fiel 

intérprete y continuador de la politica educativa de su predecesor: 

Hank González. Pol1tica educativa que como ya qued6 manifiesto, 

deriva de la pol1tica educativa nacional y a ella está 

estrechamente vinculada. 

Jiménez cantú, inspirado precisamente en la politica educativa 

nacional de entonces, parafrasea el populismo echeverrista: 

"No hay camino •.• que no empiece en educación". 34 

Durante sus dos primeros años de gobierno, existe un empeño 

notorio en destacar los esfuerzos dedicados a la edu~aci6n. A 

medida que pasa el tiempo, los ánimos decrecen en este sentido, 

ll 2o. INFORME DE GOBIERNO p. 81. 

34 2o. INFORME. 
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hasta desaparecer casi por completo en el 0.1 timo informe de 

qobierno. 

Aa1, el tercer informo reconoce la lmportancin do la 
educación, pero ya no compromete esfuerzos en este rengl~n. Ahora 

a·l problema educativo es tratado meramente como asunto enunciativo: 

"Cada dia crece la importancia de preparar y educar a las 

actuales generaciones para que respondan a las exigencias 

que la vida impone, en este tiempo de cambios profundos 
y de evolución social acelerada". 35 

El discurso ya no senala las acciones que deberán emprenderse 

a este respecto. Se admite la importancia de la educación pero no 
se precisan los esfuerzos que se deben desplegar en esa área. 

Pese a este discurso, carente de compromiso y definición, el 

régimen de Jiménez Cantú despertó ante la voz de alarma dada por 

el ya entonces presidente del pa1s, José L6pez Portillo, quien 

admitió y expresó, al inicio de su mandato, la existencia.en México 

de una dramática desigualdad educativa. Términos en los cuales 

nunca se hablan expresado los gobernadores del Estado de México, 

En su tercer informe de gobierno, Jiménez CantQ retoma esta 

advertencia presidencial y dice: 

"El gobierno del Estado de México realizó el máximo de 

sus esfuerzos con el mayor de los entusiasmos, para 

responder en este aspecto a la exhortación hecha por el 

Lic. José L6pez Portillo en su segundo informe 

presidencial, cuando con pasión patriótica convocó a la 

nación a realizar un excepcional esfuerzo de 

35 3er. INFORME DE G081ERNO. p. 91. 



56 

responsabilidad compartida que, bajo el lema de 
1 educación para todos ' permita reducir en esta 

administración, la dramática desigualdad educativa". 36 

Sin duda que el problema educativo era grave tanto a nivel 

nacional como estatal. Hasta entonces, los gobernadores en turno 
de la entidad no lo hablan manifestado así. 

La educación como panacea de progreso y bienestar social. 

A un año de haber advertido que el pals tenla una dramática 

desigualdad educativa, López Portillo aseguró: 

11 Los avances que el pais ha alcanzado se explican, 

primordialmente, por la educación". 37 

En razón de ésto, Jiménez cantú llamó a buscar el progreso a 

través de la educación; salir as1 de la ignorancia, la pobreza y 

la dependencia. Estaba de moda entonces este discurso político

social. Que asignaba a la educación la virtud de sacar del 

subdesarrollo a las naciones atrasadas. La educación era la única 

vía para alcanzar el progreso logrado por los países ricos. 

Jiménez cantú hizo eco a este discurso: 

11 Sólo a través de la educación, del conocimiento y d.e la 

preparación de las nuevas generaciones, será posible el 

progreso verdadero de la sociedad. Es la base para poder 

interpretar y ajustar adecuadamente, los cambios que 

requieren nuestros sistemas de vida, que permitan el 

mejoramiento económico y la superación de la conducta 

36 3er. INFORME DE GOBIERNO p. 91. 

37 4o. INFORME p. 58. José Lópel Portillo. 
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ciudadana"; 38 y continuaba exhaltado: 11 La ignoran.cía, 

equivale a perder oportunidades y energ1a humana, 

equivale a pobreza y a permanente dependencia". 39 

Los informes Jo. y 4o. del régimen de Jiménez canta, hablan 

en abstracto de las bondades de la educación. El 4o., aunque 

presenta, corno todos, datos del avance educativo, ya no ernpei'ia 

nuevos esfuerzos en ese sentido. 

El So. informe alude simplemente a los posibles efectos que 

a futuro pudieran obtenerse del esfuerzo educativo. Desaparece por 

completo cualquier intento por renovar brios, y comprometer 
esfuerzos en el ámbito educativo. La obra educativa del régimen, 

según palabras de Jiménez Cantú, será provechosa a las futuras 

generaciones, pues los conocimientos de la educación impartida por 

el magisterio estatal, habrán de permitir en el futuro, . 

"que las generaciones 

libertades y derechos, 

niveles de bienestar 

nuevas vivan y defiendan sus 

comprometidos en mejorar los 

y de equidad, aprendiendo a 

conocernos y a comprendernos fraternalmente y asl, 

usufructuar los dones de la naturaleza y del espíritu en 

concordia de intereses y de común destino11
• 

40 

Jiménez Cantú, ya en el ocaso de su mandato, con expresiones 

de aparente grandielocuencia, se ha olvidado de resolver la 

dramática desigualdad educativa, proclamada apenas tres años antes. 

Eso ya es historia. Ahora hay que compartir los frutos del espíritu 

y de la naturaleza, 'en concordia de intereses y de común destino'. 

Quienes padecían en carne propia la desigualdad social educativa, 

38 4o. INfORHE p. 58 Jorgr- Jlménez C&ntU. 

39 fdt'fll. p. 62. 

t;O 5o. JNfORHE. P• 12. 
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no pensaban seguramente lo mismo. 

El 60. y último informe de gobierno, nada dice ya de ld 

pol1tica y la ideologia educativa del régimen de Jiménez cantú. 

Se limita a consignar en cifras lo que a nivel oficial se considera 

como avance y crecimiento educativo, alcanzado en 6 años de 

gobierno en la entidad. (Anexo 2.2 del capitulo). 

La Matricula Decrece: 1981-1987. Los Problemas Continúan. 

En este periodo, gobernaron en la Entidad los licenciados 

Alfredo del Mazo y Alfredo Baranda. El primero, de 1981 a 1986; y 
el segundo, de 1986 a 1987. A pesar de ésto, se trata de una 

gestión gubernativa de continuidad: lo realizado por Baranda fue 

continuación o consolidación de lo iniciado por del Mazo. 

Ambos, del Mazo y Baranda de nombre idéntico y profesión 

igual: licenciados y politices fueron siempre grandes amigos y 

colaboradores mutuos. Baranda fungi6 como Secretario de Finanzas 

del Gobierno Delmacista. Y qued6 como titular del poder ejecutivo 

estatal, a la salida de Alfredo del Mazo. 

En el área educativa se garantizó continuidad, gracias a una 

pol1tica similar. 

Desde el inicio de su administración, Alfredo del Mazo en su 

discurso, asign6 a la educación carácter prioritario en base a tres 

razones: 

"por la convicción de que sin educación todo se trunca; 

por la fuerte presión demográfica que hace que la demanda 

se sitúe por encima de las capacidades normales del 

gobierno y por los rezagos existentes en los diferentes 
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niveles educativos 11 • 
41 

Como se aprecia por estos argumentos, Del Mazo se muestra 

apegado y ejecutor de la polltica educativa nacional, entendida 

entonces como el factor fundamental del desarrollo económico, 

social y productivo. con educación todo se alcanza; sin ella, todo 

se trunca. Es la lógica del discurso educativo desde 1960, tanto 

a nivel nacional como en el Estado de México. 

Como fiel seguldor de esta política, Del mazo pregonó que la 

educación. 

"Abute desigualdades, reafirma valores fundamentales y 

propicia el desarrollo democrático". 42La educación darla 

"la posibilidad efectiva de encontrar el cauce y el 

camino del ser humano; y de alcanzar la capacidad 

necesaria para su aportación al beneficio general". 43 

La tónica de que la educación es la panacea de la superación 
individual y colectiva, estuvo siempre presente en el discurso de 
Alfredo del Mazo. 

En 1981, a tono con la politica educativa nacional dictada por 
el entonces presidente de la República, José L6pez Portillo, Del 
Mazo proclamó que la educación era 

41 lrr. INFORME DE G06JERNO. Alfredo drl Mazo. 20·1·83. 

42 4o. INíORME DE COBIERNO. Alfredo del Mazo. 20-1·86 

loJ DOCUMENTO RECTOR JIC. sector Educación, Clrncfa y J~nolo;fa. Gobierno del Estado Libre y Soberor.o de 
MéJ1lco. Poder EJecutlvo 1981-1987. Joluca, 1981. 
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11 El, más eficaz á.gente de transformación social", que 

pcrmitiria a los individuos y a la sociedad en su 

conjunto alcanzar 11 una existencia justa, libre y dig·na 11 • 

44 

Discurso semejante y casi idéntico al de sus predecesores en 

el gobierno estatal: Jiménez Cantú y Hank González. 

Propósito central del trabajo educativo para el sexenio 81-

87, dada la demanda laboral del Estado de México en esos años, fue 

ofrecer una real oportunidad de acceso a los puestos de trabajo a 

través de la certificación. En 1980, el requisito minimo para 

acceder a cualquier trabajo remunerado era el Jer. grado de 

educación secundaria. Razón por la cual se incrementó 
sustancialmente la demanda de educación media. 45 En general, la 

atención a la demanda escolar aumentó considerablemente. 46 

La educación garantizarla. 

11 1a posibilidad real de servir al propósito de preparar 

a las generaciones actuales y a las del porvenir para la 

vida social y para su incorporación a los procesos 

productivos, transmitiéndoles los elementos del saber 

humano .•• 11
• 

47 

"
4 

ldem. 

45 Moreno. Gutlérrez lrmn L. y Becerril, René R. "El Crecimiento de l.1 M11trfcul11 del SistetM Educativo 
E-.lntnl Pierde Oin.1mhmo entre 1980 y 1985" en BOLETIN ISCEEM No. 1, Año 111. la, Epoca, Enero·febrero 1987. 
SegUn r.ine esludio, la educación media básica •secundarl;:i· 111Jestra el rn.lyor crecimiento entre 1981 y 1985. De 
entonces a In tectm, cOOIO toda la 11111trlcula escolar, ll'UCstra descenso: el de menor cunntla de todoH los niveles 
cducat 1vos. 

l.b ld('fll, De 1960 a 1985" El Sist('fll.1 Educativo EstatEll (S.E.E.) logró e!l.t11blecer 663899 nue11os lugnres para 
1,1 población estotol. Esto copocldod parn atender la demanda escolar, permi tló que lo matricula se Incrementara 
relot 1vamente durante ese lapso en 32.l.%. Tal lncrC111Cnto, dividido entre los cinco años conslderodoi;, da c.ri 

prooucdio de crecimiento anual de lo miltrlculn estatal de 6.4%". p, 4. 

47 OOClMENJOS RECTOR. Introducción. Cfrt. nota lo). 
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Este discurso va a tono con los cambios gestados entonces en 

la Entidad. En el fondo, de lo que se trataba era de salvar la 

planta productiva industrial del Estado de México, sobre todo a 

raiz de la agudización de la crisis, en 1982. Dicha pol1tica, 

necesariamente trajo consigo la acentuación de las desigualdades 

sociales, económicas y de otra índole entre obreros e industriales; 

asunto que no toca el discurso oficial de Del Mazo. 

Tarea• Prioritarias. 

Las razones que Del Mazo enumeró como fundamentales para dar 

prioridad al sector educativo, se conjugan. Mayor demanda que 

excede las capacidades de la infraestructura, deviene en rezago 

educativo, en sus diferentes manifestaciones. 

En consecuencia, y como desprendidas de' tal situación, el 

proyecto educativo del Licenciado Alfredo del Mazo tuvo tres 

grandes tareas: atención del rezago educativo (analfabetismo y 

educación elemental); elevar el nivel cualitativo de la educación 

(programa integral de formación de docentes) y el programa de 

becas. 

El papel de los maestros seria fundamental en la realización 

de dichas tareas. 

El rol del magisterio estatal. 

Alfredo del Mazo asignó al magisterio la tarea de ejecutar y 

cumplir programas y planes educativos. De ser maestros deber1an 

cumplir ahora órdenes, decisiones y hasta imposiciones, de quienes 

tienen en sus manos las riendas del control educativo. 
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ou1-.1nte su mandato, Del Mazo sólo tuvo p;slabras as~uotau pnr • ., 

el magisterio estatal. Unicamente en dos informes de gobierno hizo 

referenciil a ln obra educativa realizada por loR mentores. En su 

tercer int·orme, Del Mazo reconoció quo nn la entidad existe un 

magisterio ejemplar. Pi·omotor del desarrollo integral de las 

comunidildcs. Y que goza de una amplia credibilidad entre la 

población. Pero este reconocimiento, pronto se desvaneció: en el 

cuarto informe, Del Mazo advirtió que la responsabilidad de la 

educación, la tiene el gobierno estatal. 

En tanto que el magisterio es sólo ejecutor. 

11 dcl quehacer educativo, a la vez que decisivo agente 

transformador de conductas y hábitos sociales". 48 

La tan pregonada identificación de la obra educativa con el 

quehacer politice, propia de los gobiernos anteriores, queda 

nulificada en el sexenio de Alfredo del Mazo. Durante ese periodo, 

y a tono con el proceso de proletarizaci6n que padece, el maestro 

se convierte en un engranaje más del amplio y burocratizado sector 

educativo. Se trata de hacer del maestro un elemento más que sirva 

a la política educativa del régimen. El trabajo docente queda asl 

reducido al cumplimiento estricto de planes y programas educativos, 

diseliados por los responsables del gobierno estatal. El papel 

social que el maestro pudo haber desempeñado anteriormente, ha 

quedado para la historia. 

La atención al rezago educativo. 

En su primer informe de gobierno, Del Mazo reconoció que el 

rezago educativo más acuciante era el analfabetismo: 750 mil 

analfabetas: 16% de los habitantes de 15 alios o más, un porcentaje 

46 TERáR Y CUARTO INfORHES DE GOBIERNO. 20 de eflero de 1975 y 1976, respectlv¡imente. 
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muy elevado. 49 El gobierno estatal disefi6 entonces una estrategia 

en colabor~ci6n con el sector educativo del gobierno federal que 

opera en la Entidad, con el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos -INEA-, el Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado de México -SMSEM-, los ayuntamientos· y otros organismos 

gremiales y civiles. La estrategia estaba ericaminada a combatir de 

ra1z ese ancestral problema. 

Según datos de los informes de gobierno de 1983 a 1986, fueron 

alfabetizados más de 250 mil iletrados. Se redujo en parte este 
rezago educativo. SO 

Matrícula y atención a la demanda. 

Durante el sexenio 1981-1987 se da en el Estado de México un 
nuevo fenómeno relativo a la matricula escolar: crece durante la 
primera mitad del sexenio; decrece en los tres últimos años de 
dicho periodo. Según muestra el cuadro siguiente. 

COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA TOTAL 1970-1987, 

Aflo 1970 1980/81 83/84 

~~i.- M:~:~~~la 2~;~~i!r To~!~~og~ 
84/85 
2967000 

85/86 
2829000 

1986/1987 
2743986 

Durante el periodo 81-85 se advierte un crecimiento en la 
matricula escolar de mAs de 600 mil alumnos. De entonces a la 
fecha, hay un ligero descenso. Este fenómeno existe a pesar de que 
el gobierno, según informes oficiales, no sólo ha mantenido la 
capacidad de atención a la demanda educativa sino que incluso la 

49 1er. INFORME DE GOBIERNO, 20-1•19a3. Este dato ea nuy elevado sobre todo si se tiene en cuenta que se;Ui 
el quinto Informe del prealdente Miguel de ta Madrid, el analfobethmo a nivel nacional fue del 7X (ver 
periódicos del 2 de septferilre de 1987). 

5o 3o. y 4o. INFORME DE GOBIERNO. 1985 Y 1986. 

51 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL. Departamento de Planeoclón Educativa y Control Técnico. 
Toluca, 1964, E Informes de gobierno de 101 años en cuestión. (Cfrt,: en el ane.-o 2.3 del cap,, laa cantidades. 
y porcentajes de matricula escolar por stb1lstema: Federal, Estatal, Autónomo, etc., en 1981 y 1987). 
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ha incrementi1do en algunos renglones como la educación media b6sica 

-secundaria-, en sus modalidades de telesecundaria y técnicas. 52 

A pesar d~l crecimiento en la atención a la demanda, existe 

un descenso de más de 200 mil inscritos en los dos ültimos periodos 

escolares. El fenómeno obedece al parecor, no a la incapacidad 

financiera del sistema educativo del Estado de México, ni de su 

infraestructura, sino a otros factores sociales, propios de la 

crisis que padece el pa1s. 53 

Distribución por niveles de la Matrícula Total. 

Como ha sido tradición histórica tanto a nivel nacional como 

de la Entidad, la matricula de casi tres millones de alumnos en 

ésta ültima, se distribuye en forma muy desigual en los diferentes 

niveles educativos. El siguiente cuadro da cuenta de ello. 

DISTRIBUCION POR NIVELES DE LA MATRICULA TOTAL 
NIVEL 

EDUC. SUPERIOR 
EDUC. MEDIA-SUP. 
EDUC. MEDIA BASICA 
EDUC. ELEMENTAL 
EDUC. PREESCOLAR 

% No. de alumnos 

3.57 
5.77 

16.10 
66.80 
7.73 

103,850 
167,817 
467 ,873 

1,940,176 
224,690 54 

Tal distribución de la matricula, presente siempre en el 

sistema educativo, indica qua para un sector considerable de la 

52 "El Crecimiento de In Hntdcuto ••• art. cit. 

53 El 1nJttlcitado trabajo "El Crecimiento de la Hetrfcuta Pierde Dinamismo ••• " 11puita cano causas posibles 
de este fenómeno, ta incapacidad económica de las famll las de bajos recursos para enviar a sua hijos a la 
e!.cueln. 

Debe tenerse tantl16n en cuenta que la demanda potencial en educación elemental -niños de S o 14 af'tos• 
eo; ll'UCho mnyor que la matricula registrada. De 1980 a 1985, segUn el trabajo mencionado, la población en ednd 

escolar del nivel elemental •niño1 de 5 a 14 años· crecfó 33.2". En tanto que la 1110trlcutn en eso nivel se 
incrementó npenas 13.4X. Uno diferencio porcentual de 20. 

54 PRIMER INFORME DE GOBIERNO. Alfredo Borandn Ciarcfa, 20·1·1987. 
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población es imposible acceder más allá del nivel elemental. El 

flujo escolar "se reduce a medida que .ascendemos a los siguientes 

niveles educativos. Entre más escalamos los niveles escolares, la 

matricula se reduce considerablemente. El nivel más alto, la 

educación superior, sólo registra el J.82% de la matricula total. 
55 

El comportamiento en eduoaoi6n elemental. 

En educación primaria o elemental, cuyo rezago se cree nunca 

ha sido significativo, el gobierno de Alfredo del Mazo expresó 

siempre que hubo atención total a la demanda: el 100%. Pero quedan 

fuera todos aquellos que teniendo la edad escolar del nivel 

primario -5 a 14 anos- no acuden por razones diversas a solicitar 

su inscripción. 56 Afirmar que se atiende el 100% de la demanda en 

educación elemental, significa que logran inscripción todos los 

ni~os que acuden a registrarse; pero el sistema educativo no se 

ocupa de quienes, por si mismos, no procuran su matrícula. 

Educación Normal. 

La educación normal, a diferencia de otros niveles educativos, 

no recibió igual trato durante este sexenio. En los cuatro informes 

de Alfredo del Mazo y en los dos de Baranda, no hay datos del 

comportamiento educativo en normales. A pesar de que este renglón 

forma parte de una de las principales tareas señaladas por Del Mazo 

al inicio de su gestión: la formación integral de docentes. 

55 ESTIMACIONES DE LA UNID-'D DE PL-'NE-'CION. Departnmcnto de Pleoeaclón Educativo y Control Ucnlco. Toluc:a, 
1986. Se trota del trabajo mb reciente en releclim o estos cuestfcoes. Cfrt. tllllb\én, para los datos de la 
matricula total, el 1er. INFORME DE GOBIERNO del licenciado Alfredo Baranda. 20·1-67. 

56 En unto que la población escolar de nivel primario aunentó 33.21 entre 1980 y 1965, lo matriculo 
escolar de dicho nivel ae Incrementó 56lo en 13.4S. Queda nl margen de Inscripción se11Un datos, el 201 de los 
niños de 5 a u, año-.. Un t('fllll por detn!s Interesante poro lnvt'stl11ar. 
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Ni siquiera en la evaluación final del sexenio hubo datos 

respecto de la educación normal. En todos estos informes se habla 

del programa de reforma a la educación normal sin especi~icar su 

contenido, propósitos y tiempos de realización. Esta, sin duda, es 

una limitante en materia educativa del sexenio 81-87. 

En relación al Programa de Becas, anunciado al inicio del 

sexenio como otra de las metas prioritarias, el Gobierno 

Demacista, en su 4o. y último informe, destac6 haber beneficiado 
a 10 mil estudiantes, con un monto aproximado 300 millones. 

Mejoramiento cualitativo de la educación. 

En apego a la politíca educativa del Licenciado Miguel de la 

Madrid presidente en turno del pa1s, plasmada en la llamada 

Revolución Educativa proclamada en 1982, Del Mazo delineó el 

mejoramiento de la calidad educativa a través del Programa Integral 

de Formación de Docentes, que comprende la Reforma a la Educación 

Normal y la creación del Centro Coordinador de Educación Continua, 

que encausa l.os esfuerzos en la promoción permanente de 1 nivel 

profesional del magisterio. 

El secretario del ramo en ese entonces, Emilio Chuayffet, 

reconoci6 que aún dejan mucho qué desear los indices en el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se brinda. 57 Pese 

a todo, hubo cifras espectaculares al final del sexenio: 14 mil 

nuevos maestros; alfabetización de medio millón de adultos y 24 mil 

espacios educativos. Por lo que el sexenio 81-87, catalogó su 

propia obra educativa, como vanguardista a nivel nacional. 58 

57 "Grande, la obra educativa", Periódico RlMBO. 29·6·87. 

58 En lo reunión de Evaluación del Sector Educativo se.w.enlo 1981-1987, se dijo hasta la sociedad que a 
pesor de lo 111.1cho que falta por hacer "los logros alcanzados 1m materia educativa son 1111Pl lamente satisfactorios 
y permiten conservor el optlml11110 de que nuestro entidad segulr6 ocupando una po1lclón vanguardista dentro del 
pefs11 , RUMBO. 29·8·87, 
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1987-1993. El Estado de K6xico en el sexenio de la •modernidad' 

El licenciado Mario Ramón Betota fue elegido gobernllldor en ol 

Estado de México, para el sexenio 1987-1993. Durante su campana, 
como candidato del PRI, Beteta pregonó que la educación como la 
po11tica, "significa servicio a la comunidad y al pueblo". De 

manera que pol1tico y maestro se identifican por tener ambos, como 

propósito y tarea esencial "transformar a la sociedad para hacerla 

mejor". Tdl pronunciamiento, a tono con el discurso educativo de 
gobiernos anteriores, insist1a en que "Educar es mejorar al hombre 
y abrirle las puertas de un mejor destino, más solidario y más 

realista". 59 

Esta propuesta educativa de Don Ramón, como la de sus 

predecesores en el gobierno del Estado de México, destaca el 

carácter salvífica de la educación: mejorar al individuo a fin de 

lograr transformación social. El mismo discurso que, hasta la 

saciedad, hablan pregonado los gobiernos posrevolucionarios tanto 

a nivel nacional como de la Entidad. se vuelve a la idea de que la 

educación es el instrumento de perfeccionamiento humano y 

desarrollo social. 

Lejos estaba Beteta de prever que su gobierno seria ef !mero, 

y que habria de dejar el puesto, dados los bajos niveles de 

votación que obtuvo el PRI en el Estado de México, durante los 

comicios federales de 1987. Los anhelos y espectativas de Don Ramón 

por mejorar la educación en la Entidad, quedar!an para mejor 

ocasión. su propósito de atender tanto filos aspectos cuantitativos 

de la educación como los cualitativos de la enseñanza", en apego 

al llamado de modernización de Salinas de Gortari, quedar!an en 

eso: un mero empeño incumplido. 

s9 IDEARIO POLITICO. Beteta en CalfPllÑI. PRI. foluca, Mb., Sept. 1967. p. 46 /1 159. 
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Tan intempestiva fue la salida de Beteta que no tuvo tiempo 

de informar con precisión de los avances logrados durante su breve 
administración. Y las cifras que pregonó parecen poco cre1bles: 

construcción de 2 mil 280 aulas 3 por d1a 1 sin contar 

laboratorios, talleres y anexos escolares. Mario Ramón tenia prisa 
por ir al encuentro de su destino polltico, dado el fracaso del 

candidato de su partido en el Estado de México, en 1987. Beteta se 

va del gobierno cuando apenas inicia el sexenio de la 

modernjzaci6n. 

Modernización Educativa. 

En junio de 1989, Salinas habia planteado las prior.idades de 

su gobierno en materia educativa "Hoy es preciso garantizar el 

acceso a la educaci6n primaria a toda la población demandante, 

asegurando su permanencia, disminuyendo ineficiencias e injusticias 

y procurando superar la escolaridad promedio de la población". Esto 

tenia un sentido pol1tico, una orientación determinada: modernizar 

al Pais: "Mejorar la calidad de la educación y de sus servicios de 

apoyo es imperativo para fortalecer la soberan1a nacional, para el 

perfeccionamiento de la democracia y para la modernización del 

pa1s 11 • 
60 

Salinas insistirá en este planteamiento cuantas veces puede. 

As1, durante su primer informe, repite: 11 1a educación es condición 

insustituible de la modernizaci6n económica y social 11 • A fin de 

alcanzar una primaria universal (sic), Qtil, de gran c~lidad. 61 

El esfuerzo vale la pena, diria mAs tarde, pues con ello "estamos 

alumbrando el futuro de nuestra patria". 62 

60 Plon Nacional de Desarrollo 1989·1994. 1o. de junio de 1989. JORNADA. p. ICICIV. 

61 1er. Informe, p. XIII!. 

62 E1u::c\slor, 16·V·91. 
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En plena efervescencia por la modernización, llegó al Estado 

de México, Ignacio Pichardo Pagaza, a ocupar el cargo vacante de 

gobernador. De inmediato mostró sus pretensiones eri asuntos 
educativos: 11 alcanzar los objetivos de la modernización del sistema 
educativo nacional, propuesto por el presidente Salinas de 
Gortari... 63 En su af~n por cumplir su encomienda, Pichardo se 

olvidó que fue designado gobernador únicamente del Estado de México 

y no del pa1s entero. En tal entendido, podr1a a lo sumo, alcanzar 

los objetivos de la modernización del sistema educativo estatal, 

no nacional. 

En su prisa por recomponer el fracaso electoral de 1987 en la 

Entidad, del entonces candidato del PRI a la presidencia de la 

República, Carlos Salinas de Gortari, Pichardo no advirtió estos 
matices en el lenguaje. Preocupado como estaba, por otros 
quehaceres más importantes de la pol1tica, que los asuntos de la 
educación. As1, durante su primer informe de gobierno,' dado en 

1990, nada dice del ser y quehacer educativos. Remite a consultar 

el Jo. constitucional. Presenta datos del ciclo 1987-1988, de la 
gestión de Beteta. Este, en su huida, no logró dar publicidad a 
tales cifras. Pichardo, en sus contratiempos, muestra estos datos 

como propios de su administración. Ni duda cabe que el fracaso 

politice electoral de 1987, hacia estragos en la administración 
estatal. Con todo, la modernización educativa deb1a continuar: 
Salinas no quita el dedo del renglón e insiste en su proyecto 

modernizador, en el que la educación jugar1a un papel protag6nico. 

"Para un Estado justo las prioridades son las del 
bienestar social. La educación es uno de sus componentes 
y parte central de la modernización del pa1s. • • la 

educación será un elemento primordial que nos capaci~ará 

61 "Se educe pare el eJercfclo de la libertad". EL SOL DE TOLUCA 16-V•90. discurso proni.nclado con lllltlvo 
del din del maestro. 
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para salir al mundo fortalecidos y seguros de nosotros 
mismosu. 64 

La terca realidad, sin embargo, nos coloca en situación nada 
halagileña: de cada 100 inscritos en primaria, sólo egresan 57; en 

bachillerato, hay niveles de reprobación de casi el 50\ y as1 por 

el estilo, el resto de la educación. 

En ese entonces, el todav1a secretario de educación, Manuel 

Bartlet, se atrevió a insinuar las causas origen de tales rezagos 

educativos: la reprobación, deserción, bajos niveles educativos, 
etc., son expresión, consecuencia, de la marginalidad y la pobreza. 

El discurso de la modernidad se mostraba asi, incapaz para acabar 

con las carencias de millones de mexicanos: pobreza y marginalidad. 

Tiempo después, Bartlet dejaría el puesto de secretario de 

educación. Inadmisible para el régimen, hacer tales señalamientos 

al proyecto modernizador del ejecutivo en turno. 

Hasta entonces, la modernización fungia más como discurso 

politice sexenal que como propósito real por liquidar los 

ancestrales problemas politice-sociales que México enfrenta. En el 

Estado de México, en materia educativa, el discurso modernizador 

desentona con los datos oficialmente aceptados: matricula en 

descenso; deterioro salarial del magisterio; reprobación y 

deserción acentuadas; eficiencia terminal de apenas el Sot; entre 

otros. 65 

~liados del Gobierno, La burocracia sindical. 

Dado al papel que ha jugado el sindicato de Maestros al 

64 1er. tnforml!'. 1990. 

65 Datos que reconocen los mAs recientes Informes oficiales en materia educnt lva: Estadlstlcn bdslcn. SEP. 
Ed11ucl6n Nnclonal. Inicio dr cursos 1989-1990. Ageoda Estadlst lea. Jul lo 1992. Depto. de Sistemas, Subdlrecci6n 
de Plnneacl6n Educativo. Dir. de Desnrrol lo, Estado da M61tlco y E•tadlstlcas. Depto. de Educaci6n PrllNlrln. Dlr. 
General de Dpcrncl6n Educntlvn. Enero 1992, entre otrna. 
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Servicio del Estado de México -SMSEM- en el desarrollo educativo 

de la Entidad, se consignan en seguida sus datos históricos que 

sustentan su quc-hilcer doc.::ento y su poi H. tea qr1•mial. 

En 1932, surg16 una agrupación magisterial en el Estado para 

defender los derechos de los docentes. Se organizó la "Liga de 

Maestros" (12-VII-1932). De 1935 a 1940 existió el llamado "Bloque 

de Maestros". 

Todos esos fueron afias de huelgas magisteriales, de 

movimientos importantes para la consolidación a futuro de una 

organización sindical del magisterio en la Entidad. 

En 1943, nace la Unidad Magisterial del Estado de.México -

UMEM-, de cuya dirección se apoderó, por espacio de casi 10 a~os, 

Adolfo Ram1rez Fragoso. Ante el grado de corrupción e inmoralidad 

de dicho dirigente segün versión oficial, y dado el desatino con 

que en sus manos se condujo la UMEM, surgió un grupo opositor, 

en~abezado por el profesor Agrip1n Garc1a Estrada, a la postre 

creador y primer Secretario General del SMSEM. 66 

Al profesor Agrip1n se le atribuye precisamente la 

organización, creación y fundación del Sindicato de Maestros al 

servicio del Estado de México, SMSEM, durante la administrac_i6n 

gubernativa de Salvador Sánchez Col1n y siendo director de 

Educación PO.blica en la Entidad, el profesor Domingo Monroy 

Medrana. 67 

66 Al profesor Agrlpfn Garcfa Estrada, Secretarlo General del ~SEM de 1952 11 1955, y Director de Educación 
PUbllco en 111 Entld11d de 1969 a 1975, H le tiene como "Precursor del 1lndlcalf&m0 11111gfsterlal en el Estado de 
M~1dco v forjador de generaciones 1111111\sterfales y sfndlcalht11". ORIGEN Y EVOLUCION DEL SMSEM. Edición Eapecfal 
con motivo del 11.ltlt Aniversario del Sindicato de Maestros al Servicio del Eatado de Mblco, S/1, a.e.a,f,e. p. 
13. Ver en el 11ne110 3 la relación de los Secretarlos Generales que ha tenido el Sindicato a travb de su 
historia. 

67 El nne110 3 presento lo relación de los gobernadores· y directores de Educación en lo Entidad, de entonces 
o 111 fecho. En i&l se puede ver cómo lo& Secretarlo& Generales del SHSEH, han atdo despub, directores de 
Educ11cl6n. Ho habido pue!>, una alrrblosls entre el Sindicato y el Gobierno. 
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creaci6n d•l SMSEM. 

El 23 de agosto de 1952 se crea urlcialmente el slndicató de 

Maestros al servicio del Estado de México - SMSEM - , quedando 

integrado en ese entC?nces por sus l., 500 af~liados, que era el 

número total de maestros que trabajaban en el subsistema educativo 

estatal. cantidad que en 1990 rebasa ya los so Mil integrantes. 

La política Educativa del SMSEM. 

Para el Sindicato de Maestros, el valor real del término 
educar radica en el servicio a la sociedad. En razón de ello, el 

SMSEM se propone 

"Construir una sociedad mejor, •.• y ••• la búsqueda de 

una mejor estructura social, para la mejor convivencia 

entre los ciudadanos de la patria chica 11 •
68 

Con la acción educativa, el sindicato anhela 

11 me;orar la supervivencia, la convivencia entre los 

hombres; •.• hacer que el hombre respete al hombre como 

a si mismo y busque el beneficio para sus semejantes como 

continuamente lo hac~ también para consigo mismo". 69 

El SMSEM se estima a si mismo, como 

"concordia de voluntades y de ánimos en favor de un solo 

objetivo: mejores generaciones; porque somos alianza; 

porque somos composición que- resulta de la mezcla de 

68 ORIC[H y EVOLUCION ••••• "Saludo". Profesor Lauro Rendón casfrejón. 

69 !dcm. 
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intereses en favor de una sola meta: la educaci6n11 • 
70 

Un discurso tendencioso ideológicamente y carente de 

propuestas y reivindicaciones para los maestros. 

El ro1 del maestro en la •ducaoi6n, según el SMSEH. 

En apego a su politica educativa, el Sindicato de Maestros 

concibe a sus agremiados como 11 factor de cambio y transformación 

social". En este sentido, 

11 el maestro ya no es el apóstol, el mártir, el marginado, 

que sólo debe cumplir una vastedad de obligaciones y 

usufructuar unos cuantos derechos 11 , sino "el factor 

principal en la formaci6n y conformaci6n del hombre 

nuevo"; "un adalid contra la ignorancia y los fanatismos 

y un recipendario de la Cultura Universal"; en fin 11 un 

revolucionario en el más puro significado del vocablo". 
71 

Revolucionario porque 

"lucha par el cambio social" y es además, "conciencia de 
la sociedad11 • 

72 

Esa es la tarea asignada al maestra. Gracias al cumplimiento 
de la misma, el Sindicato ha llegado a ser la que es hoy: una 
institución politico-gremial sólida, que a sus 40 aftas de vida, 

70 1bldem. 

71 tbldem ••••• tntrodUc:clón. 
SI bien Htll es lo lde.ologfa polftlca del SHSEM, cada Secretarlo General le da los matices propios; &In que eso 
signifique l#l cantil o treacendente en la mi ama. O l#l viraje especial en la polltlca a seguir. 

7z lbldcm, 
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"sigue siendo joven . . . dispuesta al cambio y pensando 

siempre en transformarse para servir mejor a quienes afio 
con af\o ingresan a sus filas". 73 

A través de las generaciones, los lideres sindicales han 

ratificado dicha politica. Al tiempo que han ampliado el margen de 

su participación politice-administrativa en los órganos y 
dependencias gubernamentales. Por ejemplo, 5 de sus secretarios 

generales han sido, posteriormente, directores de educación. 

Adem6s, los secretarios generales han ocupado posteriormente la 

secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Entidad. 

En el periodo analizado en este trabajo, 5 directores que han 
estado al frente de educación, fueron antes, secretarios generales 

del Sindicato (Anexo 3 del cap.). 

La política y la ideolog1a del SMSEM, se apega a los 

lineamientos del proyecto educativo nacional que hace de la 

educación el factor fundamental de transformación social. 

Esto va en razón de que como organismo gremial, el Sindicato 

ha fungido más como ejecutor del proyecto educativo estatal, que 

como instancia de apoyo, impulso y promocit?n de los derechos 

laborales de sus agremiados. 

Definido corno ente al servicio del Estado, el SMSEM es sujeto 

del apartado 11 8 11 del Articulo l.23 Constitucional, que imposibilita 

el ejercicio del derecho de huelga. Razón por la cual la política 

del Sindicato se ha plegado a las directrices emanadas a nivel 

oficial, y no a formar e impulsar una: alternativa al proyecto 

educativo estatal. 

73 lbidem. 
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Desde su origen, el Sindicato de maestros ha operado en 
estrecha vinculación con al gobierno estatal. Para paliar la fuerte 

demanda educativa generada en los últimos años en la Entidad el 

gobierno necesitó de un organismo gremial oficial. Tal desempeño 

lo cumple cabalmente el SMSEM. Razón por la que el Sindicato está 

afiliado en forma masiva al partido en el gobierno -PRI-; y sus 

dirigentes,· son destacados militantes del mismo. 

El prototipo o ejemplo a seguir en el SMSEM es el profesor 

Carlos Hank González, egresado de la escuela normal de profesores 

de Toluca, dirigente sindical en sus años de juventud, politice 

destacado, y posteriormente gobernador de la Entidad, Regente de 

la capital del pals y titular de una Secretaria de Estado en el 

Gobierno de Salinas de Gortari. 

Bl apoyo del SMSEM a la politica educativa estatal, ha sido 

tradicionalmente manifiesto e incondicional. 

Una vez que el Sindicato encontró su propia dinámica / sus 

lideres en la Entidad se asignaron las plazas docentes mejor 

remuneradas; y .de entre los beneficios sociales otorgados al 

magisterio, ellos acaparan los más significativos: casas, terrenos, 

préstamos y el manejo indiscriminado de las cuotas sindicales. 74 

En tanto la dirigencia sindical controla los pequenos brotes 

de descontento al interior del gremio, el gobierno mantiene la 

cuota de poder politice y burocrático exigida por el St:fSEM. Un 

asunto que se vuelve cada dia menos controlable debido a la 

masificación del Sindicato, que ha corrido paralelo al crecimiento 

ya visto de la demanda educativa en la Entidad; y a la acentuación 

de la crisis a nivel nacional. 

74 En octubrt! de 1987, 5e denunció pUbllcnmcnte la deoparlción de 200 mlllDnt!s de pesos, por parte de la 
adnlnll'trnción slnclicnl del periodo anterior: 1982·1985, A la fecha, el caso no ha sido resuelto en forma 
!Hltisfactorio. 
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Capitulo 3 INTENTOS POR ALCANZAR UNA FORMACION INTEGRAL DE 

LOS DOCENTES. 

El discurso educativo en el Estado de México ha insistido 

siempre en la necesidad de contar con maestros formados cabalmente. 

Es parte de la politica educativa, pregonar que la formación de los 

docentes debe ser integral. Se entiende por tal, la educación 

normalista de los alumnos; seminarios, cursos y talle~es, a 
maestros en servicio; y, por ültimo, estudios de especializaci6n 

y posgrado en aras de la superación constante. 

Para ello, los gobiernos de la Entidad han emprendido acciones 

diversas y permanentes, concretadas en programas especlficos: el 

programa de estudios normalistas; el programa de actualización y 

capacitación; y el de superación y especializaci6n. Los tres, 

constituyen propiamente el Programa Integral de formación de 

docentes (Ver anexo 1). 

Razón de tratar este asunto en capitulo aparte, radica en que 

son acciones 

sustanciales en 

permanentes, 

la educación 

continuas; 

estatal 

tareas consideradas 

y que trascienden los 

programas educativos de la politica en turno. Han corrido a lo 

largo del periodo 1970-1990. Con altibajos, pero se han mantenido 

ininterrumpidamente durante esos años. 

El Normaliamo en la Entidad. 

El normalismo en el Estado de México está por cumplir 110 

años. (1882-1992). A continuación se trata, en forma suscinta, el 

recorrido centenario del normalismo; los planes y programas de 

estudio de los últimos 30 af\os. sirven de antecedente, algunos 

datos. 
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En su largo historial, la educación normalista en la Entidad 

ha pasado por diversas etapas y reacomodos; tanto en la estructura 

do sus program<'ls y planes de estudio, en ol contenido de éstos 

últimos, as1 como en el número de anos requeridos para la 

rcalizaci6n de dichos estudios. 

Los primeros pasos. 

En 1872, el gobernador de la Entidad en ese entonces, Alberto 

Garc1a, decretó en la Ley Orgánica del Instituto 1 el 

establecimiento de la carrera de profesor de instrucción primaria. 

Diez años después, en 1882, el gobernador José Zubieta decretó la 

fundación de la Escuela Normal para profesores del Estado de 

México, anexa al Instituto Cient1fico y Literario. 

En 1891, el general Vicente Villada, gobernador d~ la Entidad, 

decreta convertir en Escuela Normal de Artes y Oficios para 

Señoritas, el antiguo colegio 11Asilo de Niñas Huérfanas". Esta fue 

la primera institución de instrucción superior para mujeres en la 

Entidad. Institución que en 1899 pasó a ser Escuela Profesional y 

de Artes y Oficios para Se~oritas. 

El Normalismo en la primera mitad del aiqlo xx. 

En 1910 fue inaugurado el edificio de la Escuela Normal para 

Profesores, que en 1918 constituye, con la antes dicha Escuela de 

Artes y Oficios, la Escuela Normal Mixta; de la cual se separó en 

1921. 

1 Se trqto del lni¡tituto Clentlfico y Lltorqrio, uct\..IQI Unfversldod Aut~ del E•todo de ~Afeo ·UAEM
Oqtos entrHaeodos del trabajo CIEN AllOS DE LA EDUCACJtlil llORMAL EN El ESTADO DE MEXICO A TllAVES DE SUS 
DIRECYDllES, realizndo par Elvla Montes de De• y Trinldnd Beltrán, bojo los IW!ilpfcios del lnsituto ~rfor de 
Ciencias de 1• Ed.Jceción del E•tndo de Nhlco -ISCEDt~. Toluc:a, 1983. Si bien el trabajo tiene ll•it11cfoncs y 
errores de noabres y fecha•. es el lillco tJJe o la fecha •e ha oct.p)do del ai;uito. 
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En ese 1918 desaparecen las categorias de profesor de primera, 

segunda y tercera clase, existentes desde anos atrás, para dar 

lugar a una sola categor1a: la de profesor de educación primaria. 

En 1926 reaparecen las categor1as con los nombres de: profesor de 

educación primaria elemental, primaria superior y educaéi6n de 

párvulos. 

con el ~ardcnismo, en 1936, reaparece el carácter mixto de las 

escuelas normales. 2 

El periodo reciente. 

En plena expansión del crecimiento industrial y presente ya 

el incremento demográfico en la Entidad, comienza en 19 60 el 

establecimiento de escuelas normales por todo el territorio 

estatal. A la fecha, existen 37 escuelas de este tipo, 
dependientes del subsistema educativo estatal. (Sistema Educativo 

Estatal, anexo 2 del cap.) . Tan elevado nümero de escuelas 

normales, diseminadas en todo el Estado, da cuenta del crecimiento 

escolar que la Entidad alcanzó en los últimos años. 

P1anes y Programas de Estudio. 

Se reseña en forma breve los planes y programas de estudios 

normalistas de 1940 a la fecha. Se enfatiza el periodo 60-90, 

significativa por los cambios y reformas a la educación normal. 

Sobre todo 1984, cuando los estudios normalistas, por decreto 

presidencial, confieren grado de licenciatura. 3 

2 Por raione11 q...e lPG 1111.1toras no eapllcan y qJC no logré rsclarccor. el trnbojo CIEN Alilos DE LA EDUCACIOlt 
llOíUCAl. ont~ ~ionodo, no cor.fono lnformte16n del periodo 1936·- 1960. 

(Ver en one11.o 2 de etite cop., el Si•te.-t EdJcotlvo E•totol). 

3 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIOll. Acuerdo Presidencial del 22 de Morzo de 1984. 
Re.pecto al Progr- de for.acl6n de Docentff en lJ1 Entidad, su Integración, fllosoffa y objetlvOf!. consultor 
el docuacnto REFCllMA A lA a>UCACIOll NCRMAl. INFORMACIOW BASICA. Dirección General de EdJcaci6n. Toluco de lerdo, 
~:ltfco • .llnio. 1985. p. 6. 

1f.S\S 
DE U\ 

t~§ \lEilt 
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Los planes y programas de estudio normalistas en el Estado de 

México, representan el eje fundamental en la estructuración del 

Sistema Integral de Formación de Docentes; que busca la adecuada 

preparación profesional de los futuros maestros. El perfil de estos 

profesionistas: 

11 lmplica el desarrollo de una concepción cientifica y 

critica de la educación, de la función del profesor en 
la sociedad y de su propio papel como educador en ella; 

se pretende formnr un profesional que, como sujeto. y 

objeto de trasforrnc-tci6n, sea capaz de promover y orientar 

el proceso educativo as1 como de plantear alternativas 

de solución a problemas que enfrenta el desarrollo del 

sistema educativo". 4 

Ese es el tipo de maestro que anhelan forjar las escuelas 

normales en el Estado de México. Anhelo que tiene ya más de un 

siglo: 

"En la Entidad, la tarea de formar maestros ha sido una 

preocupación permanente desde hace más de cien años. Sus 

escuelas normales han desarrollado una vasta y 'rica 

tradición pedagógica, estrechamente vinculada con las 

particulares características y necesidades de la Entidad 

y a las condiciones que le han impuesto las distintas 

etapas de su desarrollo histórico". 5 

4 PLAH DE ESTU)JOS DE LAS LICENCIATUIAI EW EDUCACJON J'REESCOl~ T J'RUWllA. Gctlierno del Estado de 1'1!xico. 
Direcc16n General de Ed..icac:i6n. Toluca de Lerdo, Mblco. J1r1fo. 1985. p. 6. 

5 PLAH DE ESTllllOS DE LAS ••• p. 4. Se trata de la edición -11 reciente y ac:tualh:oda de los planes de 
estudiOll normlfataa, \llgentes en las esucala1 de ese nivel en lo Entidad. 



81 

El Plan da 1944. 

En 1944 se unifican planes y programas normalistas del Estado 

de México, con los de la Escuela Nacional de Maestros. Desde 

entonces y hasta 1969, la educación normal tuvo un plan de estudios 

de J a~os, organizado en tres cursos, con 36 créditos en total. Al 

término de los cuales se exped1a un certificado que amparaba 

educación secundaria y formación normalista. 6 

A partir de 1955 y con el mismo plan de J años, se expiden dos 

certificados: uno por secundaria y otro para normal. En 1965 egres6 

la ültima generación con este plan de estudios, que para entonces 

habia aumentado a 38 el nümero de créditos. 

El Plan de 1969. 

Fue hasta 1969, con motivo del IV Congreso Nacional de 

Educación Normal, efectuado en Saltillo, cuando quedó aprobado un 

nuevo plan de estudios de educación normal, con duración de 4 af\os, 

ºPlan que el Estado de México no adoptó porque en ese ario 

se realizó el cambio de Gobierno 11 • 
7 

Fue hasta el ciclo 72-73 cuando se aprobó y puso en vigencia 

el plan de estudios de l.969, reestructurado y modificado en algunos 

aspectos. Este plan aprobado para el ciclo escolar 72-73, presenta 

una tendencia por elaborar áreas de formación especifica: 

científica, human1stica, psicopedag6gica, tecnológica y f1sico

art1stica. Contiene además una estructura de asignaturas 

equivalentes al Bachillerato de Ciencias y Humanidades, diluido en 

6 PUM DE ESTl.0105 DE EDUCACUlll NO'IML 1 ESJAOO DE IEXICO alll DURACICll DE s Ailos'. Anteecldcntes. Gobierno 
del Estado de MfJ.ico. Poder Ejecutivo. S/f. a/p. 

7 IDEM. Antecedentes. Mi-.a e•cusa •~t6 el gobierno pan el ciclo 75·76. al no adoptar el plan de 
HtWfos • nivel nKional, e~ido por dncreto 11,248 •Jor ccriocfdo cano 'Aesoluci~ do cui:movnca•. 
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los 4 años de estudio. 

Bien pronto quedó de manifiesto el carácter inoperante de tal 

bachillerato, disperso a lo largo de la carrera. 

Pese a lo cual, se trató del primer intento sistematiz~do por 

estructurar un plan global de formación integral de docentes. 

Razón de realizar cambios a dicho plan para el periodo lectivo 

73-74, fue la inoperancia del bachillerato. Mismo que para este 

nuevo periodo quedó establecido en los dos primeros af\os de la 

carrera. El ciclo normalista, en los dos últimos de la misma. De 

hecho, ese era el plan a nivel nacional. 

El Plan de cinco aAos. 

Para 1975, si bien se conserva el plan de 4 aflos, se le 

modifica con una carga eminentemente pedagógica; las asignaturas 

estaban orientadas en tal sentido: mostrar al futuro maestro un 

aspecto muy importante que los planes anteriores hablan dejado de 

lado: El español y su didáctica. Conten1a además otras novedosas 

asignaturas como Administración y Conocimientos, y Desarrollo de 

la comunidad, por citar dos ejemplos. 

Para el ciclo escolar 76-77 se adopt6 el plan de 5 años. 

Fundamentado básicamente en los planes de 1975 a 1976 de la 

secretaria de Educación Pública -SEP-. 

En 1977 y por decisión oficial, quedó establecido el 11 Plan de 

Estudios Estado de México con duración de 5 años11 • 
8 Dos para el 

bachillerato y tres para el ciclo de estudios normalistas. 

8 Pion de Estu:Uoe ••• op. cit. 8. 
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El ú1timo plan de •studioa. 

El Plan de 5 afias perduró bAsicamente hasta 1985; año en que, 
se implanta en el Estado de México un nuevo plan de estudios de 7 

af\os: tres para el bachillerato y cuatro para el ciclo de formación 

normal o licenciatura, en cualquiera de sus variantes: preescolar, 

primaria, media, flsica, artística, especial y de adultos. Los 

cuatro años de licenciatura están divididos en dos perlados: el 

tronco común y la linea o ~rea especifica de estudio. 

Ventaja especial tiene este nuevo plan de estudios pues ofrece 

la posibilidad de terminar la licenciatura a los egresados 

anteriormente con planes de estudio de J, 4 y 5 años. 

Intento de oxplioaci6n y análisis de lo acontecido. 

Este nuevo plan de estudios a realizarse en 7 afios, que al 

parecer es novedoso desde el punto de vista burocrático 

administrativo, puede no significar un real avance desde una 

perspectiva académica y de formación profesional auténtica. Y ésto 

por dos razones: 

- La primera. Desde 1978, lograr una licenciatura e~ estudios 

normalistas llevaba al alumno siete anos de estudio: 5 en la normal 

elemental y en la Hormal Superior, en cualquiera de las 

especialidades impartidas. Total, siete años. Con el nuevo plan el 

alumno invierte esos.mismos siete años en la norMal básica y. egresa 

con licenciatura en alguna de las variantes ofrecidas; pero sin la 

especialización antes brindada por las escuelas normales 

superiores. 

- La segunda. Los maestros que conducen y asesoran el nuevo 

plan de estudios de licenciatura son los mismos que durante años 

han impartido docencia en las escuelas normales elementales. Un 
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m1nimo porcentaje de ellos acude o ha recibido cursos de 

especialización, capacitación o mejoramiento profesional. 9 El 

problema se complica si se tiene en cuenta que algunas materias 

sólo cambiaron nomenclatura sin variar su contenido. Cabe 
preguntarse entonces: ¿cuál es en realidad la razón de los Cambios 

en los planes de estudios normalista? ¿a qué obedece la Reforma a 

la Educación Normal y cuáles son los motivos para ampliar a siete 

anos la carrera y otorgarle grado de licenciatura? 

Hasta 1970, los cambios operados en planes y programas de 

estudios normalistas obedecen a neccuidados pol1:ticas de los 

gobiernos en turno; pero sin dejar de lado intereses concretos por 

mejorar la calidad de la educación. De entonces a la fecha, la 

creciente burocratización del aparato educativo ha propiciado,, 

entre otros obstSculos para el avance de la educación, prolongar 
cada vez más el periodo de los estudios normalistas. Sea para 
desalentar el ingreso a las normales. En razón de que el 
presupuesto destinado a educación es cada d1a menor. o bien, para: 

- Cortar las aspiraciones de muchos estudiantes que necesitan 
real izar estudios de corta duración a fin de incorporarse al 

proceso del empleo remunerado. 

- Mantener en bajos niveles salariales a los maestros en 

funciones que no tienen estudios de especialidad o de nivel 
superior y que son el 90% de los que trabajan. De este modo la 

burocracia educativa puede usufructuar los puestos y salarios de 

alto nivel. 

Lo anterior es parte esencial de la pol1tica educativa 
nacional. Igual sucede en el Estado de México donde autoridades y 

9 Un cuidado5o est...:lio y on6lisis de este f~ doria ret>ultadoa &orprendcntes. Asl por eJ~lo, 
octualmente en e\ l05thuto SI.prior de Ciencias da le E<b:ocl6n -ISCEEM• prlncipol Instancia em.::atlva en la 
Entidad 1:1-'C prcateYlt e IS1pDrte especla\h:11elonH. ymaestrfn, est6n fnlCrltoa apro1d~te 300 -C.tros. Poca 
cantidad en rclocf6n D Los c:erca de 55 •ll q.11: trobajen en el slhi&tl'a'lll estatal. 



85 

lideres sindicales del área educativa, coludidos, ostentan las 

mejores categor1as y los salarios má.s elevados. Este mlcleo de 
bcnof iciados es poco numeroso comparado con ol grueso del 
magisterio estatal. 

Otro factor que incide también en este proceso de cambios 

suscitados en la educaci6n normalista y sus planes y programas de 

estudio, es su relación o equivalencia con otro tipo de estudios 

como los universitarios o los que imparten institutos tecnol6gicos, 

que con una duración igual al periodo de la educación normal, 

tienen mejor calidad y un reconocimiento nacional y más allá de 

nuestras fronteras. Quizá también en razón de ésto ültimo fue que 

se decretó elevar a rango de licenciatura los estudios de educación 

normal. 

A lo anterior ha de añadirse el problema del crecimiento 

poblacional masivo y la consecuente demanda educativa que genera. 

Ambos, crecimiento poblacional y demanda escolar, han superado casi 

siempre las espectativas oficiales. Dicho fenómeno repercute 

necesariamente en la demanda laboral. 

En el caso de la educación, las cosas han sucedido del modo 

siguiente: las escuelas normales producen actualmente un mayor 

número de egresados de los que puede admitir el aparato educativo; 

a pesar de que el número de egresados se considera insuficiente 

para atender 

contradicción. 

las necesidades educativas. Primera y grave 

lO A nivel politice y oficial procede entonces 

retrasar dos a~os a una generación de egresados. No tener egresión 

durante ese periodo de tiempo permite al aparato educativo absorber 

parte de los egresados desocupados. Al tiempo que se dan las 

1º El .:Jilaterlo ftdenl reconoce en 2S •il l09 tmeatros deulipleodos sólo en el DI atrito h:denl y 6rea 
~ota.ir·t.it. En el Eat.da de Wh.lco1 en 1985, y dodo et e.11cealvo ...-ro de egr~ de eclJeacl6n norw:al, nf ce.> 
la lncJif*:ldad del• infr11Htructura ed.Jcattva para darles cabida, ae resolvió nfgrer ..estros ~tee. a c-*r 
UlO de loa in1pectorn escalarn de zonu, • fin de ~rar vocontes en edJcacfón prl•rla pera captar en ese 
nivel a l09 r.cleti eQretlada9. Y "to en razón dit que en el Eatlldo de Maleo 109 eg~ de ~l tif'f'O\ 
outa.AUc-nte plaza pare el•r~er y au respectiva categorfa de ücripción y ularfal. 
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posibilidades para ilusionar a los próximos egresados con una 

categor1a profesional, la licenciatura, que econ6mica, académica 

y laboralmente no signifique tal vez una mejor1a sustancial. La 

razón es simple: un egresado de hoy no querrá tener una categor1a 

laboral menor o una percepción salarial por debajo de la que se 

asigne a los nuevos licenciados en educación. El desempe~o laboral 

de ambos será el mismo, aunque tal vez en diferente nivel o área 

del conocimiento. 

El Instituto de cnpacitaci6n Magisterial. 

Desde siempre, la tarea educativa en el Estado de México ha 

empleado personal sin los estudios correspondientes para ejercer 

la actividad docente. 

se calcula que en 1990 trabajaban 4,500 maestros interinos y 

supernumerarios. Llamados asi en el escalafón magisterial por no 

contar con los estudios de normal o equivalentes, para el ejercicio 

docente. Y no se ve para cuándo se resuelva esta problemática. 

Ciertamente, de estos 4,500, no todos serán maestros de poi:, vida. 

Hay quienes son estudiantes de bachillerato y en tanto terminan su 

carrera de licenciatura, ejercen como profesores para ayudarse 

económicamente en sus estudios. 

Hay también, entre estos interinos, trabajadores de diversos 

oficios, comerciantes y artesanos que se ocupan como maestros 

dentro de sus comunidades, en tanto se asigna un profesor 

normalista a dichos lugares. 

En fin, que los maestros interinos, sin la escolaridad 

normalista, han estado presentes a lo largo de la historia 

educativa en la Entidad. 
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cmusa• del origen y creación del Xnstituto de Capacitaoi6n 
Maqisterial. 

Como ya se dijo, las décadas del SO y 60 en el Estado de 

México fueron pródigas en expansión industrial y demográfica. Lo 
uno, gracias a la política económica diseñada a nivel nacional y 

aplicada en la Entidad, que tuvo como propósito central alcanzar 

un desarrollo semejante al de los paises altamente desarrollados. 

Pol1tica que en el Estado de México encontró los elementos 

necesarios para desarrollarse y consolidarse. Lo otro, debido al 

c:roclm1crnlo proplo dn ln. Ent.ldnd, y ni rcin6mono mignitorlo hnr.ln 

el Estado de México, de habitantes de otras entidades del interior 

de la República, atraídos precisamente por la expansión industrial 

sef\alada. 

Exención de impuestos por 15 y 20 af\os y una estructura 

nnludablo para ero..:t.unr lau oparncioneus propln11 dc1 induflltrld~ y 

comercialización, fueron factores básicoa para convencer. a los 

inversionistas a fin de que asentaran sus factorias en la Entidad. 

En cosa de 1 o ó 15 años, Toluca y la mayor parte de la zona 

conurbada del Distrito Federal, perteneciente al Estado de México, 

se vieron materialmente inundadas por cientos de industrias de todo 

tipo. 

Como ya vimos, junto a la expansión industrial y el fenómeno 

migratorio hacia el Estado, surgió la demanda escolar masiva. Los 

demandantes velan en la educación una de las vias de acceso a los 

puestos de trabajo. Tener un certificado de estudios llegó a ser 

y es quizá para millones de habitantes en la Entidad, la única 

posibilidad de acceder a un trabajo remunerado. Carentes de tierra 

y de otro medio de vida, tienen en la educación su única 

posibilida~ de sobrevivencia. 
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El aparato educativo se vi6 en la necesidad de ampliar la 

estructura escolar. Entre los factores de ésta, los maestros. Hubo 
pues necesidad de contratar personal dispuesto a ejercer como t~l. 

aün sin haber realizado los estudios correspondientes. surgieron 
as1 los llamados maestros interinos: individuos necesitados de 

alguna fuente de ingresos, con grados de escolaridad elementales, 

pero dispuestos a trabajar como docentes en el nivel primario o 

elemental. 

Esta demanda escolar se extendió en menor escala a todas las 

regiones de la Entidad no sólo a las zonas industrializadas. 

Lejos de eludir el problema, las autoridades educativas en la 
Entidad nombraron maestros interinos por todos los rumbos donde se 

necesitaran. Estos, prestos en su mayor1a a cumplir su cometido, 

fueron a donde se les envió, en una actitud ejemplar que aQn hoy 

es motivo de elogios entre la comunidad educativa estatal. 

Creaoi6n del ICMEM. 

En las condiciones mencionadas, la labor educa ti va de los 

maestros interinos se desarrolló con limitaciones y a veces con 

serias deficiencias pedagógicas. Esto, aunado al nfimero cada vez 

mayor de maestros interinos, obligó al Estado a finales' de la 

década del 50, a crear una institución educativa que captara a 

estos maestros, y los capacitara convenientemente en el ejercicio 

docente; con el propósito de mejorar tanto la calidad de su 

trabajo, como sus condiciones salariales. 

Ese fue el discurso oficial del Estado: que los maestros 

interinos, al capacitarse, mejorarian su trabajo y al mismo tiempo, 

sus condiciones salariales. 
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As1, durante la administración gubernativa del doctor Gustavo 

Baz Prada, la XL Legislatura Estatal, a través del Decreto No. 60 

del 26 de diciembre de 1959, ordenó la creación del Instituto de 

Capacitación para Maestros no Titulados al servicio del Estado de 

México, mejor conocido después como ICMEM. 11 

Esta decisión central de la politica educativa estatal se 

explica en el marco de la pol1tica educativa nacional, que tiempo 

atrás, hab1a creado el Instituto de Capacitación para el Magisterio 

Federal. Organismo dependiente del la SEP y, por lo mismo, 

organizado para operar a nivel nacional. 

Objetivo y.funciones del ICHEM. 

Destaca en la creación del Instituto de Capacitación 
Magisterial, haber sido concebido como instancia formativa 
profesional exclusiva pata el personal docente al servicio del 

Estado que no tenia estudios de educación normal requeridos y por 
lo tanto, carecia de titulo de profesor para trabajar como docente. 
Además, y segO.n el decreto de creación, el ICMEM depender1a 
directamente de la Dirección de Educación PO.blica, en ese entonces 
órgano m&ximo de educación en la Entidad. 

Eso significaba que el ICMEM, pese a impartir educación o 
capacitación normalista, no seria una escuela normal como las 
existentes en ese tiempo en el Estado. Ni dependeria de ninguna de 
ellas. seria una institución especifica para los maestros 
interinos. · 

11 GACETA DE QOIUtRMO. Ta.> UOOCVlll. No. 5Z del Z6 de Dic. de 1959. Decreto No. 60. 
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En Su articulo 4o. el decreto de creación del ICMEM seftala: 

"Loa maestros en servicio, no tituladost del Eatn:do, 
est~n obligados n inscribirse en el Instituto da 
Capacitación para Maestros al Servicio del Estado de 

México, y a estudiar todos los grados hasta adquirir el 
titulo correspondiente". 12 

El Instituto se encargarla de programar los cursos 

correspondientes as1 como las modalidades en que se impartir1an 
éstos. Aplicar los exámenes correspondientes a dichos cursos y 

expedir los titulas de profesor de instrucción primaria, a quienes 
se hicieren acreedores a ello. 

El reglamento y disposiciones para desempef\ar su tarea, serian 

dados por la Dirección de Educación Pública. La organización y 

administraci6n internas, quedaban a cargo del propio ICMEM. A pesar 

de todo ésto, el Instituto nunca ha tenido edificio propio dónde 

trabajar. 13 

12 Otiercto No. 60. Pig. 1 Art. ~o. 

A decir del -.tro 1em11mb Rodrlg1.1ei. Ugatde, coordinador del lt:MDI en loa W'los 7,..1'9, el 1 .. ututo fue c1·e.do 
ltf'I et entendido de~ tl)dcia tos ..estt"os Interinos qJedabao cblJ~ • f~dbtru para reall:uir su. utudlom 
O: edJcect6n na.-..t. Obli .. tor1edod q.e no H CU11pll6 en pteofta:I, H&(n ladrfguez Ugiatde. por dos rai:one.: l• 
lni::~hild dli IOEt p11r~ •tcnlltr a loa •Hes de .-ntr"Oll interinas <p!' hlhh1 en l• Entfdld; f «*ia la 
negt fgeni:::la d& aUoa, p::ir ln&crlblNe. 

Et fent-K> ae ~lle•. •iuue dlc.ltnd!J el -.e9tro B.ernardo. J:JUe9 de 10 .,.__a lo h:d1a. p111r11 lnarrnr al 1CIEM, 
lM .... tr~ lntef'tnoa .-pfr.,teti, debcrl hecer ~de .aial6n y dlllpsdl«do de loa tHUltaib y d. 1>tras 
h1ctore. no 11!BpecftlC09, q.edan h•crftos o aQf1 recheudoa (cntrt'\lbta penonal, coocadlda. e\ ZS de j~to de 
1997). (Ane11.o 3, fl:el.clón de toordlntd:lr" del 11::1'91). 

Esto llltf..:i, fo,.. J*rte ~ l• palftlea cd.clltl .... Hta!al, deo los 1lltt--. 5 llll'los, ef1 el Mll'ltldo de cmnc::eler •l 
contr.to de trebelo • cllC\toa de ~troc. int.rlnoa. • ffn dcr dltr ub'dai en el 11pmrato dcatho. • la. 
flgr"Halioa de laa eacu!lld no,...\eti, que en la. l1'ro. rec:t9"tet1 gene,..ron .., ..yor rúmro de et~ de la. 
'?Je p.Jede captar el sbtC90i e;U:attvo. 

13 P~e e la a.l. ha encontrada sl~e r,u:ia lcgfatlCll en tal •eotfdo de parte de las es<:UalN y 
or~f(l9Dll. e<b::atlvos de l• Cllpftal ~t•t•l. En el -.o 4 se ~ver el r-ecorrfdo ditl IOEM., por d(fo1W1tH 
eea.lu. de TolUCQ, • trft'lili di' aut 30.,..,.. dt exlater.cls. P11r11 el c•a de los IQeheiu f°"'10ea del lnatttuto, 
no h~ tal probl..- pues sf...,-ct trabl!J•ron to l•• ~I" no.-.les de didtoet h.1garn. 
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Los comentarios favorables al trabajo desarrollado por los 

maestros interinos, está en razón de que su desempeno profesional, 
a pesar de las condiciones en que lo desarrollaban, estuvo siempre 
a la altura del que realizaba el resto del magisterio. Además, los 
maestros interinos sirvieron al ?iscurso oficial como ejemplo o 

prototipo del verdadero apóstol o soldado auténtico de la 

educación. 

Modalidades de capacitación del XCMEM. 

El Instituto de capacitación tuvo inicialmente, dos 

modalidades de capacitación: la escuela oral y la llamada por 

correspondencia, para que los alumnos se adaptaran a cualquiera de 

ellas segan sus intereses y necesidades. 

La escuela oral impart1a la educación normalista tradicional, 

en la que un grupo de alumnos asiste a un lugar determinado para 

escuchar a un maestro que imparte la cátedra. Sólo que dicha 

asistencia se limitaba a los fines de semana y los periodos 

vacacionales del ciclo escolar. 

La ese;uela por correspondencia, como su nombre indica, enviaba 

por correo, al alumno, los planes de estudio, materiales de 

trabajo, guias didácticas, lecturas de aprendizaje, etc.; todo el 

material necesario para la capacitación del alumno. se trataba de 

un autoaprendizaje. Esto motiv6 anos después, disparidad en el 

nivel de autoaprendizaje logrado por los maestros interinos. Razón 

por la cual, en 1966, quedó prácticamente cancelada dicha 

modalidad. 

Usuarios del ICMEM, y sus condiciones. 

Los maestros interinos son en su mayoría, personas que 

necesitan una fuente de ingresos, debido a la condición precaria 
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en que se encuentran. Soportan condiciones adversas y hasta 
agresiones verbalea, en razón de sus carencias y la urgencia de 

sobrevivir. Provienen en su mayor parte de familias de condición 

social baja o muy humilde, que encuentran en el magisterio, una 

oportunidad de superación social, económica y profesional. 14 

Su nivel cultural es apenas elemental y sus posibilidades de 

acceso a la educación o la cultura, antes de contratarse como 

interinos, son escasas. Las excepciones, como en todo, lo 
confirman. 

Labora1os. 

Los maestros interinos trabajaron siempre en los rincones más 

alejados e inaccesibles de la Entidad. En el decreto mismo de 

creación del Instituto se manifiesta tal situación: fue creado para 

aquellos maestros que por trabajar alejados de la capital estatal, 

se veian imposibilitados por acudir a estudiar la normal a los 

centros donde ésta se irnpartia. 

Corno trabajaban durante la semana, s6lo disponian de s~bados, 

domingos y de los periodos vacacionales de las escuelas, para 

realizar sus estudios de capacitación. Esta ha sido siempre la 

clientela del ICMEM durante sus JO años de vida. 

Los maestros interinos atienden un grupo escolar y dos o m&s 

cuando las condiciones lo ameritan; en ocasiones se responsabilizan 

de la administración de toda la escuela. 15 Si bien en tales casos, 

la escuela no es de administraci6n completa; ésto es, que cuenta 

con grupos en todos los grados del nivel primario. 

14 Egresodos del lnatltuto, entrevht.O. al efecto, señalaron CJJe los al!..m109 del 1a.o., pertenecfan a 
loe estratDtl soclalt:11 • htalldes, r~ a vecn en la •lserla. (Entrevistas a 25 egresados). 

15 Tres de loa entrevi11tndo11, tlNleron 111 experh:ncl• de dirigir y t-r •su ca.rgo una escuela, sin tener 
tl)'Udante o ouxll lar. Mo hay detoa preclaoa de cUllfdo se generaba 1n1 sttunctOO de esa iwtunleza. 
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Salariales. 

Los maestros interinos ocupan y han ocupado siempre la escala 
más baja dentro del magisterio. En el escalafón magisterial, 

aparecen en el peldaf'i.o mas bajo. Perciben, en consecuencia, los 

salarios mas raqulticos del área educativa, pese a desempeñar un 

trabajo semejante al que realizan otros docentes. 

En 1980, por ejemplo, su salario era de J mil 990 pesos; en 

1986, 6 ar.os después, ganaban 58 mil 474.00. En agosto de 1987, 

percibfan 121 mil 429 pesos, al mes. En 1990, 445 mil. 16 

Este es un factor decisivo en el desempeño profesional de los 

maestros interinos. 

Plan de estudios y programa de trabajo del ICMEM. 

Inicialmente, el ICMEM ofreció educación secundaria a sus 

primeros inscritos (1960-1962}. A partir del ciclo escolar 63-64, 

impartió educación normalista a sus alumnos, la mayor!a de ellos 

egresados ·del ciclo secundario impartido ah1. Esa primera 

generación y las siguientes, llevaron el plan de tres ~f\os de 

educación normal, vigente entonces en todas las escuelas de ese 

tipo. El plan que regla desde 1944. 17 

A dicho plan, se af1ad1an algunas materias y actividades 

propias del Instituto de Capacitación: escritura y matemáticas en 

forma intensiva, capacitación docente, danzas de la región, entre 

otras; así como diversos talleres, que libremente podian elegir los 

alumnos: carpinter!a, electricidad, cerería y florería. 

16 Jlt..lnu de la fpoce (:Cf9Ultadaa. 

17 Para et (:f(:!o 72-73, u Implante el plan de estWfos de 4 Dl'ios- Y pera 80·81, ae opruet. el pion de 
e.ti.dios de 5.....,. q., perdJra huta hoy. Lo-. planes de ntu:ffo del IDIEM eran at..p!rvis.to. Y aprobados por lu 
ncuelaa nor.ln cbde opera. 
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surgimiento, desarrollo y expansi6n. 

Toluca, capital del Estado de México, fue declarada sede del 

Instituto de Capacitación Magisterial. Posteriormente, contó con 

agencias foráneas, encargadas de coordinar los cursos a distancia. 
18 

A pesar de estas facilidades, los maestros interinos buscaron 

siempre inscribirse en el centro que operaba en la capital Toluca, 
sobre todo por el prestigio alcanzado por la sede central. 

Cobertura. Matricula. 

Según datos obtenidos, la matricula anual del Instituto de 

capacitación, e~a de 150 a 160 alumnos. 

cuando regia el plan de estudios de 

450 inscritos aproximadamente. 19 
años, hab1a entonces, 

La deserción era reducida - de entre el 5 y 10% -. Lo cual es 

entendible pues una condición básica para renovar contrato laboral 

a los maestros interinos, era precisamente estar inscritos en el 

Instituto y obtener promedio no menor de a.o. De lo contrario, se 

les cancelaba su plaza laboral. 

Titulaci6n. 

En el documento conmemorativo de los XXV años del Instituto 

111 P•r• el cfclo 71-n, hlbo agencias del ICREM en Atlaca.Jlco y Clartltl6n lzcalll. En 73·73, se _.16 
la agencia de MHahualc6yvtl. A psrtlr del ciclo ncolar 75•76 ae deta,.ln6 q..e toda lu es.cuelas no..-les 
estatoln se hlcl•ran cargo. en sus respec:tlYOa CU'"50& de ver..,. de atender l• ~ do ~ltacf6n da 
"1)e'Stros interinos ~so generara en code reglón. Aaf, el ICREM qJed6 pr6cticaRnte descentr•lludo • todm 
lo Entided. 

19 S~ infor-.cl6n recllheclll en los archivos de iracripcl6n de la sede Toluca, pn::iporclor-*- por el 
entonen coordir-*'r del IOEM, profnar Joa~ de l11 Luz Rti>lo R~ro. No CJl.isten datos precisos de In agenc:IH 
for6neas. Pero su -trfcula ero aeoslbl_,te -6a beja q.1e la registrado en Toluca. 
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se afirma que para 1984, la institución habr1a atendido cerca de 

3 mil alumnos. 20 De los cuales, el 90% egresaron con estudios 

terminados y poco menos del 50% se titularon. 

Ultimas propuestas de ouperaci6n y actualización. 

Dentro de las acciones gubernamentales para la superación y 

actualización del magisterio, emprendidas en el Estado de México 

en los últimos años, destacan la creación del Centro coordinador 

de Educación continua para el Magisterio, y del Instituto Superior 

de Ciencias de la Educación. Ambos organismos, CCECMEM e ISCEEM, 

respectivamente, estAn encaminados al propósito de sacar adelante 

el Programa de Actualización y Superación del Magisterio en la 

Entidad. Son parte medular en el Programa de Formación Integral 

diseftado por el gobierno. Son por tanto, organismos de pol1tica 

educativa estatal y por ende, encauzados a lograr los propósitos 

inherentes a la pal1tica, enmarcada en un discurso de tipo 

académico. 

Asi, el Centra Coordinador, CCECMEM, fue creada en 1986, al 

final del sexenio de Alfredo del Mazo y Alfredo Baranda. Una vez 

que se dieron cuenta del rezago en la actualización de los docentes 

y de carencias manifiestas en la capacitación de los mismos. Fue 

a la siguiente administración gubernamental, a quien tocó enfrentar 

las tareas de organización y estructuración de dicho centro. 

Igual habia sucedido con la creación del Instituto, ISCEEM. 

Al final del sexenio de Jiménez Cantú, y como una alternativa 

estatal a la decisión federal de crear la Universidad Pedagógica 

Nacional, UPN, se determinó crear el Instituto Superior de Ciencias 

de la Educación. Que comenzó actividades hasta 1981, con la 

ZO INSTITUJO DE CAPACITACIDN MAGISTERIAL OEL ESJN>O DE MEXICO. 25 AMIVERSARIO. 1959-1984. Toluca, "61t., 
dic. 26, 1964. SegWa Hte doamlnto, ae habr"1 titul.do, pera 1984, 1,400 egreaadoa del IOEI. 
Entrevlata pert>Clf\lll y ~to eitregado por el profesor JO&~ de to Lw. Rtmfo. 24 de j!Jlfo de 1987. 
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administraci6n siguiente, la de Alfredo del Mazo. 

Da la impresión de que ambos organismos surgieron por razones 

pol1ticas y que por iguales razones permanecen: fueron creados por 

decreto a fines de sexenio: comenzaron a trabajar propiamente con 

la siguiente administración, que a su vez, no asimila el engendro 

legado, ni tampoco se atreve a liquidarlo. uno y otro, CCEMEM e 

ISCEEM, dan lo qtte sus posibilidades permiten: no cuentan con un 

presupuesto para el desempeño de sus funciones. * Y su 
infraestructura es deficiente: el primero comenzó actividades con 
una planta laboral de 5 maestros; el segundo, con 3. El ISCEEM 

cuenta ya con edificio propio en Toluca e instalaciones prestadas 

en 2 sedes al interior del Estado. 21 El CCEMEM aún deambula de un 

lado a otro, buscando acomodo fijo en escuelas e instituciones que 

le brindan hospitalidad. 

Huelgan los comentarios a esta politica educativa en la 

Entidad, no del todo propia para un verdadero apoyo a un Programa 

Integral de actualización y superación de los docentes4 Que cuente 

con infraestructura adecuada a los requerimientos y necesidades del 

magisterio estatal. 

creaci6n del ISCEEH. Prop6sitos y resultados. 

como ya qued6 dicho, el Instituto superior de Ciencias de la 

Educación del Estado de México, ISCEEM, surge como instancia 

educativa, contemporánea a la UPN. De hecho, el proyecto inicial 

contemplaba crear la Universidad Educativa o Pedagógica del Estado 

de México. Una expresión del populismo educativo de la época. 

" Eacrµto lo nt.lne de trabi!ijndores ...uales y docentes odscrltOll. 

21 Poro 1990, el ISCEEM cuenta ya con la sede central, Toluco y can sedes en Ecatep:c: y Chateo. Adeili6s de 
otros 1edes-~tua1- en df1tfntos -.nlcipfOll en donde - fl!pflrten esttdios de especfall:r:acil:in diversos. 



97 

El propósito al crear el Instituto, según el discurso 
educativo gubernamental, fue la necesidad de formar personal 

capacitado para elevar el nivel educativo en la Entidad. 22 Lo que 

se lograrla a través de estudios de especialización, maestrías y 

cursos eventuales de actualización a los maestros en activo. Estos 

maestros, al regresar a sus centros de trabajo, mostrarían a sus 

alumnos, los conocimientos adquiridos, elevando as1 la calidad 

educativa de los niveles de primaria, educaci6n media y ~ormal. 

Mjsmo propósito persigue la Universidad Pedagógica. Pese a lo 

cual, en ia era de la modernidad, se acepta plenamente desde los 

circulas oficiales educativos, que la calidad de la educación va 

en declive. Y que el nivel educativo (escolar) en México, no rebasa 

el 4o. grado de primaria. Eso se debe a diversos factores. Lo 

cierto es que las espectativas del discurso educativo, están lejos 

de lograr los objetivos anhelados. 

En el caso del ISCEEM, en el Estado de México, se atiende 

entre 200 y 300 profesores en servicio. una cantidad reducida en 

comparación con los más de 50 mil maestros que integran la planta 

docente del subsistema estatal. Se ha de tener en cuenta además, 

que de estos inscritos en el Instituto, un porcentaje significativo 

(40%), ejercen tareas administrativas o de otra 1ndole, ajenas al 

proceso ensenanza-aprendizaje desarrollado en el aula. Con lo cual 

se incumple en buena medida, el objetivo central del Instituto: 

capacitar a maestros en servicio, a fin de que viertan en~re sus 

alumnos, los frutos de la actualización y superación, alcanzados 

durante su estadía en el ISCEEM. Ese es al menos, el discurso 

educativo explicito. 

Por lo demás, la producción en este centro de formación, es 

pobre. En l.O afies de trabajos, con 4 generaciones de alumnos 

22 Decreto de Creacl6n del lsaEJt. Acuerdo No. 73 dd EJecutlw E11t11tol, 18 de dlcfmwe de 1979. 
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becarios, y otras tantas en diversas maestr1as, sólo cuenta con un 
titulado. Las autoridades educativas suelen pregonar que del 
Instituto han egresado m!s de 2 mil profesores con estudios de 

maestr!a o especialización. Pero de éstos, sólo uno ha dejado un 

trabajo como producto de su formación: una tesis, desconocida aün 

al interior de la comunidad ISCEEM. Fiel reflejo de lo que viven 

la mayor1a de las instituciones de educación superior, en materia 

de titulación. 

El CCEHEH. su política de trabajo y actividades. 

El Centro Coordinador, creado para llevar adelante la 
actualización permanente de los docentes en servicio, se limita a 

proporcionar cursos breves y asesorías, dada la inoperancia en este 

renglón, por parte de las escuelas normales de la entidad, 

responsables de dichas tareas. Por úcuerdo del Ejecutivo Estatal, 

el 17 de enero de 1986, se crea el CCEMEM. 23 Que en consecuencia 

con los lineamentos de profesionalización y superación académicas, 

del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte, as1 como el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 1984-1987, estar1a orientado a encauzar las 

actividades conducentes al mejoramiento y actualizaci6n del 

magisterio, dentro de un programa estrechamente vinculado a la 

política del Gobierno del Estado, en aras de propiciar una mejor 

calidad educativa. 24 Lo que se lograr1a aprovechando los recursos 

disponibles de las escuelas normales, y organizando las tareas 

encomendadas a éstas y que no realizan adecuadamente. 25 

23 GACETA OE COBIEtilO. Te.> CXLI. Secc. ~- No. 1Z. Toluca de lerdo, viernes 17 de ener-o de 1966. p. 

'· 
24 Ida.. Cfr-t. OCIO.MUTO INFORMATIVO. Centr-o Coordinador- de EciJcacfón Contfrwa per-8 el Magfatedo del 

EatlKto de "6xico. Ener-o 1987. p. 1. 

2S Oecr-eto de cr-eoclón y Doa.ento Informativo. mencfonocto.. Cfr-t. Retor-. a la cda::ación Norw1l 
lnfo......:IM B4s.lca, p. ti. 
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La estrategia del CCEMEM, como su nombre indica, ser1a la 

educación continua: 

11 La educación continua ha de referirse no sólo .i la 

resolución de problemas inmediatos de la práctica 

educativa, sino también a un proceso de reflexión 
sistemática de la misma que posibilite al docente e1 
rescate de su experiencia y la reinterpretación y 
readecuación de su práctica , 26 

Estrategia que ha resultado ser inconsistente, aislada y 

escasa en la práctica. • 

De cualquier modo, el centro Coordinador y el Instituto 

superior de Ciencias de la Educación, podrian ser instancias 

oficiales de promoci6n tanto de la capacitación y actualización 

docente, como de la superación profesional del magíster io del 

Estado de México; siempre y cuando fortalezcan su infraestructura 

y reciban los apoyos necesarios a tal efecto. 

26 ooc~to inforwmtlvo, Centro Coordinndor, p. 3. 

•En 1987, por eJiemip\o, la COordlnocl6n del centro lnfor.ó que se pr~rlan Z8 n#'S09 de actualizacl6n. 
MI 1hp..1lero un curso pcu· cndo micuela no.--l, ~hay 40 de fft•• en el E•hdo. tMs.. cunao atterde entr-e 5D 
y 60 ~tras; -.enos de 2 •ll profesorH. Met'1otl del 4S del mglsterto. 
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Capítulo 4 DB LOS PROBLEMAS CRONXCOS y LOS REZAGOS PBRMANBN'l'EB EN 

BDUCl\CION. 

Como proceso social realizado entre individuos, la educaci6n 

se efectúa en medio de contradicciones y no siempre por el rumbo 
que quisieran los involucrados en ella. As1, el "deber ser" 

educativo, no logra muchas de sus espectativas a la hora de su 

concreción. En México, las aspiraciones por alcanzar el pleno 

desarrollo individual y social, a través de la educación, están 

lejos de lograrse. Los anhelos por forjar ciudadanos integras, via 

el proceso educativo, se ven seriamente cuestionados por los miles 

de presos que saturan los centros carcelarios del pa1s, asi como 

por el incremento en los indices de corrupción entre los 

funcionarios del gobierno, por citar sólo dos ejemplos. Unos y 
otros, encarcelados y corruptos, han sido educados en el modelo 

educativo que nos rige. 

En el Estado de México, . ae advierten también problemas 

crónicos en educación: analfabetismo, deserción, reprobaci.6n, baja 

eficiencia terminal en el nivel básico, y baja calidad en la 

formación normalista, entre otros. Problemas que desmienten en gran 

medida, el tan ansiado progreso social y el desarrollo individual 

pregonados en el discurso educativo del gobierno. Al contrastar 

estos problemas y atrasos parecerla que el discurso gubernamental 

en materia educativa camina por un sendero ajeno al que a diario 

se gesta en el proceso rea 1, concreto, de la educación, en la 

cotidianidad educativa. 

Si la educación se nutre del discurso politice, de programas 

y planes de trabajo oficiales, de lineamientos y directrices 

teórico-metodol6gicos, emanados de las esferas gubername~tales; se 

alimenta también de la relación maestro-alumnos. De los intereses 

y espectativas que consigo cargan uno y otros; asi como de los 

diversos factores familiares y sociales que atañen a ambos. 
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El discurso educativo oficial, sus programas y planes de 

estudio, existen precisamente en raz6n del binomio maestro-alumnos. 

Es en tal relación, donde se concreta la parte medular del proceso 

educativo. Es esta cotidianidad gestada en el encuentro e 
interacción maestro-alumnos, la que sintetiza los esfuerzos 
desplegados en educación. Permite, as1 mismo, evaluar la calidad 

y cantidad de dichos esfuerzos, as1 corno sus resultados más 

destacados o manifiestos. 

Una vez detectados los alcances y resultados de tales 
esfuerzos, es posible advertir el nivel en que se logran los 

propósitos y espectativas que suscita el discurso educativo del 

gobierno. Discurso al que contradicen en forma permanente los 

resultados manifiestos por esta cotidianidad educativa. Una 

realidad que escapa al discurso politico, a sus informes y 

estadisticas y que, no obstante, da cuenta cabal del diario 

acontecer de la educación. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y 

de tal sentencia no escapa la educación. Sirvan algunos ejemplos 

para corroborarlo. 

Desaroi6n y r&probuoi6n. 

Datos recientes emitidos por el gobierno estatal, sefialan que 

en educación bAsica, la eficiencia terminal es apenas del 50% ~ 
Problema que, como otros aledafios a él, no es de ahora. Desde 1979, 

se advertía en la Entidad que la deserción y reprobación en el 

nivel primario, era un asunto alarmante y constitu1a preocupación 

especial a nivel nacional: 

"Entre los grandes problemas que afectan al ciclo 

primario del Sistema Educativo Nacional, los que se 

refieren a su baja eficiencia interna han preocupado 

1 AGEMOA ESTADISTICA. Julio 199Z. Oepirt~to de Sht-s•Slbdlreccióo de Plancacl6n EWcutiva. Toluca. 
Mi1h Datoa del ciclo escolar 89·90. 
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seriamente a las autoridades educativas en los Qltimos 

años . • • el indice de eficiencia escolar en el ciclo 
primario no puede decirse que es satisfactorio. Algunos 

indicadores que manifiestan esta situación son, entre 

otros, la baja retención que presenta el Sistema a lo 

largo del ciclo y el elevado desperdicio escolar que eso 

supone" 2• 

Los indices de reprobación y deserción de entonces, como los 

de ahora, no son nada alagileños: a nivel nacional, de cada l.00 

niflos que ingresaban a primero, sólo 44 terminaban. Hay un 

desperdicio escolar de 56 alumnos por cada 100. De esos 56 que por 

una u otra razón abandonaban la educación básica, 29 se quedaban 

desde el primer a.ño 3• 

En el Estado de México, desde entonces, las cosas no andaban 

mucho mejor: de cada 100 inscritos en primaria, 60 terminaban y 40 

se desperdiciaban. De éstos 40, 24 no terminaban ni el primer ano 
4• En 1990, el problema se ha agudizado, ahora es más grave: de 

cada 100 inscritos, 50 se desperdician y 50 terminan. 

A tal deoerción tan elevada, se añade la reprobación de 

quienes no desertan. Reprobación que desde entonces, 1979, causó 

alarma: Primer aflo: 21.SJ'; 2do. ano 8.83%; 3er a~o 11.88%; 4to. 

ario 11.07%; 5o. aflo 7.65% y, Sexto G~ado: 2.69% 5. 

La reprobación existe en todos los niveles educativos. 

Preocupación especial causa la reprobación en educación normal, el 

z EMSCa...>11..A OE LA UCTO·ESCRITURA EJI LAS ESnELAS PIUNMIAS DE LA CllmAD DE JDUJCA. Depart.-ento de 
Planeecidn Eó.Eatlva y Control T'cnlco. Ar. de Jnve9tl;ac:ldn Ecb:atlva. Toluca, Mb., -.yo de 1979, 111 A>· 

3 ldm. Data. correspon::Hentes a la generación 71·77. 

4 lblde.. pp. 5·6. 

5 lbldc. p. 7. Datos del ciclo escolar 74·75. 
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nivel en que ee forman los futuros educadores de los niftos. 

La reprobación en oducaoi6n normal. Estudio de caso. 

La Escuela Normal No. 1 del Estado de México, con sede en 

Toluca, es considerada ejemplo a seguir por su experiencia y 

tradición educativa, el profesionalismo de sus docente~ y la 

supuesta calidad de sus egresados. se le considera el prototipo en 

su género. 

En 1964, un grupo de profesores de dicha escuela, preocupados 
por el alto indice de reprobación registrado, realizó un estudio 

de este fenómeno, que abarcó 25 ciclos escalares: desde 1959 a 

1983. un periodo muy amplio, en una escuela de significativo 

reconocimiento en la Entidad. El estudio, además, se realizó con 

toda la población escolar de esos anos: 704 grupos, con un total 

de 27 mil 669 alumnos. Lo cual amplia la validez de los resultados 

obtenidos: 68.2% indice de reprobación más alto, registrado en el 

ciclo 59-60. Para consuelo, en el ciclo 71-72, se registró el 

indice de reprobación más bajo: 17.3%. cifra poco alentadora para 

el nivel de estudios normalistas ~ 

Los resultados principales del trabajo da investigaoi6n referido 

aoni 

"En el plan de tres anos se observa que la reprobación 

más alta es en el ciclo escolar 1959-1960 con un 68.2% 

siendo ésta la más alta de todos los ciclos escolares en 

que se hizo el estudio; en este mismo plan se observa la 

reprobación más baja en el ciclo escolar 1971-1972 que 

es el último ciclo de este plan y cuyo porcentaje es de 

6 LA REPROflACIOti Estot.AR EM LA ESQJELA ilORMAl 910. 1 DEL ESTADO DE MEXIC00 ÓUW.JE 25 Aios ESCOLARES, DE 
1959·1969 A 198Z·19SJ. Pedro c.rt.Jal Julrez. Escuel• Morw1l 1110. 1 del E•tedo de lllúfco. Instituto de 
Cepacltecl6n Maglaterlal. Seccliln de lflV'Ntfgacldn EcUcatfva. Joluca, Mfllfco, julio de 191114. 
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17.3%. 

"En el plan de cuatro años el porcentaje más bajo de 

reprobación se presenta en el periodo escolar 1972-1973 

con un 24.2% y el más alto en 1974-1975 con un 42.7%. 

ºEn el plan de cinco anos se observa la reprobación más 

baja al iniciarse este plan o sea en el ciclo escolar 

1976-1977 con un 30.9%; y el más alto en el de 1979-1980 

con un 43.3%" 7 • 

Lo anterior cuestiona seriamente el aprovechamiento en los 

estudios normalistas. Y deja entrever las limitaciones y 
deficiencias que tienen tales programas de estudio. 

Datos significativos por ser precisamente los egresados con 

dicha formación, quienes tendrán a su cargo la educación primaria 

o elemental de los niflos. A quienes sin duda, transmitirán los 

conocimientos adquiridos en los arios de formación profesional; pero 

también todas las carencias e ineficiencias de la preparación 

normal is ta. 

Reales oport.unidados de superación y actualización de los Docentes. 

Llevando a cuestas la carga educativa de los estudios 
normalistas, el maestro enfrenta sus responsabilidades como 
docente. Ante el grupo escolar, mostrará también las limitaciones 
y deficiencias de dicha formación. 

El problema de la suficiente o insuficiente calidad 
profesional de los maestros, no lo determina el hecho de egresar 
de la escuela normal; tampoco el ingreso a la práctica docente. 

7 lck. - V(!I"' CUl!ldro-rnum:n Ane1to 1 del capitulo. 
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Dicho problema se manifiesta precisamente cuando el profesor está 

frente al grupo escolar. Es ah1 cuando el docente se da cuenta de 

las capacidades adquiridas durante su formaci6n normalista; 
asimismo, advierte las carencias que tiene, para coordinar el 

proceso ensefianza-aprendizaje de sus educandos y de él mismo. 

En razón de ser tantas y tales las limitaciones y deficiencias 

de la educación normalista, es que se ha diseñado a nivel oficial, 

el programa permanente de actualización y superación de los 
docentes. El discurso educativo gubernamental, insisto en lll 

necesidad de llevar a cabo tal programa, en aras de alcanzar una 

mejor calidad de la educación y un progreso sensible en la 

profesionalizaci6n magisterial. 

La preocupación constante de la pol1tica educativa por ofrecer 

actualización y superación a los docentes, data de hace tiempo: 

"La actualizaci6n y mejoramiento profesional del 

magisterio constituyen un requisito fundamental para 

lograr cualquier propósito de desarrollo en materia 

educativa. Esto no es s6lo una preocupación de orden 

técnico, sino una de las demandas más reiteradas de los 

maestros" 8. 

Capacitación y actualización que buscan mejorar y superar el 

nivel profesional de los docentes. Este proceso consiste en 

ºactividades que rebasan el campo de lo estrictamente 

profesional y se concibe la superación personal en su 

sentido más amplio que abarca desde las acciones que 

tiendan a mejorar la labor docente .en su actividad 

ac~démica en sus funciones de orden administrativa, hasta 

8 OllG1UUZACICll DE LA EDUCACICll EN EL ESTADO DE tEXICO. (1975-1980). Josfr Man.Jel cas.nnovo P. e llWI 
Cilrdentl• Barraza. Dcpto. de Plmwoc:ión, EdJcattva Toluca, México, A~to de 1981 p. 82:. 
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aquellas que amplían su ámbito cultural y le proporcionan 

elementos para desarrollar con mayor capacidad tareas de 

extensión a la comunidad 11 9 

En s1ntesis, 

11 La superación permanente del magisterio es la 

importancia primordial dentro de la tarea educativa, de 

la aptitud y preparación del maestro depende, en buena 

medida, la calidad de la educaci6n 11 .tq 

El discurso sobre la actualización y la superación, insiste 

en todo aquello que de alguna manera permite al docente en 

funciones, mejorar substancialmente su desempeño profesional; 
elevar su nivel cultural, su sensibilidad hacia los problemas 

sociales, familiares y de toda 1ndole de sus alumnos. Abarca todo 

lo que forma e informa al maestro. 

De este proceso depende en gran medida la calidad del trabajo 

en el aula. De lo que el profesor alimente su entendimiento, de eso 

abreva el alumno. Lo que asimilamos culturalmente, lo vertimos en 

el aula. 

Si bien, c.:omo señala Freire, la educación es un proceso de 

mutuo aprendizaje entre maestro y alumnos, un intercambio constante 

de experiencias, no ha de olvidarse que también se realiza una 

transferencia de conocimientos, valores, actitudes, creencias y 

deficiencias de personalidad. El alumno, por as1 decir, 'copia 1 del 

maestro, todo lo que ve en él; aprende mAs de lo que mira y admira, 

que de lo que oye o se le dice. 

y ldail. 

1º lbicbl. 
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Este programa de actualización y superación del magfsterio ha 

existido a lo largo del periodo que trata la tesis. A él están 

encaminados ciertamente, esfuerzos como la. creación del ISCEEM y 

del CCECMEM, ya me_ncionados, por citar dos casos. Condiciones 

sociales, económicas y de otra 1ndole, propias de los maestros en 

servicio, no permiten \ln cabal cumplimiento de las aspiraciones de 

dicho programa; que a la hora de operar, encuentra como todo 

proceso social entre individuos, mUltiples factores adversos. 

F.sas son pues, las posibilidades reales de actualización y 

superación que a nivel oficial se ofrec~n al magisterio del Estado 

de México. Hay otras, las que los propios maestros, se proveen. 

Tul es el caso de las lecturas que efectQan por cuenta propia. Como 

se muestra enseguida: 

Las lecturas de entretenimiento entre los maestros. 

Los maestros, según un sondeo, muestran escaso interés por 

apropiarse de un bagaje académico, informativo y cultural, que les 

permita, en parte, equilibrar los desajustes o limitaciones de su 

formación. su alimento intelectual son lecturas poco provechosas 

y con frecuencia, literatura de reputación dudosa: 

Un sector de profesores - de todas las niveles educativos -

lee periódicos deportivos como 11 Esto11 y "Ovaciones". Consulta y se 

informa en revistas como "Impacto 11 , 11 Siempre11 , 11contenido11 y 
11 Selecciones", entre otras. Las ma~stras, por su parte, se nutren 

en revistas como '1Vanidades", 11 Kena 11 , "Bárbara cris 11 , 11 Activa" y 

otras de su género. Maestros y maestras acostumbran consultar el 
11 tele-gu1a 11 semannl. 

Tal se desprende de los resultados obtenidos en la 
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Investigaci6n Lo que leen los profesores, efectuada en 1984 11 . 

En ese entonces, corr1a de mano en mano, la edición "Lo Negro 

del Negro Ourazo". Publicación muy leida tambilm entre la .comunidad 

magisterial. Según refiere la investigación antes dicha. 

La investigación es significativa pues consultó a personal de 

todos los niveles educativos, en toda la zona de Toluca y cuyos 
a~os de servicio docente fluctuaba entre l y 27. 

De las condiciones en el aula. 

A las deficiencias propias de la formación normalista, y el 

desdén de los maestros, por apropiarse de información académica 

confiable, v1a las lecturas, se anaden las condiciones no siempre 

adecuadas, que se tienen en el aula, a la hora de llevar a cabo el 
proceso de la educación: material didáctico escaso o inadecuado; 

ensenanza tradicional verbalista; uso excesivo del pizarrón en 

detrimento de otras opciones pedagógicas; manejo impropio e 

insuficiente de los libros de texto en el nivel primario; pobre 

contenido académico-cultural de los libros de texto del nivel medio 

básico (secundaria}; factores todos que influyen aün más en el 

deterioro del trabajo profesional del maestro y en la caljrlad de 

la educación que se imparte. Diversos trabajos de investigación, 

dan cuenta de todas estas anomalías mencionadas 12 

11 LO QUE LEEN LOS PROFESOAES. A~tfn RlllllDS (Coord.) Oepto. de Tecnologfa Educativo. Unidad da 
Dcx:U11mtac:l6n v Dlfut>i6n. 1nforw: Anual, •vu 1984. 

12 Lo relativo• la CM:asez del -terl•l dld6c.tlco en h1s ~los y el uso ln.dcoc:Ulldo q.- Me hoce dal poco 
•terl•l exhtentc, e1t6 C009tW*io en •l lnfo1'9C fll"lllll di la lnvesth¡QCtón •Loa reeur.oe dldktlcos con~ 
cuenten 1 .. e111:ue1 .. estatales y au utll hocl6n (1981-1982)•, Ocpto. de Tccnologfo ~ttvn. unidad de 
lnYHtlpcl6n, Toluca, Mb,fco, 1982. 114 ~· 

Eata invttttgacldn da cuent• tlllblin del .e:todo wrbll lsta tradlclDMI con que trat.jen los ~trm¡ 
llpOYadoG prefcrent~te en el wo del pharr6n. 

Por su parte, el inform final de la lnvestl;ecldn •Los libra. de texto 11r11tuitos en l11111 aa..lu 
prl-rrn1•. Oept:o. de Tecnolog(a Ecl.JeatlYll. Unidad Tknlca y de 1nvettl;aclón, sept •• 191113. 143 W• -611 llf'Cllo 
de 1,.tn.1111COt09, do cuenta dal 9m11ejo deficiente de loa llt>ni. de tcato, en CIU:acl6n prl-rla. 

Por otro 1.0:., le lnvestipclón •Ancteclcnes brnc:a acerca del contenido de loa libros de tcato de 
pri•r groda de seclrdario•,.11n au rrporte fln11l, concluye en tomo •l cantenldo KlldAalco-cult...,•l de dichos 
textOt1. Contenido lt .. itado y tendcni:loso. · 
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En este ambiente y con tales condiciones, el maestro lleva a 

cabo su trabajo. Amén ~e otro tipo de adversidades sociales de sus 
alumnos, como carencia de recursos económicos y desnutrición; 

acentuados ambos en las zonas semi-urbana, rural e ind1gena. 

Esta es la realidad concreta de la educación. Esos sus 

rosultados, no siempre coincidentes con los alcances anunciados en 

el discurso educativo del gobierno. Las autoridades no desconocen 

estas deficiencias y limitaciones, tampoco las eluden. Han 

pregonado y proponen soluciones al respecto. As1, desde finales de 
los 70 hay indicios por realizar esfuerzos para remediar los males: 

11 El problema se ha enfrentado 

especialmente con medidas que 

preparación cientif ico-teórica 

disponiendo la construcción 

por distintos medios, 

tienden a mejorar la 

de los docentes y 

y equipamiento de 

instalaciones escolares, para adecuarlas a las 

necesidades del servicio" 1~ 

Pero los problemas continúan y, al parecer, los esfuerzos 

empeñados, han estado por debajo de las necesidades y la creciente 

demanda educativa. 

Lo que resulta de todo ello. 

Con esta visión de conjunto entorno a la realidad en la que 

efectivamente se realiza la educación, se tiene un mejor grado de 

objetividad, respecto a la cotidianidad educativa concreta, permite 

asentar los pies en la tierra, aquilatar el verdadero alcance de 

los datos oficiales, en torno al crecimiento y desarrollO del área 

educativa y la calidad del servicio que se ofrece. 
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si bien no son todos, estos aspectos y datos precisos en tanto 

se integran en una visión de conjunto, permiten una construcción 

más completa y acabada del panorama educativo. Este, es más apegado 

a la verdad en tanto englobe todos sus componentes: la politica 

educativa, los lineamientos y directrices que sigue¡ sus programas 

y proyectos, sus resultados y la problemática cotidiana que 
enfrenta. 

Los datos que oficialmente manejan los informes anuales o 

sexenales de los gobiernos en este pa!s, tienen una dinámica propia 

y especlf ica: resaltar los esfuerzos realizados por los 

informantes. o bien, justificar el dispendio de los gastos 
efectuados. Esto sucede en todos los órdenes de la vida económica, 

polltica y social de la nación. En el renglón educativo, igual. 

Los datos oficiales y la cotidianidad educativa, no van 

definitivamente de la mano. Pero tampoco pertenecen a mundos 

di:;.tintos. Son parte de un todo, contradictorio en sl y en sus 

manifestaciones. Por eso encontramos contrariedades entre el 

discurso educativo y los resultados obtenidos; entre los programas 

propuestos y las metas alcanzadas; entre los propósitos iniciales 

y los frutos cosechados: en fin, entre lo que se dice y lo que se 

hace. 

La cotidianidad educativa es una advertencia permanente ante 

los excesos y desplantes oficiales en el manipuleo de cifras y 

datos respect~ a los alcances obtenidos. La cotidianidad permite 

sopesar los resultados objetivos. 

Es lo que nos permite saber con precisión, si el maestro 

conoce su profesión; sus instrumentos de trabajo; en qué medida los 

utiliza; si el educando avanza en su proceso de aprendizaje y cuál 

sea la calidad de este avance; cu~l su at~aso en relación al nivel 

alcanzado por otros compafteros suyos, etc. Aspectos todos que son 
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preocupación constante de los agentes centrales del proceso 
educativo, maestros, alumnos y padres de familia. 

Los datos de esta cotidianidad, sin duda, alimentan las cifras 
y datos globales de los informes oficiales; pero pasa en ellos 

inadvertida. Parecerla no existir. De hecho, estos informes rara 

vez hablan de la problcmAtica educativa; y cuando lo hacen, es de 

manera genérica e imprecisa. Lo que sucede a diario sin embargo es 

otra cosa: el proceso educativo enfrenta problemas graves. Se 

trabaja en medio de ellos. La comunidad escolar los resuelve, 

precisamente en la medida que los enfrenta. 

Como proceso dialéctico, la educación se mueve en estas 

contradicciones. Lo aqui expuesto no pretende resolverlas, sino 

intentar explicarlas en el contexto en que se verifican. ¿Por qué 

con tanto miles de millones de pesos destinados a la educación cada 

año, subsiste el analfabetismo? Porque precisamente el modelo 

económico que sustenta a la educación, genera y amplia las 

desigualdades sociales. Y el analfabetismo en México, es buen caldo 

de cultivo para mantener y fomentar tal estado de cosas. Lo cual 

contradice la aspiración fundamental de la educación: el desarrollo 

social equitativo para todos; segó.n reza el pregón oficial, 

mostrado a lo largo de la tesis. 

¿Por qué los miles de millones invertidos en educación, 

sexenio tras sexenio, no convierten en realidad las espectativas 

promocionales de la educación en forma cabal y oportuna? o es 

porque dichos cursos no llegan en su totalidad al asunto para el 

que han sido destinados; o bien, son insuficientes para problema 

tan grave y complejo. En cualquier caso, los anhelos de politices 

y autoridades en materia de educación, se muestran generalmente muy 

por encima de los alcances obtenidos. 
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¿Cómo explicar el propósito del discurso educativo oficial, 

en el sentido de hacer de la educación el eje de sus esfuerzos, y 
sostener, al mismo tiempo, significativo indice de maestros 
interinos? ¿Y cómo entender la permanencia de este tipo de 
docentes, al tiempo que baja sensiblemente la demanda en educación 

normalista? Por razones económicas que han colocado a gran parte 

del magisterio en condiciones de penuria, y en un deterioro de 

imagen social evidente. 

Los esfuerzos gubernamentales por resarcir las percepciones 

salariales de los profesores, son desatendidas o desdefiadas en los 

hechos, por los cientos de maestros que por razones económicas o 

de otra 1ndole, prefieren ocuparse de menesteres mejor remunerados 

que la docencia. 

Y as1 se podr1a continuar desglosando la explicación de cada 

una de las contradicciones advertidas en el área educativa, en su 

relación con el proyecto po11tico-econ6mico del pa1s. 
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CONCLUSIONES 

Resei"iado el período 1970-1990 en el Estado de México; y 

~abiendo vislumbrado las directrices de pol1tica educativa que 
jlleva implicitas el dlscurso oficial, asi como las acciones de 
·gobierno relativas a dicha área, resulta dificil consignar aqu1 

todas las consideraciones que vienen a la mente, Una vez expuesto 

el panorama descrito a lo largo de la tesis. Por lo que en este 

apartado final, quedan anotadas sólo algunas conclusiones, 
resultado del proceso de exposición y análisis tanto de los cambios 

suscitados en dicha Entidad, como del desarrollo de la educación 

pregonado en el discurso gubernamental, durante los años en 

cuestión. 

Si bien estas consideraciones o conclusiones son elaboradas 
a partir del discurso mismo, y de la realidad que lo sustenta, no 

dejan de ser expresión cabal de la torna de posición del sustentante 

frente a los asuntos que aborda el susodicho discurso, y las formas 

especificas en que pretende resolverlos. Las conclusiones pues se 

fincan en el objeto central de la tesis: la politica educativa que 

corre al parejo del discurso oficial, la que éste lleva consigo; 

y, en el cual, aquélla se expresa. 

Esta aclaración es apropiada pues del material expuesto, 

pueden resultar conclusiones consideraciones diferentes u 

opuestas. Y es que de una misma realidad, de una misma información, 

se pueden hacer consideraciones ~ obtener conclusiones diferentes, 

disimiles y hasta opuestas. Todo depende del 1 ángulo 1 desde el cual 

se escudrine dicha información. 

No ha de extrañar pues si las conclusiones descritas a 

continuación, parecen diferentes a las que manifiesta el discurso 

educativo; o incluso, si son ajenas a lo que públicamente pregonan 

los gobernantes en turno y autoridades educativas respectivas. Es 
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decir, a partir de los datos o logros qué en materia educativa 

proclama cada sexenio, se pueden obtener conclusiones diferentes. 

En el caso del Estado de México, los gobernantes del periodo 70-

90, han pregonado incansablemente que la educación en dicha 

Entidad, va viento en popa. Es, lo menos, ejemplo y paradigma a 

nivel nacic;mal. Y para demostrarlo, exhiben ostensiblemente las 
metas alcanzadas en dicho renglón. Con lo que dejan al 

descubierto, los objetivos no conseguidos, los propósitos 
incumplidos. Estos ültirnos, verdaderos problemas que desdicen en 

gran medida, lo afirmado por el discurso mismo. 

El propósito central, incum.p1ido 

El discurso educativo oficial del pais, y en el caso 
especlf ico del Estado de México, genera y propala entre la 

población espectativas que no se han de alcanzar: pregona que la 

educación es el camino por el que se habrá de lograr el progreso 

de la nación y el desarrollo integral de sus individuos. Ambos, 

desarrollo y progreso, similares a los que han alcanzado los asi 

llamados paises del primer mundo. Por ser ese, el modelo de pa!s 

al que aspira México, segíin voz de gobernantes, pol!ticos y 

autoridades educativas en turno. Con la educación todo se alcanza, 

sin ella, poco se obtiene, proclama en forma insistente el discurso 

politice de la educación. 

Estos pronunciamientos pretenden hacer de la educación 

(escolar) una especie de instrumento mágico que permitirá a los 

educandos, tener acceso pleno a niveles de bienestar y desarrollo, 

incumplidos hasta ahora para la mayoría de los mexicanos. Tal ha 

sido el discurso gubernamental respecto a la educación en los 

íiltimos anos. En el Estado de México y segan lo expuesto a lo largo 

de la tesis, esto queda plenamente demostrado, en el periodo 1970-

1990. 
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Los gobiernos posrevolucionarios han insistido en asignarle 

a la educación un carácter transformador. Pregonando que con 

educación quedarán resueltos los muchos y graves problemas 
estructurales que como nación padecemos. Entre otros: pobreza, bajo 

1ndice de escolaridad, calidad educativa deficiente, atraso y 
rezado educativos. Y todo lo que de éstos, deriva. 

El gobierno pregona y presenta la educación como la tabla de 

salvación para todos esos problemas sociales, que en México no ha 

podido resolver la denominada Revolución Mexicana. Esos mismos 

gobiernos han visto cómo los suenos de grandeza anhelados, no sólo 
han quedado en eso, en simples utopías espectaculares, sino que el 
proceso social parece ir en sentido adverso: ante el anhelo de 

progreso nacional , se advierten las sucesivas crisis económicas 

y politicas de los ültimos años. Al desarrollo individual, 

pregonado por el discurso educativo, se opone el incremento 

constante de los niveles de pobreza, desnutrición y miseria de 

amplios nücleos de población marginada o de las zonas rural o 

ind1gena: 41.2 millones de pobres en México, de los cuales, 17 

viven en la pobreza extrema (miseria e indigencia), segün datOs del 

más reciente informe del programa gubernamental para el combate a 

la pobreza. 1 

Pobreza y miseria enclavadas en los mismo centros. urbanos, 

zonas tradicionalmente consideradas como del progreso nacional • 

En ellas, el 6% de los hogares 11 viven en la indigencia, la mayor1a 

de ellos, concentrados en la capital del pais". 2 Este 6% de 

miserables que habitan en la capital del pa1s suman ya millón y 

medio de habitantes; quienes llevan una dieta raquítica (INAH), lo 

cual ha tra1do como consecuencia "altos indices de desnutrición y 

1 JORNADA. 29·12·91. Progr- Moctonsl d3' Solidorlded, •ludiendo a 161 estudio del Cl"fltro de An6li•t• e 
lnvcatigaci6n Euini!.lca. Datos conflr11111do9 1i1 año despu6s por dicho prOllr_., Cfrt.: J<Jl:MADA. 6-9-1992. 

2 UMO + lMQ. Z2·9·1990. C:C.f•l6n Econ61tlca par• ,,_rtca llltil'IQ y el curibc (CE.PAL). 
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enfermedades gastrointestinales 11 • 

Estas cifras espectaculares, mencionadas en los informes de 
organismos oficiales, relativas al combate a la pobreza y la 

miseria desmienten y cuestionan seriamente los alcances que en 

materia social y económica, pregonan los informes de gobierno de 

cada sexenio. Estos, en general, consignan las multimillonarias 

cifras alcanzadas por la econom1a nacional. Cifras que al parecer, 
no repercuten en esos miles de miserables e indigentes. 

Frente a esta realidad, la educaci6n se ve no sólo 
imposibilitada para resolver tan grave estado de cosas, sino 

también quizá, incapaz de incidir en asuntos que no son de su plena 

y exclusiva competencia. Pues todos esos problemas pertenecen al 

ámbito politice y social. En este sentido cabe cuestionar la 

propuesta educativa oficial en torno a que la educación nos sacará 

adelante como individuos y como nación. 

Lejos de alcanzar el progreso y desarrollo anhelados, v1a la 

educación, en México crecen la pobreza y la miseria entre los 

iletrados y aquellos que carecen de un determinado grado de 

escolaridad. Un reciente informe al respecto, asegura que: 11 Los 

trabajadores con bajo nivel de escolaridad -seis años o menos

representan dos tercios del total de la población económicamente 

activa en México y constituyen los grupos más pobres de la 

sociedad 11 • 
4 

Los hijos de este sector de pobres; resienten de manera 

drástica, los efectos de tal situación. En este sentido se 

pronunció el informe dado a conocer durante la 9a. Jornada centro 

occidental del siglo XXI. En él se destaca que: 11 Por lo menos la 

3 ldim. ~ canfl..- la Dlrec.cldn Genc!-al de servicioa N6dlcoa del Depert.-nto del Distrito. ftótral. 

4 EXCfLSIOlt. 27-12·91. un eatudfo de lgnM:IO Ll..a "ultrón. 
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mitad de la población infantil de México afronta alguno de los tres 
grados de desnutrición marcados en las tablas de control 11 , segün 

datos de la Secretaria de salud. 5 Lo que trae consecuencias como 

ésta: "En México, la esperanza de vida de los pobres, es 20 años 

menor a la de los rices". 6 

Si la educación no logra ni resolver su propia problemática, 

menos será capaz de erradicar esta pobreza y miseria que padecen 

mil lenes de mexicanos. ¿Cómo se podrá entonces, a través de la 

educación, alcanzar el progreso nacional, el desarrollo social y 

el bienestar individual, que pregona el discurso educativo oficial? 

El analfabetismo como constante social, deja en entredicho el 

propósito manifiesto del proyecto educativo gubernamental. 

Igualmente, los bajo~ niveles de escolaridad, oficialmente 

aceptados, desmienten los tan ansiados logros a que aspira el 

discurso. Problemas ancestrales como la reprobación y deserción 

escolares, cuestionan seriamente si en verdad, como se pregoni\ 

desde los niveles del gobierno, la educación, por s1 misma y tnl 

como opera en México, es factor determinante del progreso nacional, 

y del desarrollo individual. Progreso y desarrollo que alcanzan 

seguramente algunos sectores o grupos sociales determinados. Pero 

que no llega a los grandes nücleos de población empobrecida. 

En todo caso, este progreso cuando llega, lo hace acompañado 

ciertamente de fenómenos sociales nada atractivos como el 

incremento en los niveles de pobreza de los ya de por si 

empobrecidos; aumento masivo de la llamada economia informal; 

descenso en la calidad de vida y educativa que se imparte. No 

obstante, el discurso de la modernidad insiste en trabajar por el 

5 EXCELSIOR. 27-9·91. E~icf6n del o .... Ja.I! lul• Al"'l"C!Ola Potenco. Pl"'esfdcnte del Colegio de Pedlatl"'f• 
de JalillCO. 

6 l.llO • t.M>. 8·9•90. Jnfor.e Arull del Banco Ml.nHal: •Repol"'tc del desarrollo ....-dial 1990 sobre I• 
pcbrer.-. 
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llamado progreso nacional , para lo cual la educación juega un 

papel decisivo. 

Por lógica y sentido comün, ¿no seria preferible resolver la 
pobreza y miseria extremas, antes que alcanzar niveles de bienestar 

y desarrollo social, similares a los que conoce el llamado primer 

mundo? Está visto que en México, la educación no está para tales 
desplantes. como tampoco ha resuelto asuntos de su propia 

especificidad como la deserción y la reprobación, la baja calidad 
educativa y el analfabetismo, entre otros. 

E11 111 P.!1tuUn do Móx leo, luego do 10 Ltl\ou dr oufuor·zo !Ir 1.1 

Campana de Alfabetización -CAEM- aún se reconoce que hay 800 mil 

analfabetos. cuando que en 1982, el gobierno hab1a informado que 

eran 750 mil. Este problema no sólo no se ha resuelto, sino que 

incluso aumenta. 

Acerca de lo que no precisa el discurso educativo 

El discurso gubernamental no previene a los gobernados, sobre 

las consecuencias que trae consigo el modelo de desarrollo que 

proclama y promociona dicho discurso. En asuntos de la educación, 

no advierte sobre la posibilidad de que no se alcancen las 

cspectativas proclamadas. Tampoco previene acerca de la posibilidad 

de educarse como sucede frecuentemente en México y no obstante, 

no acceder a niveles de progreso y bienestar. Menos previene sobre 

las dificultades que conlleva el anhelo por educarse. 

El discurso oficial de la educación, alude solamente a una 

parte, a un aspecto del asunto, ve solo un lado de la moneda: aquél 

en que se puede apreciar progreso y bienestar. A donde acceden 

ciertamente grupos y sectores sociales determinados. El discurso 

no toca la otra parte del problema: ¿qué sucede con aquellos 

individuos y grupos sociales, que quedan no sólo al margen del 



121 

progreso y el bienestar, sino incluso fuera del proceso educativo 
(escolarizado)? 

una vez que las espectativas del discurso oficial penetran en 

la sociedad civil, se desata una febril competencia por ingresar 
al sistema educativo. competencia tan desigual, como desiguales son 

lus condiciones de vida de los aspirantes a ser educados. A partir 

de entonces el sistema educativo y el sistema social en su 

conjunto, se ocupan de manera marginal, de quienes quedan fuera de 

ta 1 competencia. A ciencia cierta, se desconoce del todo, o a 1 

menos es incierto, el destino de estos marginados. ¿Cómo conjugar 

tal situación con lo que pregona el discurso educativo oficial en 

el sentido de que sin educación no habréi desarrollo social ni 
bienestar individual? De antemano, un sector social, queda fuera 

de esta posibilidad. 

Es entonces, cuando cobran dimensión cabal las promesas del 

discurso educativo oficial; ante el hecho de que el pa1s y a nivel 

individual, millones de mexicanos no alcanzarán el tan ansiado 

nivel de bienestar del que disfrutan los ciudadanos del primer 

mundo. Queda entonces de manifiesto que las espectativas que genera 

el discurso educativo oficial, están lejos de ser realidad a nivel 

masivo; es decir, para todos los mexicanos. o al menos para los que 

reciben educación, cosa que como sabemos, no se cumple. 

Seguramente habrá grupos de poder en los ámbitos religioso, 

económico, de la pol1tica y académico incluso, que ven para s1, 

realizadas las espectativas promocionales de la educación. Pero 

buena parte de los mexicanos, como ya se dijo, están al margen de 

tales conquistas. Estos detalles de precisión y definitivos para 

entender la pol1tica educativa vigente en México, no aparecen en 
el discurso educativo oficial. ¿Por qué? 

En el caso del Estado de México las cosas no desentonan con 
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este panorama nacional descrito. Al contrario, as1 como es ejemplo 

del proyecto industrial del pa1s, as1 también se dice ser 

vanguardia en asuntos de la educación; en la promoción de las 

espectativas educativas que ofrece el modelo de desarrollo 
nacional. Pero una cosa es la promoción y otra la realización. Por 

lo expuesto a lo largo de la tes is se puede ver cómo . en dicha 

Entidad, las aspiraciones a que alude el discurso educativo 

oficial, no corresponden del todo a los resultados que presenta en 

sus informes el gobierno mismo. As1 por ejemplo, segtln datos 

oficiales, los indices de reprobación escolar permanecen 

constantes, cuando que este problema bien pudo quedar resuelto en 

el sexenio 69-75, segün ofrecimiento entonces del Plan Maestro en 

educación elaborado exprofeso. 

Igual sucede con la baja calidad de la educación. Persiste y 

no se ve cómo pueda mejorar. Un asunto del que se ocuparia en forma 

especial el sexenio 81-87, según propósito central de la politica 

educativa de esa época: elevar el nivel cualitativo de la educación 

(segün versión del programa integral de formación de docentes). 

otro tanto se puede decir de la deserción escolar, que sigue 

siendo un problema, a pesar de los esfuerzos y recursos 

publicitarios pari::l resolverlo. Un problema que bien pudo arreglarse 

durante el sexenio 15-Bl, cuando la pol1tica educativa en turno, 

se propuso "descubrir condiciones de vida y asegurar el bienestar 

de todos los grupos humanos" en razón de ofrecer 1 educación para 

todos 1 , según rezaba el lema de politica educativa nacional de 

entonces. 

Problemas a los que se anaden otros como la baja sensible en 

las percepciones salariales de los profesores, no obstante que 

durante el sexenio en cuestión, el gobierno de Jiménez Canto. 

pregonaba a voz en cuello, haber incrementado en 34% anual, el 

salario de los mentores. Aumento que como otros poteriores, no han 
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logrado frenar la calda espectacular de los salarios del magisterio 
mexiquense. salario deteriorado en 60% en los ültimos 10 atíos, 
periodo 1981-1991. 7 

o la acostumbrada contratación de maestros interinos, que se 
da tanto por la falta de maestros debidamente capacitados, como por 
ei interés gubernamental de pagar salarios muy bajos a este tipo 
de profesores. Contratación acentuada en la década del 70 1 y que 
habria de continuar en el mismo tenor, en los siguientes 10 aftas, 
segtln previeron los estudiosos del área. Quienes, 
conservadoramente, estimaron en 20 ~il el déficit de maestros 
normalistas en el Estado de México, para el ciclo escolar 1989-

1990: 

"Si se estiman las necesidades de personal docente en 30 mil 

841 para el curso escolar 1989-1990, puede pensarse (para entonces) 

en un déficit de 20 mil 841 profesores". 8 

un asunto por demás espinoso, que ningün sexenio ha podido 

resolver en el Estado de México. 

V asi podr1a continuar el an~lisis de cada uno de los 

problemas más serios que enfrenta la educación en dicha Entidad. 

7 l*O • LWO. 4•1•199Z. Segú't dita.a del "°"fafcnto DMDcr6tlc.a del f(eufstorlo M el Eat8do de .W¡cleo. en 
wr. de su dirfgent• He,..inlct t:'.or\dlH z..caw. 

S Oinogndctlco del S\at~ Ed.acatlvo bt11ta\, Dl?J:lto de Pl~.ac:i6n Ed.Jcativo V CDntrol lKnico. Ofr. de 
Ed..icACión P\l>\ica dal Gobh1rn:i dtl Estado dr Múh::o. AgJl:¡to. 19111. p. 71. 

Para el delo oacohr 91·92. fueron cQntratadQls 47M -.esirc. fritednos, .-o.id~te et 101. •l 
total dlll .-.eatros en aervlclo, en el Estldb de M•ico. Cfrt. ESTADlSTIW. Depto. de fc:b:ec::llin Pri•rl•. Q{r. 
Gral. de Oprración E~tl...,.. Enero 1992: .. 

~ t!lbul.torn aahrlal~ rc:ci•t•. 1m. el aueldi --..1 de ll"I mestro Interino es de su. 631 
(Gulnlcritos trece •U, nftic:ientoe treinta y ut ~os). Y u.laten profetorr# con eateaorf• &11lo1rial ....-.or • 
fft•; tal ea el caso de atfabettudrore# y p-cm>torC!I. lldJcoltlwa. 

A l• edsfniatntel.6n gLbe~Ul le f'ftUll• Jllb bar•to contreter a este ttpo da: ~l. lo CUDl, 
evident'*"'tr0 va en detrf9tnto de I• ealtdaid ab:otive. 
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Para colmo, lo que pareció siempre un logro significativo en 
el discurso oficial, repentinamente, se vino abajo: la matricula 
registró un millón 370 mil alumnos, 9 para el ciclo escolar 91-92; 

cuando que en l.990, hab1a alcanzado casi los tres millones. l.O 

Desde 1985, se ve1a venir este decenso en la matricula. Si algo 
hab1a dado satisfacción a los gobiernos en turno, habia sido 

precisamente el crecimiento de la matricula. Ahora, por condiciones 

sociales adversas y otras razones, hasta ahora no esclarecidas, el 

registro de la matricula va en declive. 11 

En el contexto de este panorama poco satisfactorio, y con el 

afán de mostrar otra perspectiva, Salinas de Gortari expresó en 

1990 que "La educación media profesional y terminal es la opción 

que ha permitido al egresado, su incorporación al aparato 

productivo en forma inmediata. tt 
12 Pero no aclar6 que es 

precisamente en este nivel educativo en donde se registran los 

indices más altos de reprobación y deserción: 29.1% y 29.Jt, 

respectivamente. Con el agravante de que el bachillerato general 

ostenta el indice mAs elevado de reprobación en el pais: 47.1% 

Con tal panorama nacional y del Estado de México, cabe 

interrogar ¿a qué se debe que gobernantes, politices y autoridades 

de la educación insistan en pregonar bondades y espectativas de un 

modelo educativo y de desarrollo social que nos ha llevado a tan 

9 PICKARDO P~ze. l;naclo. tercer lnfor. de tobtcmo. Enero 199Z. 

10 E•tedfsttca bbic• ·SEP. Elb:ecl6n -.Clorwl. Inicio de CIJl'M:l9 1969·1990. ~ Gencr•l del XI tenao 
de Pobl.:16n y Vlvlendm. tfrt:.: JOUlllOA. Enero 1992. ~ ntoa dllltos. la •trfcul• Rft MA&ico pira 1990, fue 
de zs•210,120 al...-.os; de los etmles. 2•190.511 pcrtenccf8" •l bt• de -~deo; "dDclr. 11l 11.06Z del tot•l 
MeiDnlll. 

11 MORE.O Gutl~rrcz0 1..- L. y llE~IL Goircla Rm6 R. -El cr«l•fento de l• •trfcul• dml Slstem 
Edx:ativo E•t•hl plctdlt dl,,.luo entra 1980•198$•, en IOLEH• ISCEEJt lo. 1, ,.,.... VI, :s.. ~- Enero, Feb. 
1987. 

Loa autores de este estudio afU1t8" Clm) ~ poalblcs dd dtsc«wo en la mtrlcul•, ln ccnfü::lanes 'SCllClaln 
lllCM!rsaa de..,. parte de la pd:ll.:t6n; q.ie prqilcta q.ie nh'io• en eiW etoco\ar, no Kldln a l.-crlblrs11. 

12 SALllAS do Gort•rt. carlos 2o. lnform dt r.bo. rov. 19\ilO. p. 12. 
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lamentable estado de cosas? En el caso de la Entidad en cuestión, 

ciertamente, el asunto se complicó dada la expansión demográfica 

de las últimas décadas. Niveles de crecimiento poblacional que 

rebasaron incluso las predicciones de analistas y estudiosos. 

¿Por qué y para qué continuar pregonando que la educación nos 

sacará del atraso en que estamos, si la educación no logra resolver 

siquiera sus propios asuntos, tales como: deserción, reprobación, 

analfabetismo y baja calidad, entre otros? El discurso del 

gobierno, según parece, alienta la esperanza de que la educación 

resuelva problemas que están más allá de su propio quehacer. 

Asuntos que competen más al área económica y politica, que a 

cuestiones educativas o pedagógicas. Al insistir en que a través 

de la educación el pais saldrá del atraso, y que como individuos 

lograremos un desarrollo pleno, el discurso oficial apuesta a una 

propuesta que se antoja dificil de alcanzar; dado que la educación, 

por su propia especificidad, no está para resolver problemas que 

pertenecen a otros ámbitos. 

Detrás de ese discurso del gobierno, hay razones politicas y 

económicas, propias del modelo de desarrollo nacional vigente en 

México. se trata de la pol1tica econ6mica y social que coriducen los 

grupos de poder hegemónico, encabezados por el gobierno en turno. 

Una politica impuesta al resto de la sociedad civil, y diseñada sin 

la participación masiva de ésta. 

Dicho modelo de desarrollo se basa en mantener al grueso de 

la población ajena al acontecer de los problemas y necesidades que 

le atanen. Precisamente la politica y la economia, y todos los 

asuntos relacionados con éstas: democracia y libertad; salarios y 

bienestar social; elección de autoridades y selección de lideres; 

decisión grupal en los asuntos propios de la comunidad y gestoria 

y uso de los recursos püblicos para obras requeridas por la 

comunidad. Es decir, el discurso gubernamental descarta al grueso 
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de la población civil de la toma de decisiones que corresponden a 

la comunidad. De asuntos que le incumben y atañen en forma directa 
e inmediata. Así, el discurso pregona que v1a la edUCC\Ci6n 

tendremos progreso social y desarrollo individual. cuando que 

éstos, progreso y desarrollo, se lograrán sólo cuando precisamente, 

sean los individuos organizados en grupos o como comunidad, quienes 

decidan en relación a aquello que tenga qué ver con su vida 
inmediata: su salud, su educación, sus formas de organización 

social, pol1tica y económica. Esto es, cuando la sociedad civil 

como tal resuelva el c6mo, el qué y el para qué, el cuándo, de los 

asuntos y necesidades de su diario vivir. Y no como sucede ahora, 
que la comunidad como tal, no tiene decisión alguna respecto a las 

cuestiones trascendentales de su vida, sea ésta económica, 

politica, educativa, o de otra 1ndole. 

Esas, al parecer, son precisamente las razones pol!ticas y 

económicas de fondo por las que el discurso educativo del gobierno, 

insiste en que con educación todo se logrará; sin ella, seguiremos 

como hasta ahora: sumidos en serios problemas y con carencias a lo 

largo y ancho del pa1s. Ese discurso asigna a la educación, 

capacidades que no tiene, como alcanzar el progreso nacional. Le 

finca responsabilidades que no le competen sólo a ella, como es el 

desarrollo integral de las personas. Todo ésto, con el propósito 

de que la sociedad civil vea y acepte la educación como la tabla 

de salvación de todos sus males y necesidades; y con la intención 

clara de que no advierta que no sólo la educación escolar es un 

factor decisivo para el desarrollo nacional y de los individuos, 

sino también y sobre todo, otros elementos importantes y 

trascendentes tanto o ma.s que la educación. Elementos como la 

participación activa en asuntos de pol1tica, de econom1a, de gasto 

de recursos püblicos, fijación de salarios, etc. Asuntos todos en 

los que la sociedad civil queda al margen, sin voz, sin voto, sin 

decisión. La sociedad civil no decide al respecto, sino los 

gobernantes en turno y los grupos de poder hegemónico. Que son 
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quienes imponen e impulsan este modelo de desarrollo por convenir 
as1 a sus intereses. 

Este modelo de de'sarrollo se sirve del rubro educación como 
una ocasión más para impulsar e imponer el actual estado de cosas. 

Para presentar dicho modelo como el Qnico y el mejor, puesto que 

ha de resolver todo fAcilmente: a través de la educación. Y 
pi:-ecisamente v1a la educación, impone ª.los educandos, los valores, 

ritos, dogmas y formas en que ae desarrolla, en que opera dicho 

modelo. Es con la educación (escolarizada) principalmente, como se 
nos inculca que hay normas, leyes y sanciones que rigen este modelo 

de vida con el que nacemos y en el cual se desenvuelve nuestra 

existencia. 

El discurso educativo oficial y la pol1tica que entrafia tienen 
su propia dinámica y su propia lógica: la que corresponde a los 
propósitos e intereses de los grupos de poder hegem6nic0. La que 
sustenta el modelo de desarrollo vigente en México. Y este modelo, 
en gran medida, se asimila, se muestra e impone v1a la educación 
escolar. Esta, en sus m11ltiples manifestaciones, sirve precisamente 
para mostrar a los educandos el actual estado de cosas, c6mo y por 
qué funcionan de tal modo, y el papel o rol que en el futuro se 
espera, cumplan una vez educados. 

Por encima de esta lógica o al parejo con ella, está la 
dinámica propia de los problemas educativos que no ceden. Pese a 
las espectaculares cifras que los gobiernos gastan o invierten en 
ello; y de los grandes logros proclamados sexenio tras sexenio. 

La desigualdad en la coapetenoia por la educación 

El modelo de desarrollo vigente hasta ahora en Méxic'o, genera 
grandes desigualdades. La educación, por tanto, se lleva a cabo a 
través de un proceso de competencia permanente muy desigual, en 
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donde el triunfo de unos, conlleva relegar a segundo plano, al 

resto de los participantes. El progreso social e individual que 

pregona el discurso educativo existe, se da en medio de una muy 
desigual competencia en la que cada aspirante participa según sus 
cualidades propias y dadas las condiciones sociales en las que 
vive. 

Entre los participantes en tal competencia, los hay que 

cuentan con todas las ventajas para salir airosos: hijos de 
pol1ticos, de gobernantes, de empresarios, etc.; otros, se debaten 

en medio de carencias y dificultades; y, muchos más, 

definitivamente no resistirán la prueba pues no cuentan desde el 

inicio, con los requerimientos mínimos indispensables para evento 
de tal envergadura, para competencia tan desigual. 

El discurso educativo oficial no acostumbra advertir en torno 
a estas desigualdades; quizá para no comprometerse a resolver lo 
que plantea: lograr, v1a ~a educaci6n, el progreso social e 
individual. Progreso que se supone, debe ser para todos sin 
excepción y no s6lo para unos cuantos, como sucede ahora. Se 
desconoce en todo caso, si a propósito el discurso educativo 
oficial no previene en torno a estas desigualdades o bien, si lo 
hace impulsado por el afán de promocionar, impuláar entre la 
sociedad, el modelo de desarrollo hasta ahora impuesto al resto de 
la sociedad civil. 

¿gu6 iieva impiicito el discurso educativo? 

El discurso educativo oficial existe en función precisamente, 
de intereses que conciernen a la realización del modelo de 
desarrollo descrito. En el que prevalecen los propósitos que 
persiguen los grupos de poder hegemónico, por encima del resto de 
la sociedad. El discurso educativo está a tono, en armenia con ese 
proyecto de desarrollo nacional. Un proyecto que nos constrine. Y 
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que a través de la ensenanza y otros mecanismos de formación e 

información, forja a los individuos en las formas de operar de 

dicho modelo de desarrollo; con los valores, creencias, normas y 

'verdades' que convienen a quienes tienen en sus manos las riendas 
de la conducción politica, económica y religiosa del pa1s, y por 
ende, de la educación. Esta intencionalidad, manifiesta en los 
hechos, no la exhibe el discurso educativo; no la pregona. Opera 

o se hace efectiva por la propia dinámica del modelo de desarrollo 
social impuesto. 

La distancia •ntre lo que •• dice y lo que a• hace 

Si como proclama el discurso educativo oficial, a lo que se 
aspira es al progreso social y al bienestar de los individuos, a 
tal efecto deberian destinarse las sumas multimillonarias 

utilizadas en eventos politices. As1 mismo, si en las instancias 

de gobierno de este pa1s hubiese real preocupación por impartir una 

educación de calidad, a· tal propósito deberla canalizarse una gran 

parte de las ganancias estratosféricas que obtiene el empresariado 

nacional a costa del trabajo de los mexicanos. 

Estos ejemplos, claros y sencillos, muestran c6mo el discurso 

oficial aprovecha el asunto de la educación como una ocasión más 

para insistir en la promoción del modelo de desarrollo que sirve 

a los grupos de poder pol1tico-econ6mico. Esa es la política 

educativa, que en gran medida expresa el discurso educativo 

oficial. Política educativa que se descubre, que se escl.arece, en 

el análisis de los componentes económicos y politices aledaños a 

la educación. Y no s6lo por lo expresado en el discurso oficial o 

las ideas educativas de las autoridades del ramo. 

Lo consignado a lo largo de la tesis, muestra cómo el discurso 

educativo oficial en el Estado de México, a tono con el discurso 

educativo nacional, tiene o llevan impl1cito un mismo propósito: 
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llevar a cabo el proyecto de modernización pregonado; que en el 

caso de la entidad en cuestión, quedó concretado en la montaraz 
industrialización promovida de 1960 a la fecha. Y que ha traido 

consecuencias sociales qraves como ha quedado de manifiesto y que 
se expresan en el empobrecimiento creciente de grandes sectores 
sociales, en la acumulaci6n en pocas manos de fuertes capitales, 
en el crecimiento permanente de la deuda externa del pais, en la 
acentuación de las desigualdades y, en fin, en la imposibilidad del 

discurso educativo oficial por cumplir con lo que se propone y 

proclama: la liquidaci6n del atraso social y la obtención del 

bienestar colectivo. 

As1, el discurso muestra en los hechos, que su objetivo 
verdadero es impulsar, promover y trabajar en favor del proyecto 
de modernización tan insistentemente pregonado. Aunque dicho modelo 
esté lejos de resolver las necesidades más sentidas y las carencias 
más agobiantes de una parte del pueblo mexicano. 

Por lo anterior es que el discurso educativo oficial tiene una 
gran responsabilidad en el acontecer social, histórico, pol1tico 
y económico que vivimos. Se le ha de responsabilizar por las 
espectativas incumplidas que propició en millones de mexicanos. Ha 
pregonado reiteradamente que la educación podr1a generar el 
bienestar y el progreso que no da a millones de compatriotas el 
modelo de desarrollo por el que México apost6 desde hace décadas. 
Un proyecto contradictorio o contraversial en todo caso, dada la 
serie de problemas sociales y de toda indole que trae consigo. 

Acorde a ese proyecto de modernidad impuesto, está la pol1tica 
educativa, que segün su propio discurso, plantea el fin de las 
desigualdades sociales, cuando que las oportunidades educativ?s 
constituyen uno de los mejores instrumentos para fomentar.las. Asi, 
la desigualdad social o de otra 1ndole, se manifiesta más cada d1a 
entre quienes ostentan titulas y quienes sólo alcanzan niveles de 
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educación elemental; entre los diplomados en el extranjero y 

aquellos qua estudian en el pais. Por no mencionar las 
desigualdades dr4aticas entre los iletrados y los ilustres 
poseedores del conocimiento. 

Esa ha sido por décadas la pol1tica educativa en México. Se 

pueden cuantificar sus alcances; pero sus limitaciones son aün más 
dramáticas: 20 millones de mexicanos iletrados -uno pertenece al 
Estado de México-; rezago educativo acentuado -l.8% en dicha 

Entidad-; * deserción y reprobación escolar persistentes; bajo 

nivel educativo -4o. grado de escolaridad, promedio nacional 

oficialmente admitido-, etc., que hablan con claridad del rumbo a 

donde nos ha conducido la pol1tica educativa en México, segün 

muestra a lo largo de los Ül timos 20 años, el propio discurso 

educativo oficial. 

• IKOnDCfda • ntwl ofich\ r:n 19117¡ Cfrt. Periódico .-i. TolUC80 Mx. • .' 20·Vlll·1987. 



ANEXOS 



Introducción 

l. Situación CeOGriiflco. s~rflcle, tr111ltes, capital. llUl'llclplo1 y clill\Q. 

ClillNI 

"[I territorio que CCWl'1fende el Estado de México se encuentra entre los 18• 27• y los 20• 18' 
de latitud norto, y entre tos 98• 37 1 y lo• 100• 27' de longitud oe1te con referencia al 
meridiano de oreenwlch. Ocupa U"M &~rflcle de 22,499.95 IC"'2. El 15X del total de la 
1upcrficie nactonnt. 

"Limita ol norte con el Estado de Hidalgo; ot Oeste con tos Estados de Tlo¡ccola y Pueblo; ol 
Sur con el Estado de Morelos. Estado de Guerrero y Distrito Federal; al oeste con el Estado 
de Michoocán y al noroeste con el Estado de Ouerétaro" (Plan de Desarrollo del Estado de 
México 1984•1987. Op. cit. p. 18). 

Su capital es Toluep de Lerdo y a partir de 1960, lo lnteljlran 121 llUl'liciplos. 

Lo Entidad tiene uno gran variedad de clima•. Desde el frfo Intenso en las zonas de los volcanes 
(Nevado de Toluco, Popocot~petl e htnccfhualtl>, hasta el dlido o semlcAlldo, que rige en la zona sur, 
llmftrofe rnn et E<>tado de Guerrero (SINTESIS CEOGRAfll:A DEL ESTADO DE MEXICO. Op. cit. 1981). 



Capitulo 1 

1. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
1960-1984 

No. de Eatableclmientoa (en milea) 

18 

14 

12 

10 

8 

8 

4 

2 

o 
1980 1965 1970 1975 

FUENTE: M6duloe Sectoriales 1960-1984. 
Siellma E•tatal de lnformacl6n. 0obierno 
del Eetado de Mhico. A¡¡oeto 1985. p. 84 

Año 
1980 1984 



1 Proar- de 10 .hpectoa Bhlcoa por alcanur, •u.enlo 1969·1976. 

1.· "Prepir•cl6n eficaz del maglaterlo para crear la aihtlca profealonal que lo convierta en prttr0tor social 
del dHarrollo. 

2.· lteel Izar la'la l1bor pennanente de orlent1cl6n profe1\on1l y de auperac16n t6cnlce de \01 1111e1troa de todos 
lo• niveles educativos plln e\c11nur, gr.taJll1111nte, un 1111Jor11nlento cut1llt1tlvo y cUllntltetlvo del• lldue1ct6n 
pl:lllc•. 

3.· Affat:ructurar el alatlfNI de lncsntlvoa y de proctdl111lentos e1celefonarlos, de 1'11-Mra que, ulveliiluardlndo 
los der•choa adqUlrldoa por 111 vfH alndlcele1, H p.¡ede conceder prioridad 1 la ultiflc1cl6n 1clld6nllc11, 1 11 
habllltacl6n Ucnlu y 1 la •fldencla en el trat>.Jo, para el de•~ de los cargos directivos y de 
supervisión, en al lilatema EOJc:Hlvo del Esbdo. 

4.· Arraigar a los maaatroa en IH c011Unldade1.,, donde 1lrven pereque•• conviertan en factores determinantes 
del dH.rrollo de loa pueblos, rredlente el curpl111lento de fi.nclones elementales y eapecUlcaa de promocl6n, 
de gesttón y de nseaorfa de lo• habitantes de 1• COllUlldld. 

5.· Hacer mb funciona\ la educacl6n en sus diferentes niveles, p11r11 adecuarla a IH caracterfstlcaa prop\111 
da nueatro ~blo, ob9uvando desde luego lo• preceptos constitucionales y aprovechando al m6ximo las 
dlrectrlcH de la politice educnlva nacional. 

6,• Elev.r el grado de eapecl•ll.ucl6n t'cnlca, le función directiva y de aupervlsl6n de todo• loa nlvelea 
.C.X.atlvoa. 

7.· Sormter a una accl6n r~uledora constante 11 politice educativa del htedo, medillnta la for1111Jlocl6n de 
planas de acclOn de corto y largo alcance (lll"llJalH, Hxenalaa e lnflnltoa), (11lc> para determinar l.J'l8 

contlnutd9d 16glca y constructiva en las tar .. s que en cada aspecto 1e proponga el Gobierno del Estado. 

8.· Aeeatructurar todo el aparato aónlnhtntlvo de l• educación en el Eatedo, para que Te1pood1 • \es 
neceaidades 1ct1.11IH; diferenciando l11 funciones a<Rlnlatratlvas de las e-apeclflc.mente ttcnlcas, 
dHcentral hendo en jerarqulaa pi rMldales, el ejercicio del poder y el c~l imlento de laa rHponsabl\ ldade1, 
para hacer m6s e11pecUto1 la1 tr6mltea y 11161 aflcar. el trabajo del equipo hl.l!lllno, 

9.· lq:.iulaar la educación e11tr11e1colar, pr•ferentement11 en el rengl6n de la olflbetlucl6n de 11>& nUcleoa 
c~atnoa que quedan marginado• de la acción de le eacuel1, 

10.• Atención especiall1.11d1 • las carunldede1 lndfgenH del Estado, 1emetiérdolaa • un proceso corrp\ato de 
11ctu11llzecl6n". 



2 Cocimiento Educativo 

2.1 CRECIMIENTO EDUCATIVO SEXEHIO 1969·191'5. EDIFICIOS 

•llo 
1969 
1969 
1969 
1969 

CONCEPTO CANTIDAD ARO CANTIDAD INCREMENTO 
Jerdfn de NINoe 108 1975 287 179 
Prt11111rles 1969 1975 2787 1918 
lecunderh• 154 1975 298 144 
l!ac. NOrfllllllH 4 1975 29 25 

INSCRIPCION O MATRICULA ESCOLAR. 

Al«J COHCEPTO CANTIDAD ARO 
1969 J•rdfn de Nir\os 16,500 191'5 
1969 Prlmnrl11s 307,3118 1975 
1969 S.clrd11riu l94,339b 1975 
1969 Norl'llllles 1975 
1969 lnd. V Can. 5, 149c 1975 
60. lnforine de Gobierno 6·1lC·1975. RUMBO. Sec. o. p. 29. 

Siglas nünero1 y algnlflccdos. 

CANTIDAD 
43290 
1 1029,212 
106,Z98 

""'° 9,827 

INCREMENTO 
26,790 
484,590 (1) 
47,859 (2) 

m 

a • Cnal 111 mlarna centldlld en Hcuelos federales, seg\ÍI menciona el tnforme consuÚado. 

b •Y 11\8 c1ntld~ MnOr • 1ln especificar· en escuelu f~rales. 

c •Cantidad cooJU"lta da escueles nor1118les, tfcnlcu a lndustl"'iales en 1969; dato que en 1975, en al·6o. Informe 
cM gobierno, se 11111ne]9 1eparadalriente. llu6n por la cual, en esto• dos n.bro•: Norl'llllles y Ucnlcu e 
lrdntrletes, no H indica cu.U fue el lncr9111ento se11enal. 

••• • sin datos en la fuenta con1ul tada. 

E•c, tec., Jnd, y Com,. • EscUl!l•• TfcnicH, Ccwnercl1l11 e Industriales. 

(1) .. Considerando, ugún el Informe en cu11tl6n, que hebfa Igual cantidad de aluino• en IH e&eualu federaleli, 
estnblecld.111; en tl!rrltorlo estatal. 

(i!) •Considerando en 29 11111 to1· Inscrito• en eacuel11 federales. 

(3) • El dato, en 1975, •l final del u11.enlo, es global por• ctscuelH tknlc11, fl"ldlntrl•lea y ccmercl•les. 

2.2 AVAHCE EDUCATIVO. SEXENIO 1975•1981, MH&troa 

EKlatencla en 1975: 35 mil n. Heto pare 1981: 82 11111 26 

Por Incrementar: 46 mil 949 duronto el sexenio. 

M. E. 21821 26306 29111 32392 32634 
M. f. 21387 2l381 25929 29179 29179 
TOTALES 35on 42821 48687 ~5040 61571 61813 61813 
AllO 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

M. E. • M1111tro1 tt•t•talas, del gobierno 111tatal, 

M, F. • M1e11tro1 federalea, dependientas de la SEP. 

Fuente: CINCO Al«ls DE LOGROS OSTEHIDOS. Jor¡e Ji~nez C1ntU. 
Gobierno del Estado de Mhlco. Toluca, Mf11., 1981. 

Por loa dlitos en cuestión, 1e concluye ciu- 63 mil 813, cantidad de maestros al flruil dctl suenlo, repr11111nta 
el 75X aproxl11111dorr.nte de 11 111u lnlchlrMnte propue1tu 82 11111 26 •estros. E1t8 ea •l dato que presenta el 
1e11to Informe de gobierno. Es tMCUn 11 cifra consfgn.de en la obra CINCO AAoS DE LOGROS OBTENIDOS. 
Sin entiargo, el Incremento de IMHtros durante el sexenio fue de 26 mil 736, cantidad que no repre1enta el 1'5X 
de 11 meta que Jfinb\az CantU H propuso y que fue de 46 mil 949. 

L• inenclonade obra CINCO AAoS DE ••• hice 1.n manejo arbitrarlo de to• datos. A1uito que debe tenene en CUMta 
a I• hora de Juzg•r los Informes oflclalH. 



Esta mi,.. t6n,c11, dQ\ manojo orbltrorlo de datos, se presento tlllfbl4n en los siguientes lnclsoa, relativos al 
crecimiento ~ativa da\ Estada de M~lllco, &ellenlo 1975·1981. 

Poblacl&t Elcolar. 

Hatrlcu\s en 1975: 1 111l ll6n 346 tnH 334 11\umos. 

Meta pan 1981: 2 mlll~s 448 mil 208 alumas. 

Por lnc:rernentor: 1 millón 101 .ill 874 11\urnos. 

Scg!SI esto11 &tas, la lnacripc:l6n otncnt6 en 954 mil 628 alurnoa durante el seii:enia. Cifra cqulvatente nl 94X 
de la mo:ta propuesta lnldal111Cnte. Uoa cantidad relatlvlWl'lel'\tll elevada. 

Aulnt 

E1d1tcncla en 1975: 27 mil 867 
14eta para 1981: 41 mil 165 
Mú:riera de aulas por aunentor: 13 mil 248, 

AllO 1975 1976 19n 1978 1979 1980 
A. c. 2740 3272: 2336 1533 359 
A. c. '" Aulas construidas. 
lot11l de aulas conatruidas: 10 mil 240. Cifra que representa el 17% de la ineta ln\c!al: 13 mil 248 autos. 

Pl11ntcle1 Educ11tlvo, 
Exl~tentH en 1975: :S.629 
t'.et11 por• 1981: 13 mi\ 125 
Por construir: 9.296. 

AAo 
197' 
1976 
wn 
1978 
1979 
1981 

PLANTELES EDUCATIVOS 
3,829 
4,635 
6,557 
6,912 
7,í62 
7,711l 

PLAMTELES CONSTRUIDOS: 3,954. Cantidad ll'J• repreacinto el 59% de l• l'ft!to propueata. Se ad\llcrte de nueva cuenta 
1l 11111nejo ~ \os Informes oHclalei; hocen con los datos ~s 3,9'54 representa af)l!nal ti\ '92" de 9 1296, núnero 
programado de planteles por construir. 

lrcreincnto a proincdlos: 93.75 

WIVE\.. PREESCOLAR PRlHAAIAEDUCACIÓN MEDIA EDUCACIOM S\JPElllOR 
" 100% 91'.r. 91X 91'.r. 

Prt.w!lrdlo General alcanindo durante el aexsnlo: 93.75X 
fu.ntu CINCO A~ DE ••• OP. en. 
lnc:r~tosalarlal. 

Los datos oficiales aei'lalan que el sexenio 1975•1981 1e c1recterh6 por U'1 at.l'l'e'nto salarial 1ustancloso. 

Salario PrOllledlo en 1975: 4, 171.87 M.N. 
Salarlo PrCIT!ed\o en 1981: 11,314.50 
Porcenuje de lncr-nto: 171%.. \..os 11111estro1 habdan tenido aa.-ntos salariales de 341. anu.sl. 

1 \..• obra conaultada CINCO AtilOS ... HI com:J \01 \nforrnes de gob\erno, genera\111MU no Indican los d1to1 
corr~a~lente• a 1981. o bien, para dicho al'lo c~\gnan la mlJIM cHra de 1980. 



2.3 SE)(ENIO 198t·t987 

MATRICUU. TOTAL. DESGLOSADA pOA SUBSISTEMAS, t98b·1967. 

SUBSISTEMA No. OE ALUMNOS :c. 1981 X 1987 
!lt•t•l 1,169,!30 51.44 Z,61 
f.der•l 1,267,096 44.111 6.19 
AUt~ 126,096 ... 
P•rtlcul•r 180,531 '·' 6,58 
TOTALES 2,743,986 100.00 .... 
futntu ESTIMACIONES OE LA UNIDAD DE PlAKEACION. Depto. de Planeacl6n Educ•tlva y Control tknlco. Toluca, 19B6. 
Cfrt, Informes de gobierno y el ya Nnelonedo DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 1984. 
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Cep. l 

1 SISTEMA DE FORMACION DE DOCENTES. 

BACHILLERATO TRC.CO COHUN LICENCIATURA 
PEDAGOOICO EN PREESCOLAR 

PllMARIA 
MED. IAIJCA 

POSGRADO 
MAE51'RIA 
DOCTORADO 
E5PECIALIDADEI 

PROG, DE EDUC. 
CClnlNUA 

El bachillerato H Uava en l aftoe. 2 al tronco conún v 2 101 .. tudloa Hpeclflcoe de licenciatura. 

Fuente: l!fORHA A U El>UCACION NORMAL. INfOAMAClotl BASICA. Dlreccfón General de Educación. Toluca, 1985, 19 pp. 

2 ESTRUCTURA Y OJICWllZACIOH DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CSEE). 

ShteiM Educativo del Eatedo de M6xlco (SEEM). Eetructura y Org1nlt1cl6n. 

El elatema Educntlvo del Eatlldo di Mblco •SEEM· eat6 estructurado por trH aubalatemaa: Federal, 
Estatal y Autónomo. A loa que u at\ltde el urvtcio brindado por loa pertfcularea. El SEEM ee obt tga a ofrecer 
el servicio educativo c:t.mandedo por la pobl1cf6n eatatal. 

1.· Subllatema educativo federal, Depende econ6nfc11111ent• de la Slcreurfe de Educación PUbtlca CSEP). Tlll!blén 
de la SEP, derivan loa llneemlentoa técnico• y lld'ninlatratlvoa con que opera. Reallu aua flrlClonea a troYb 

t'nl~eu~!~~c~~Y~~~~~.~~~!~º!t ºn~::~e~~::~::;, e::::~e:11~1 :'1 1:;:11:~ Atiende, aproxfmodacnmtll et 

2.· Sublhtema edueatlvo utetel, D~nde en todo1 aentldos del Gobferno Estatal. De cualquier forma, observa 
da menera general 111 ortent1-::lone1 técnlc11 y poi ftlc111 de la SEP. Loe &ervlclos Educativos que ofrece y 
proporciona loa llKhlnletra ta Secretarla di Educación, Cultura y Bleneehr Social, a trevh da la Dirección 
Genarol de Ed-xaclón, Atiende 1proxhnadarnente, el 40X de la población escotar total on la Entidad, 

l.· Subllhtemo aut6nomo. lnt•grado por IH 11cuela11, facultadea a Institutos depcncUent11 de la Unlvcri;idud 
Autdnoo. del Eatlldo de México ·UAEH• y 111 eacuelu y facultades da tu Unlvereldades, N1clonal Autónomll de 
Mbico •UNAM· y la AutónciTla da Chopfngo, eateblecldas en el Estado de Mblco. Eate eubahtllllll atiende 
mayorlterl-nu le ct-ndo M adUcoctón Mdla superior y 1uperlor y aproxlmedement• el 6% de la población 
ascotar 11t1tal. 

4.· La educación proporcionado por los parttculerl!i no lnte¡ra proplomente i.n aubshtema. sus Instituciones se 
Incorporan o cuolqulero da los tres antes irenclonados y legalmente, se rigen por tu dhpoalclonea reglamentadaa 
en cuestión, 

Los partlculeres atienden desda el nivel preescolar haeta el de posgrado, aunque encaminan m.h avs 
esfuerzo• a e-ducaclón básica o elemental, media superior y superior, Atienden aproxlmadnmente el 7X da In 
matricula total del SEEM, 

Modatld6cln, niveles y tipos de educación que ofrece el SEEM, 

El Sl•t- Educativo del Estado di Mbtco, ofrece servicios educativos en tas inodalldadas formal 'f no 
formal. L• educación fon1111l sa l~rte de 1cuerdo a 1,na secuencia U"liforme da periodos lectivos y conó.Ke a lo 
aprobocldn de ui grado o la obtención da \.n titulo. Dicha modalidad se divide en tree niveles: elemental, 
medio y 1uperlor. 

La educación no formal atiende principalmente a Jóvenes y adultos que por alguia raz.6n no concluyeron 
en su ti~ la educación primaria o eleraental; o que, habiéndola concluido, desean acreditar estudios del 
ciclo medio, fuera del sistema formal. Atiende tlll!blm a quienes requieren de capacitación paro Incorporarse 
a tos centros de trabajo. 

La educación no formal se ofrece en do• tipos: a) preparación para relncorporaree al sistema de 
educación formal e travb da los pr~ro11111 del Instituto Jlaclooal pera la Educación de los Adultos, y b) 
capacfuctón técnica que posibilita mejores condiciones de trabajo a los que ya laboran o en la ocupación 

1Dhgn6sttco Educativo del Estado de México 191!.4. Depart.iimento de Planeaclón Educativa y Control Técnico. Dirección 
r;ener1l de EtJuc11cldn, Datos, nod:lres e lnformeclón correspondiente a lo Estructura Adillnlstratlvo de 1990. Oe entonces 
o la fecho, hubo clll!blos significativos. 



l•bornl que flH de &u etec:c:l6n. 

La grMfc:a siguiente l!Uelitra la estructura org11nhatlva del SEEH. 

SUBSISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO DE HEXICO -SEEH• 

S~ht«M educativo SLblht-. educativo Si.bslatema educativo 
federal esut1l aut6nc:rno 
A A A 
t z 3 4 1 z 1' z• 4 
A• 1>9rtlcfpacl6n de 101 ptrtfc:ulares 
1• ~ación elemental 
Z• educacldn media 
3• educación nol'INll 
4• educación 1uperlor 
•• educación media auperlor. 

Poro el Sl1t.nia Eó.Jcatlvo del Estlldo de Hblc:o, la educación 11 ••• constltll)'1t el tervfclo 
que más aq:ilfa repercusión tlen entre la población, el m61 afstem6tlcD111ente de1111ndado y el que 

~=:r~e:'':::,,.;ri~oc9~1t:a"~\~~e=r!f[:!f~1 por el peso que se le atribuya cano 

Este plantetwnfento ptrece tdéntlco al dlscuno edJc:atfvo nacional, Aquf se c..nlflcan polftfca edJc:atlve 
nacional y estatal. Se procl- a la educscfón, anta todo, como el factor de ascenso 1ochl indlvfduol y tnotor 
del deHrrol lo colectivo del pmh. 

3 DIRECTORES Y COORDINADORES DEL INSTITUTO DE CAPACITACIDH MAGISTERIAL DEL EST~DO DE HEXICO, ICMEH. 

Profr. 
NOMBRE 
Hol sis Oddl z lópez 
S-.el Csl'\'ajal Onttvaroa 
El f 1eo Su.Are:: Ac:evedo 
Alfonso 811dlllo Santollo 
Abalordo s•nchei Hondrog6n 
Htctor LLNI CMll!tho 
H•rcelfno Soaa lara 
Bernardo Rodrfguez Ugll!M 
Jorge G611az Santana 
Otegsrlo Lira Dla:r: 
Jou de la Luz Aiblo ll, 

CA ll G O 
DlrKtor 

PERIODO 
1959·1961 
61•6Z 
6Z·63 ..... 
68·71 
7Z·i'S 
75·76 (1) 
n-19 
79·81 
81·8J 
19&4 .. ,(Z) 

1 HHta 19n, el Dlnetor dol Jnatituto, fue 1lenpre el Director en turno de I• Eseuel• No.,..l del Eat&do 
No. 1. En dicho •~. •l Director -que en •I •lamo de la inenc:loneda Heuela· fl..niló tsn sólo para HLntos 
forsmlee del Instituto, puea se non-tiró ui coordinador del ICt1fH, El prlllll!r coordinador fue el profesor Bernardo 
Rodrfguez Ugalde, que con Z9 el\o• en la docencf•, e1t• a p.r¡to dt Jl.bflarae, 

Z Tanto el profHOr Bernardo corno el maestro Joa6 de la Luz son alurno1 egresGdos del Instituto IM Cepac:ltacfón. 
Posterfonnanu, tuvieron 111 Hperlenela da ser coordlnadorea del ICHEH. Fueron elloa loa que proporcionaron 
rn.yor lnfonnaelón para eate apartado del eapftulo 3. E1peclol reconocimiento a sus aport•clonea. 

Tango entendido que eün vlwn todoa loa que hen sido directores y coordlnadorH del instituto de Cepaeltacfón, 
Por lo que un Htudlo hfatórleo-anelftlco del ICMEH, mb conpteto, deber6 lnda11ar y reeab.lr le experlenel•, el 
tnbaJo y lH oporuelonea de todoa ello1. 

Zp!OGRAMA SECIO!!!AL. Subcomltt de Eó.Jcaefón Pübllca. Comltt de Planeselón paro el desarrollo del Estado de Hblco. 
Gobierno del Eetedo de Mtxlco. Toluca, MtK,, 1983, pp. 7·9. 



4 IN!.T lTUCIONES Y UBICACIOM ACTUAL DE LAS MlWS. 
EN LAS QUE HA TRABAJADO EL INSTITUTO DE WACITACION, SEDE TOLUCA.(1) 

LUC>AR 

Toluca 

INSTITUCIOM 

E~c. sec. Est•tal 
No. l 
Ese, Sec. E&tatal 
No. 1 
Ese. Sec. Federal 
No. 1 
E&c. Prtmarl• 
"L6taroc6rd~s" 
NoNMl No. 1 del 
Est9do 

UBICACION 

H. Enrlquu y 
J, hrnindH A. 
Ssnto• Degollada 
Pta, 104 
Juirez Sur 603 

Pino Su6rez 
Nte, 600 
B. l•fdro Febela 
601 Nte, 

fuente: lnatituto de Capacluclón, 
Entrevlsu concedida por el coordinador actual: profesor 
Jod de la Luz Rlblo ROlllero. 27 de jlJ"llo de 1987. 

MIOS 

59·6t 

61·62 

1962 

62·71 

71·87 

1 lnstltuclcnes en 1 .. CfJO fue colocllda U\a pleca connocnoratlv1 y distintiva, con ocasión da lo& featejos del 
XXV onlvera1rlo del lnsthuto de Capacitación Mag\stertal, efectuados en dlclent>re de 1964. 



CAP. 4 

t. REPROBACION POR CICLOS ESCOLARES EN LOS TRES PLANES DE ESTl/DIO 

DE LA ESCUELA NORMAL No. 1, DEL ESTADO DE MEXJCO 1gss-tS83. 
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