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INTROOUCCION 

El tema que se aborda en esta tesis, nace de la inquietud de-. 

presc.ntar de forrna sist.em5tica las experiencias de varios años 

de trabajo,, en torno a ltl problcmátiC..1 de IJ planeación y pro

gramacfón de rec.urs.os del nivct de educación básic.:> en Méxíco, 

temática que consider.Jr.ios debe ser de interés pura sectores -

m5s amplios de la sociedad y no solo para los directamente in

vo 1 u era dos 4 

Considerando d Ja educación corno una de las necesidades esen-

ci~les que deben s<.•r satisfechac;., p.ir:t l,1 to!....ilíd.-:id de la pobl~ 

ción, ~J expontr f..1 fornid en que se. rcilli~."n ln-; r·r01.:·:..:.:.c,..,. J~ -

planf'.!'~Jr:í:S:-; > ..,r,;9ra1llación de Jos. recu1·~os en el nivci de educa 

ción básica en i.:!l l·~~xic.o actudl. debe 5ervir como punto de pa.!. 

tida para Ja evaluaciún de ~stos procc:.os~ y así inquietar a -

Jos diferentes. !:.Cctr)rc:.. re:.Jcicn.JdO'.:> en el queh.:iccr educativo 

a cnríqucccrlos.contritt1yendo C'.Jr~ -:·:-:.to "11 logro de':. los ob.ieti-

vos que en mater1~ c~0~otiva la po~iaci6n ~n StJ 1nayori~ deman-

de. 

El objetivo fundamental que se pcr5 igut! t!'n e! presente trabajo· 

es el de cvalur1r el grodo de cur.1plimi~nto d'!.! lus f!'.et.ilS. traza-

das dentro del Progr.Jma Nacional de Educi\1:!i)r. Ct.;itura, kecre_!. 

Ción· y Deporte. 1984-1988. c~pecífJc-.1mente en Jo q1Je ~e: refiere 

iiJ nivel Ce educación básica. y.a que- este docur.~ento es el P.lan 

rector de j,;s acciones cducativ.c-15 µlunte.:Jdas para el sexenio -

;982-1988~ adcrr:.Ss ci de con!.idor~r el tipo de re.pcrcusfonc.s· -

que dentro del sector educativo y en f~ cdu~aci6n b5sic~ prin-

cip4llt:1entc, ?1a acJrr-eado Jn uctuul crfsis e.c.on•51~-.ica 

n .. 1ti2ación del gasto plíLlico. 

Dentro de este tral'.:ijo se fHicc referencíu al concepto d_e~pla--



neación, sin incluir nunca lo que es el cor1cepto de planifica

ción .. que. en términos semánticos e~ el concepto l.ndicado para 

describir el establee ir.;iento de pro~r.nmu~ deta1 lados para el 

buen desarrollo de unc1 actlvidnd 7 no el de plancación que es 

una adaptaci6n de los paises occidcnt~lcs para diferenciar la 

conceptual izaci6n del mismo. Po 1· l o q u e e o ns i de ramos que e~ - -

tos no pueden ser interpret.ado':i. co1;io ~inónir:1os. ~ino que al co~ 

t r ü r i o 1 n d i fe rene i a de e s. r. o-:> de p ~ n d <..:! de 1 ~ i s t e mc1 p o l í l i e o y -

econÓr.'!ico donde se 0pli~¡uen, .~.,.t""• 1:_~~. e: ¡..1rocc~o de plDnifico

ción e5tá reluc íonado l~n ':iu .,'lpl icac.i,_'.;n cvn la~ l lc'lMad~!. cr:ono

rnías sociül ist.:is, donde h~•Y un r=-,inejo cor,:pl~to de todas las v~ 

riables ccon6m¡cas y soci~:~~ ¡Jor ~1la sol~ institución que en 

este cas.o t.:!S el Estado. lv cual pc:-r:,itc controlar todo et pro-

t,1s,-. ri¡+.,.r,.nr,i;, ~PI<' ·: u r re los procesos de planea--

ción en la~ econo;:Í.Js :.:a~it.Jli~.t0:: d·:·r<!~P n(i <;.e tiene ~l control 

absolutCJ de toda:. !;1.., "\.·,~ri,1í~l!.!:·,, -;.,1n:.:! ~,el...:: de .algun...is y en el 

mcj·or de 1n~; c ... l:>0'3> ch!\<)'..> -.·.1:i.::t1\,.>·.- ·;u<(• ;::ueden ~er coo-:.idcru--

la pre:.t.:1ciSn d'l! Jo~ <:oc• :it:;,_1•; t!duc.-,t1\0S. pero Jo ctJal no ha-

ce qu'I.!' tcngu el r.,1t1<.!jo te.:..._,¡ d·Jl ~·,.-._ ... c;!:-:,t·, '/i'l que existen ~11gu-

nas v o r i .; b l e!> q u 1:: t~ 5. t ti n fu~~ r <~ di;:: u pr:Jpic con crol, por lo que 

es to s. p ro e e :. o '-> s ·~ l e ~ :.. ..:1 'l ...-.i e t.:: e ü r~ o ;J.._. ¡) 1 ,:-, n e a e i ó n i n d i e a t i va . 

~'"i~id'! {'rt cinco C<lpÍtulos, 

en el primero ~e h,;ce referencia <J l.J::. cc~nsideraciones tcóri--

cus de la plancacíón en gt!nc:-,11 ·¡su i.;volución hi5t·órica en M~ 

.xico d~sde JQs .'.lño.:-. 3ü 1 s hasta !;1 uctua!idad~ En el segundo -

cap1'tulo ~e analiLd cu,)! e~ ÍrJ e$tr,~tf;giu de plancución en el 

p~ricJdu 1~8:.-1~33, h0ci1.:nd0 rcfer-cnr:;i:, d toda le"\ infr.:icslructu 

r.J jurídica e: in".:.titur..ioriul qu(· :~e h·:1 crPado dentro de este p~ 

riodo, COfllO os la Ley de Plancación '/el Sistema Nai:.ional de -

Planeación Oc:1nocrática, para con ello p.:isar a revisar el prin

cipal producto de este proceso, el Plan tlacional de Desarrol.lo~ 



En el tercer capítulo, se destacan las principales co·ncepcio-

nes y corrientes interpretativas de la planeación educativa, -

para con ello, ref1lizar un intento de periodización de la pol.T_ 

tiva educativa en r'eferencia al presupuesto fedcr.31 otorgado a 

esta actividad en Jos diferentes per"iodos que ab~rcan, ·desde~ 

el car"denismo ha~..>ta la actualidad. Conociendo tas caracterís

ticas generales de la política educatiVOJ en la historia conte.!!!_ 

por5nea del pc1ís. 

sexenio 1982-1988 

les orientaciones 

se f.1re->enta lc1 estrategia educativa parcl el 

a tr..:ivés de 1.:i descripción de las principa-

de la denominada Rev·:tlución Educativa, plas-

mada en el Programa Nacion.::il de Educación, Cultur~1. Recreución 

y Deporte 1984-15'83, haciendo énf~1si ~en el pf"ograma correspo!)_ 

diente a 1.:i educación o.)sica y con l~llo poda.?r argumentar algu-

nas consideraciones crític<1.,. a t.~sre pro~:-a:.'.:-1. 

El cuarto Cüpítulo se refiere ,1 i.J mL:todc)logía que se utiliza 

dentro del sector educiltivo pdrO id pro~1r.::ir:1 ación de recursos -

en la educCJción Li5sjcu en sus nivC!l~a de preescolar, primc1ria 

y secundaria; e!.to con e 1 f" in Je '"..!Xponcr conc rct~1mcnte 1 a for

ma técnico en que basan Ja:; •"'IUtorid.i.dcs corr{!Sp::..""lndicntes su -

toma de dt:!-ci::.ion~'.:>- par.J; l.a inslai.:1..:.ión de li)~ sc1·vicios educa

tivos en sus difc¡i..::ntes rnodalid~>cics. 

En el quinto y últir.10 c.:ipítu!o $t.: re.:iii..::.::1 el diagnóstico y ev~ 

luaci6n del estado c1ctua1 d!.:!- la cduc.:lción b$síco con el objeto 

de conocer la posit"dfidad del cumplimiento df' 1~'5 metns traza

~as p.Jra 1988 en 1:1,1teriu d.-J. ¿_ducac ión b5sica, a5í como et de.--

ver las implicacionú.s que la crisis económica y 1 a rae i o na "t i -

zación del gasto público tienen en dicha probler.1áticd-

Creemos que la importancia de un trabajo de esta índole está 

relacionddo con tres aspectos, fundamentales·: primero, se realJ.. 

za una descripción de los principales conceptos de plan~ación 

-~en particu~a·r de la planeaci6n ed~cativa; en ~e~~hdo, .e~ ·de 

_-::. 



rea1·izar una revisión de 1a evolución histórica de estos proc~ 

sos· en .~1 H~~ico contemporSneo. Para que con este cc1ón de -

fondo se pueda anal izar e1 proceso de plnneación para e.1 sexe

nio _1982-1988 y en especTfico el programa educativo de este p~ 

riodo, y con_e.11o, cor.io tercer punto, destacar cuales han sido 

sus alcances y aciertos, 1 imitaciones y deficiencias, lo cual 

pueda servir como base para la c1aboraci6n de nuevos procesos 

de planeación· educativa que coadyuven en la satisfacci6n de -

las ncce5idades educativas; en que su form~ y destino, a dife

rencia de como se real iz.a 1:1ctuillmcntc, sean producto de la vo

lunt.ad de Jos diferentes sectores que ~e ven involucrados en -

el ámbito educativo y de quícncs se verán afectados por la im

plementación de las diversas. acciones que s.e resuelvan aplicar 

educativo .. 

.. ~. ~ 



1. KARCO OE REFERENCIA DE LA PLANEACION 

1.\ Concep~os teóricos básicos 

1 • 1 • 1 De f i n i c i ón 

Puede decirse que ta planeación e5 una ac~ividad humana que -

ocurre con mucha ·mayor f recuencía de lo que pudiera parecer. -

porque se fundamenta en ta nntur~leza racional del hombre. Así 

una de las definiciones má5 amplias considera a la planeación 

como un proceso de previsi6n humana; de acci6n basada ~n la -~ 

previsión. Oc allí el sentido de la palabra planeación: plan 

-y acción. 

Al analizar las obras cxEstentes sobre tecrra de planeación se 

t•ene la in\presi6n de que 1os diferentes autores proponen su -

propia definición de conceptos y describen cada cual a su man~ 

ra, los elementos que forman el proceso de plancación. Sin cm 

bargo, mediante un anSl is rs rrdi$ detenido es posible encontrar 

elementos comunes entre \os dife,entes conceptos y categor1as 

en todas las dcfinicion~s sobre planeación. 

Es así que se obtlenco las siguientes definiciones: 

a) Henry Fayol considera a la plan~aclón como el p~oceso de -

estimar el futuro y dé hacer previsiones para el m'ismo •. 

b) Roger A. Haufman dice que la planeación se ocupa solamente 

de determinar la que debe hacerse a fin de que posterior~-

~ente puedan tomarse decisiones prScticas ·Pª!ª 

Tambi6n afirma que la planeaci6n es un proceso 

minar "a donde ir" y establec.er los requisitos 

implantarse. 

para deter-' 

para 1 legar 

a ese punto de la manera,m§s eficiente y eficaz poslbl~. 



e) De acuerdo con ta opinión de John Freudman, la planeación 

constituye una manera de pensar y de llegar a decisiones 

y no un conjunta particular de conclusiones. 

2 

d) Por su parte. Ernesto Schicfclbcin juzga que la p\anención 

se ubica en el conjunto de proce<l¡micntos que van desde \a 

definición de: met.a~ y métodos. hnsta \t\ conc\us.ión o real i

zación de acciones previstas. 

e} Según Gehard Colm 1.:1 p\~;n>t?.1ción es un sl~tcma para 1~ toma 

de decisiones m5~ Que l~ sola ~)rep3raci5n de planes. 

f) P., su vez Jorge Ahurnn.-ia con5idcr¿i '1 {a piancación como un.:i 

metodologia par~ escuqcr entre alternativa~ corno un proce

~o cuya car .. "lc.teri~ttc .. 1 e~ que per1 ...... itc s~lecc.ionar los ins

t r u me. n \. ._. ::. :: . .'.: :. :-- f i r; ; en t. e: s • 

1.l.2 Corrientes 

Al hacer tJf1 an.Sl lsis dctcr.iJo di.:! \.¡) \ Lrcr.:it1.1t' .. l exi'SLCntc sobre 

planeaci6n, se pueden detectar a\ meno~ cu~tro corriente~ ím

portantcs, que de acuerdo con lsara~ Alv~rez~ son 1~s siguien-

te~: 

a) Corriente admin istr<lt lv.a 

Es quizá \a. m5s .:.inti9ua y surge de. L1 teoría clási<;a 50Ure et 

proceso adn•inistrativo. Su pr_incipal c.aracterlstic.a es ln·dé. 

hacer separable la -Claboración de planes, de su cjecuc:ión_ y 

de atríbuir an\bas functoncs al adm¡~f5trador o cjecu~ivo ·de 

~·< Alvarez García lsaías, Marco Metodológic.o de la Ptaneilción Educai.iva 
(fotocopia) S.P.I. 
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una inst ituci6n o empresa. El horizonte de previsión prcdomi-

nante suele ser el corto y nJediano plazo. 

b) Corriente de sistemas 

Toma sus fundan1entos del enfoque de sistemas y no separa J~ el~ 

boración de planes, programas y proyectos de su ejecución, sino 

que considera todos los elementos del procese de planeací6n co-

mo _un e o n j unto i n te <J r ad o y o r g á n i e o • E5t~ corriente ha favore-

cido el trabajo interdiscíplínario. considit:rando .:t la planea-

ción como una responsabilidad c.on~r.artida. Su horizonte de pre-

visión comprende el larlJO. mcdi.;ino y corto plazo. 

e) Corriente de combic1 

El proceso de planeac ión se considcr..3 como un sistema de oricn-

tación social o de cambio, que :.e :;.u:.tenta tonto t?n la cicción 

organízi9da como en la partlcip.oi-:.:ión ~'>i!:tterniitica th: cuantos se 

han de ver ofectado:i. por 1.a imp}.Jnt2-ción Je un plan, programa 

o proyecto. Esta corriente supone Uí! concepto previo de desa-

rrollo puesto oue ticnd~~ zi ori.;:~ntar ¡i la pl.Jncaci6n hacia la 

promoción del desarrollo y t1..nH.:! t:lernentos tanto de la corriente 

de sistemas como de l."l admin istrat iv,;1. Su horizonte de previ-

sión es el largo, mediano v corto plazo. 

d) Corriente prospectiva 

Tiene- elementos comunes~ la corrie11te de s~stemDs y~ la co

rriente de ·can1~io, pero se caracteriza porque concibe 'al futu

ro más éorno dominio de 1.o acción o de Ja libertad que como do-

minio del conocimiento .. Combina el análisis de tenden~ias hi~ 

tóricas con planteamientos muchas veces inéditos sobre el fu-

turo y hace t.Jmbién uso de los métcd{)s de participación. Su ha 

rizonte de previsión suele comprender el largo y mediano plaza·. 
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1 • 1 • 3 O i me ns i a ne s 

la p1aneación no es una actividad puramente técnica, objetiva 

y neutral, sino que es un proceso complejo y mulLidimensfonal 

quC dista mucho de el lo. Entre las principales dimensiones 

de este proceso, según lsa'ias Alvurez, destacan liJs siguien

tes: 

a)_ Oimensi6n social 

La p1aneación es ante todo un p1·occso social que normalmen

te requiere de ia participación de grupos humanos que como 

actores, beneficidrio5, patrocinadorús a r~sponsables de to

mar deci5ione~ 5e han de ver afcct~dos por la implantaci6n 

de un pl.:1n. programa o proyecto. 

b) Dimensión técnica 

L.a planeilción supon..; ta ~·1plicación dt~ conocimientos cicntí

f icos a l~cn icos ..:; Ja or i t:·nt.:sc i ón .Je un p roe.eso de cnmb io; 

re.,1liza estudios de di.:.ignóstico; ~c1ccciona prioridades y 

establece n-,et.·1s; fi:.irn:~iJ ut,jctÍ"''J'.>, µn .. 1'9r-..1r.i.u:sy proyectos; 

plantea altcrnatív,1s.; a·;;ign.:1 rc<.:¡,Jrsu~;; or9ilniza acc.iones y 

elabora pr·e..supuesto'.->; ae~:1rroll.J mcc~1nis,:-,1os de sup~rvisión. 

evaluación y control; dis~~P1<i y .)plica modelos, sistemas, 

et e. 

e) Oimens íón poi ít ic.u 

Un preces~;; de planc.Jción rr:quiere Oc la articulación de 

premisos de acción para el futuro; se desarrolla dentro de 

un marco jurídico-institucional e'5tablecido (o bien prOmue

ve e1 cambio de ese marco)~ sirve. para proyectar la in~·agen 

política de lu autoridad que promueve o aprueba .un plan, 

grama. o_ proyecto. 

··~· : . 
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d) Di.mensLón prospectl va 

La planeaci6n considera al futuro m~s que como una función 

de tas corrientes hist6ricas, como un dominio de la acción 

y de .1a 1 ibertad, por lo que puede proponer pl.antéamiento·s 

totalmente inéditos, nuevas realidades que dependerán más 

de la libertad y decisión de producirlas que de sus antece

dentes hístóricos. 

1. 1. ~ Descripción del proce:;.o de pl21neación 

En general, pueden distinguir!ic I.a~ siyuientes etapas del pro..;. 

Ceso de planeación: 

Oiaqnóstico.- E5 1~ ,._,"'.'~('."rr¡ir:Tf•'."'. ::,..: ::. ~ :... ._,.,.. ._ ~ ~o ... 1.... l u d i a e i .· fe -

nómeno ·a est.udi..1r, can el objeto de detectar Jos obstdculos 

principales, y el de expl ic~1r la::. cuus.:;s que Jos determinan con 

el fin de concluir en tr.i formuJac!ún de un"~ tesis interpretati

va de la situación presente y lv~, tt-r.denci..ns u corto y largo 

pla~o.de no modfficarsc su sitüaci6r1. 

Formulación.- Con:.istc en establecer los obj~t ivos que se pre

tenden alcanzar, seleccionar los medios que se utilizarán para 

ell<:?' y determin~1r la comp..1tibilida<l entre los o!:.jc:tivos y los 

medíos. 

OfSc·usi'ón y dt!cisión.- Unt1 vez cl¿ibor¿iJo el µlan. s.c somete a 

discusí·Ón de las áreas qu~ se verán t.?nvueltas en sy eje.cución, 

el fin de considerar su viabilid.Jd 1 para de ahí anali~ar 

.J~s posibilidades de éxito que se tendr5n y decidir, por parte 

~~·autoridades .rcsponsablc5, la aprOUación, correcc i6n o an·ul!!_. 

·c:fón del mismo. 
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Ejecución.- 11 ['> la adopción de decisiones y medidas concretas 

para asignar los mcdlos a los objetivos. Cons.ist.e en poner en 

práctica el plan mediante acciones específicas, orientadas a 

Ja movilización de recursos reales, fin.Jncieros y humanos para 

lograr los objetivos y metas".(\) 

Control.- "Consiste en verificar el cump!irniento de las met.as 

y extrcier conclusiones sobre 1a valide;: del plan, se puede de-

c i r q u e e 1 e o n t ro t de ~ p l a n t. i en e do s f un e i o n es • 1 a p r i me r a .. V~ 

rifica.r periódicament.e el alcance de cada mctu específica con 

el fin de lograr el mejor cump;irnicnto del plan¡ y la 5.egunda· 

evaluar" de mancrn analítica 1a conveniencia de continuar mant,!!_ 

nicndo el plun o modificarlo sustanci.1lrnente 11 ~(2) 

Evaluación .. - Son las ilCC ione'.i encamincidus a verificar lo:. resu1 

tados de la uplicnción del p1.:.'1n (._~n la rc."lidad, en un tiempo d!!_ 

do, ~lsí como el d~ an.:il izar ci custo-bencfic io económico y so

cial, y la'.:. reve-rcusioncs de la ir.p\ont.:ición de éste en la so

ciedad~ 

1.2 Antccc.de:nte'.> hj~t6rico~ de 1<1 pl.Jnt!ución en México 

Es a partir de lu Cons.tituc.ión de 1917 denlro de los artículoS 

27 y 123 donde e\ Estado Mexic;:i.no $e ic otorgan 1<1S funciones de regular 

las reL,cione~ entre los fuctorcs de l~1 pl°oducción.,, el de con

dicionar \a propiedad privnda a una función social y el de es-

tablec.er la supremacía de.1 interés púhl ico. Est.:l es la base 

Jurídica que permite al E<.>tddü c.:,..t...iUlec.cr tes. primeros inten

tos de elabGrar proceses e instr-ur.ientos de planeacíón, 1os Cu.:."lles se ori-

9 i né3n con 1 a prornul gac ián de la primera Lny de Planeac.ión General de la 

Repúbl ica 1 elaborado por Pascual Ortiz P.ut:io el 12 de julio de 1~30 1 ··la 

(1") González Meza Haría. "La Planc.Jción en México y su Perspectiva de Apli
cacl6n'' 1970-1533. Tesis Facultad de Econo~ta, UNAM, 1963, p. 11 

(2) ldem. p. 12 
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c:.uat tenía como objetivo principal, atender ;a la necesidad de 

conocer en forma precisa los recursos natura\es con los que 

contaba el país .. Es durante la Campaña Presidencial del General Láz~ 

ro. Cárden.as, con el establ ec imient.o del Consejo Nacional de Eco

nomía y la participación del Partico Nacional Revolucionarlo 

que se elabora el prirner Plan Scxcnal para el periodo 1934-1940, 

en 'el que se reconoce que e.1 Estodo ~\cxicano surgido de\ peri~ 

da revolucirinario, es un agente activo de gestión y ordenac·fdn 

de los fenómenos vit<lles del p.:iís., 1 'este plan se inspiró en ·Pñ_!.". · 

·t.et en la pot ít.ica de intervención estatal, que surgía en los 

países occidentales más desa.rrollc1dos. CQíf.O rcspue5ta a la cr-ísis económica 

mu.ndial''(lJ), y que tenla ':.U origen en 1a too1·ía t.;.eynesiana. 

Por lo que toe.a <:il con ten ido del Plan, éste pro::.-scntab.J un bos

quejo genera\ de la po\íticu económ1l..'..c.1"' _, .... ~ .. Zt' ~"·;~\J~c; del ca~ 

blo de administrac.iéin de 193~. or-icnr..J<lo en primer lu9.:lr 11 al~· 

grar qu_e el país su1 ier-<.1 de la~ seria~ dificultades. de origen e~ 

i:.erno ·d 4ut:: s.~ había visto sometido. dcpué> de. ta crísis de 1929 

y el de. poder encaminar ai país al dcs,a rrol lo económico .. 

El Presidente Lázaro C5rdcnas. y su gubinetc. 1 
11 tornaron del Plan 

Sexena1 lo que se ajustaba a su propi.:l lista de prioridades en 

cuanto a me.tas económicas y 50c.iales y trataron de ejecutar esas 

partes del Plan de acuerdo con las circunstancias existentes ·y, 

\~s medios financieros dis~on¡b\cs. Como las circunstanc¡as 

-e~án muy difíciles y los rccur_s-os igualmente limitados., muy poc.o _de 

lo que se proponía el Plan Sexenal se había llevado a la práctl_ 

·c·a hacia 1940. salvo en el campo de la lrrigación y los trans

portes que recibieron 1 a máximo prioridad. dado que el 77% de la ln

vers ión Públ lea Federal en este periodo fue dedicada a estas" (4) 

( 3) Wionczek., M.S. "Antecedentes e instrumentos de la Planeación en M·éxi
co, en Bases para la plancac1on econom1ca y· soc1d1 ae hex1c.o, c.d. Si
glo XXI, México, 10 edíc ión, 1980, p. 25 y 26. 

{!¡) ldem, p. 2B 

·:.-,· 
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O~~ant'e el gobierno del General lizaro Cirdenas se cla~or6 

por parte de lit nueva Secretaría de Gobernación el segundo Plan 

Sexenal correspondiente al periodo de ta siguiente administra

ción (1941-lS'!¡b). este Plan representó una mejoría con respecto 

~t primero en· cuanto en que analizaba los problemas relaciona

dos con ·la plancaci6n y su coordinaci6n con las diferentes ins

tancias de·t sector púb\ ico; se l tamaLl"<:l la atención para que el 

gol>i.erno delineara un pl.:\n cconór;ic.t.."l c:!n térndnos cuanti.tativos 

y el establecimiento de un Consejo t¡~ci~n~l en que participa-

ran todos los s.ectorc:s ec.ooómic.os y sociüles~ sin e.01barga. to

da·s estas sugerencias no aftadicron n~da en t~rn1inos pr¡~ticos. 

En ·un grado aun más notable que e1 prirnero. e' segundo PL:in Sex.e 

nal· ·tampoco pcl~Ó de ser un Plan en tl Fape1 ~ 

Las principales razones por la que asto5 planc5 tuvieron pocos 

efecto~ práctico5' St! ó~L.-::: ·-::~ 1 t0f"iincr lug.Jr u que fueJ"on el,'lbo

rados sin. concci1nicnLo alg~no de los niftodos de µldnc~ci6n Jpll 

cables a unu sociedad r.odnvlo muy subdesurro11c1da. que sufría 

una esca~e= i:<uy serio de técni..:".os 'f i:.~s.¡)cc.i .. 11 istas en t.odos \os. 

nivel es. En segundo lugor. fueron prep ... 1rodos por adminic;.truci~ 

nes sal ic;ntes. en l,l,í\ pr!í~~ C1.JY<l ~•~t~~i;a í ... nlítico est .. 1b\ecc la 

transmisión pacifica del poder dr:ntro Cí'?l pürtldo gobcrnQntc 

(qúe par.a todos los efectns priictlc.o:. e!'. t::l único), pero no co!!_ 

t.ienc disposicíones que pc.t·r-iltuo l..-i cuntlnlJidud de las políti

cas económicas, salvo en et ':>entido 9eneral d~• c.umpt imiento 

de·1 espíritu de la Con'2ttitucíón. De e~ta mane:r<.t,. tCJnto el pri-

mer plan sexenal como e.I segundw ht:biesen sido obligatorios para 

el pr~s idC.nte. entrante. sólo en. el e.aso de que los inter·cscs y 

objetivos def nuevo rEgimcn coincidieran por completo con lo~ 

de su antecesor, siempre y cuando l~s condlcio~es generales in

ternas y ex.ternas, hub icsen perr,1anec. ido t:ás ic.anlent.e sin canbio' 1{:_.) 

pero c.n la realidad este no fue el caso. 

(S) ldem, p. 27 
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Durante los gobiernos de Avila Camacho y Miguel Alcmln (19~1-

1946,, 1947-1952), el país se ve envuelto en un proceso de in 

dustrializaci6n debido en parte a que en los pa1ses in.dustria 

lizados sus economías se enc.ontrabon orientadas a la produc

ci6n de ·armamentos dcstínados a \a guerra mundial que en esos 

años envolvía a\ mundo, y por otra parte a que en el país exii_ 

tían ya las condiciones mínimJs para iniciar un proceso de acl!. 

.mutación industria\, esto permitió que \as inversionc·s públi

cas y privadas gozar~n de una gran pr·oductividad y rcndinlicnto 

econ6mico \o qu~ crc6 un ambiente en el que una planeacidn na

cional ordenada pareciese innecesari;1 .. 

los principales instrumentos <le planeación que se crearon du

rante este periodo fueron, en el gobierno de Avila Camacho, el 

establecimiento de unii Comisión Federal de Plane.:tción que ''se 

suponrd iL~ ~ rcurlr ~echo~ v cifras sobre la producci6n indu~ 

trial del país y, evidentemente respondía o la crecient.t! 1¡<;.~0-

s i dad de mejorar \a i nfor1n.JC ión as ta dí st ici\ ~ cuya insuf i e lene i a 

y falta de exactitud ot.stac.uliza.b.:i. claramentf! las actividades 

diarias, tanto de\ ".,CCtor púb\ leo co1110 e\ privado 11 . (6) Por lo 

que respecta al qoOierno del Lic. Miguei ldt.!m.ln, éste en su 

campaña presidericia\ introdujo uno nueva facet.l al proceso de 

p\aneac•ón y, que fue e\ de organizar discusiones y debates en 

mesas redondas sobre problemas nacionales con diferentes grupos 

sociales .representativos de la sociedad {algo asr como \o qu~· 

c.n· e\ presente sexen {o se denominó Foros de Consulta Pop·u.lar), 

pe·r:o· los materiales reunido~ durante 11 1a campaña ·electoral de 

19~6 no se tradujeron en ningún cuerpo organizado de pofltica 

nacional ni en programas específicos"~. (7) 

Oehido al proceso de industria\lzación y crecimiento cconómlco 

que e\ país se ve 

(C.) ldem, p. 29 
(7) Ideo>. p. 31 

sujeto en este periodo ( 1950-5~). la 
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estructura institucional del Sector Público sufre un Cambio 

radical ~1 surgí~ una serie de o~ganismos y empresas estatales 

que exigen un mín irno de programa.e ión. por 1 o que en 19117 se 

crea la Comisión Nacional de Inversiones dentro de la Secreta~ 

ría de Hacienda, la cual es traslud.:ida en 1'354 a la Presiden

cia de la República, con el objeto de asesorar al Presidente en 

sus decisiones sobre gasto públ íc.o. 

"La Comisión de Inversiones pese a no oper.'.lr corr.o unc.i oficina 

de planeación nclcion.'.l1 "!no "tener facultades para señalar me

tas· sectoriales o program~s de n1ediano y largo plazo, 1ogr6 

sin cr.iba:-go, ordenar y sisccr.intizar eficazr:ente lu rnver.sión 

Pública en for"F"'I~ cohet·ente c0n l;i estrateoia de deSCH"r'011o de-

1 ineada. Su tare.a ccntra1 fue el control del gasto y ta cuan-

tificación de las necestdadcs financleras parD los. programas de. 

Inversión del E::.stado. lo que constltuyó al mismo tiempos.u pri!!. 

cipal limitacioin y-a que ta Comisión operaba en el contexto de 

una política económica orientada fundamentalmente a faci 1 ltar 

un marco adccu .. '1do para Ia acumulación privada''.(8) 

En el año de 1958 es una fecha importante en la Ley de Secreta

rias y Departamento de Estado, ya que se da vida a la Secre.ta~ 

ría de 1 u Presidencia con el encargo de e1 aboi:-ar el Plán Gene:.. 

ral de Gasto Púb1 ic.o e Inversiones del Poder E.jccut ivo. De he 
cho la Secretaría de la Presidencia se convierte en la primera 

entidad explícita1;~ente responsable de 1a planeación del país. 

A piinc.ipios de 1962, por acuerdo presidencial, se es.tablece 

~na Comi.sión lntcrsccretarL:iJ entre la Secretaría de Hacienda y 

de J·a Presidencia con el fin Ce que se el3t-orar.dn en forma coñju~ 

ta, programas nacíonales de desarrollo econ6m.íco y socí~l a 

corto y largo plazo. 

(8) Carrasco Licea Pilar. '.'Planeación en r:é;..ico 1977-1534 Límites y Posl
til ida<;fes11 • Tesis Facultad de Economía. UNAM, 1~85, p •. ,3 
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Es en el marco de la estrategia conocida corro 1.a A' ianza para el ~regreso, 

propuesta por los Estados Unidos en la dEcada de tos sesen.tas 

que tenía el objetivo de que los palses 1a~inoamericanos ace

leraran su desarrot lo económico-social y encamtnar1os a un cr.=.. 

ciÍiliento autosostenido, que se firma en 1961, en Uruguay, la 

Carta de Punta dc1 Este por pilrte de dieciocho patses laiinoa

mericanos, entre los cuales se en~ontrab~ nuestro pa1s. 

Los países \atinoarneric.anos participantes de la Carta convinie

ron en ºimplementar o en fortalecer '!iÍ.st.ema!t para la prepara

ción, ejecución y revisión periódica de los Programas Naciona

les de Desarrollo Econórnico y Social cor.1patib1es con los prin

cipios, objetivos y requis¡tos. contenidos en ese documento 11
• (9) 

Bajo este t:elón de fondo y la aplicación en Mf}(.ic..v Je. 1<l cstra

tegiii del Desa rrol 1o E.stabi i fzndor es que se e1 aboró en \a dé

cada de \os sesentas el Plan de Acci6n inmediata que cubrlr1a 

el periodo lS62-64, y el Plan de: Dcsa1ro~lo Económico y Social 

para 1966-70. 

Estos planes son eluborados con ld participación de diferen~es 

or'ganismos int.ernac ion<:'lles como son, la nómina de \os nueve de 

la Alianza para el Progre50, la OEA, el BIRF y el BID, ya que 

dentro de la Carta de Punt.a del Este se especificaba que 1·os 
11 E_stád9s Un idos ayudarán a los países participantes cuyos pro-·· 

gia~as de d~sarrollo es~ablezcan medida5 de ayuda propia, ·poll 

tica, econ6n1ica ·Y social acordes con los principios y objecivos 

de··esta Carta .. Para completar los esfuerzos propios de esos 

países, Estados Un idos esta dispue~to a destinar recursos ~ue 

junto con aquel los. que se pre.vé obtener de otras fuentes ext·e.!:. 

nas, serán de una naturaleza y magnítud adecuadas para reali

zar los fines contemplados en esta Carta". (10) 

(9) 1 dern, p. \ !1 

(10) ldem, p. 15 
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Las metas y objet¡vos que se proponen en cada uno de estos _p1~ 

nes son muy semejantes, ya que se encuentran enmarcados dentro 

de los 1 ineamientos de la Alianza para el Progreso y con los 

objetivos generales a los cuales se hatían comprometido los 

países latinoamericanos con la firma de la Carta de Punta del 

Este. 

Las metas que se proponian en el Plün de Acción Inmediata eran, 

una tasa mínima de cree imiento de 1 Producto N•1c ional Bruto en 

un· 5;_, par"a lo cual sería nece-:..lriu incrcmcnt.lr la Inversión 

Brutu Fija de 15.5~., (!n IS60 a un 18.l, en 1965, lo que. supanÍü 

que la mitad del total proveniera del Sector Público y el res

to fuera movilizado por \,'\c. empre~<'!S priv~1dc:is~ 

Los objetivos que se pretendían alcunzar con la distribución 

de la Inversión Públic.l eran lo~ de dar prioridad a las inver 

... ..,.;.,__~ ... ~ ·_:s;;.;;·:-:.....itiv4 1 ... 1 in·.1er-

sión en la agricultura'-! disr-dnuir i.:.1 inver--:.ión en el sector 

de comunicaciones y tr.ins.portcs. Respecto,) l ... .., forma de fi-

nanciamicnto de la invcrs íón • 1 ~;e c5per.itd que los recursos in-

ternos no inflacionario1-_, -.;ignific.uron el ;,o del fin•1nci.;imien-

to público requerido (un 25'~ (lt:I Gobierno Federal y un 25/~ del 

resto del Sector Púb1 ico}. El déficit previsto, cquiyu1ente a 

1 600 millones o sea más de SOG millones de dóla..-cs -:ti año, se 

esperaba que proviniera de las Instituciones financieras lnte..!:_ 

nacionales que cooperan en i.:i Alianzu pa1-.e1 el Progreso y de di 

versos Programas tJorteameric<::lnos de 1\yudü 1 '.(11) 

Si bien las metas del Plan de Acc.ión lruntdiat.:l referentes u la 

tasa de crecimiento de PIB, M~nto, Participación y Financia-

miento <le la Inversión Privada y PúbJ ica fueron de alguna for

ma alcanzados, est.o no imp1 icó que el SecLor Agrícola en gene

ra) fuera favorecido y dinumizado, ni que se mejoraran sustan-

(1 l) Flores de la Peftd, Wionczek, Op. Cit. p. 55 
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cialmente los servicios sociales básicos (alimentación, salud 

Y éducación) a la mayoría de la población. 

Por lo que respecta al Plan de Desarrollo Económico y Social 

1!)66-70, lo.s objetivos principales que se establecían eran: 

1) Crecimiento del PIB a G.5% en promedio en el período 1966-70. 

2) Prioridad ~J Sector Agropecuario, mcjornndo las condiciones 

de vida rural a 

3) Fomento al af!orro interno. 

4) Mantener el ti¡:o de cambio estable. 

5) Eliminar presiones inflacion¿¡rias. 

Para 1ograr estos objetivos. se c!:.t imó 11 un montü de inversiones 

q.ue para 1570 debería ser de 95 mi! mil tones, aunada a una in

·vers ión probable de. la lnicic:ttivo í'riv<Jdu de 180 mil mil·lones, 

qUe alcanzarían 275 mil rnillone~ µara 1970, cifra que represe~ 

taría el 20!"; dc1 Producto Nacional Bruto." (12) 

Dado que el nivel de endeudamiento y déficit del Sector Exter

no. para mediados de los años sesentas tomaban una dinámicá 

~ue se presentía como alarmante, se introdujo dentro del Plan 

de Desarrollo Económico y Social la fijación de límftes máxi

mos; que_ para la Oeuda Ex.terna fue de 6 25G mi! Iones de pesos 

de créditos externos para todo el quinquenio 1966-70 y para la 

·Jmportac ión se .,.st ímó un tope de 23 750 mi! Iones de pesos acu-

1970. 

Guzmán Calafei 1, Rafael. El plan de acc1on inmediato y el Pro9ran1a 
1966-1970 coiro modelos de planes en Mex1co. Tesis Facultad de Eco
nomía, ·UNAM, 1970,. P• 73 
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El resultado de la implementación de esto~ planes en la econo

mía mexicana, se ve claramente con la situación que present.a la 

estructura económica nacional u principios de la década de \os 

setentas, que de forma sintEtica es la siguiente: 

1) Un reforzamiento en la concentración del ingreso, vía lapo-

ca diverslficación de la estructura productiva, aunado a una 

creciente o\igopolización y trasn.:icianoliz.3c.ión de \as ramas 

punta de la economia, orientadas a la p1·oducción de bienes 

de consumo duradero para é.1 ite5 de rn.Jyor ingreso y sectores 

medios de \a sociedad permeados de una ideolog'i'a consumísta .. 

2) La entrada al mecanismo de endeudamiento, t.anto interno como 

externa,. como una forma vulner.."lb\c de financiar e\ crecimie~ 

to (es.t:n este periodo donde e1 ..:recimiento de \a deuda tomará 

una di1i~mica que ~n se detendr5). 

3.) La sobrevaluación del tipo dé cambio desde tite.diados de \os 

se5enta hasta el ar.o de 1975, que actuó como subsidio a las 

irnportacione~ y como i~puc:~~to implícito sobre 1as exporta-

cionest acentuando el desequili~rio cxt.erno. 

4) La crisis del Sector Agrlcola, productor de bienes de c.onsu"' 

mo básico, provocada en porte por 1.;1 política de pre~ios de 

garantía que desestimu\ó \a producción de b5sicos, sumado.a 

la falta de apoyo técnico y de cí~dito pur parte de\ E.stado . 
a9':ldizó la Polarlzación de la agricultura y estimuló ·\a emi-

gración de\ campo a la ciudad. 

5) El gran déficit del Sector Público debido principá\mente a 

los subsldios que el Estado o~orgó a las c\a.ses propieta

rias,, en e\ afán de industr-ializ.ación, en contrapartída con 

unu fri.gidez ·en 1a política fiscal que se· orientó sobre to .. 

dO a gravar· el consurr.o y 1 as exportaciones. 
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6) La gran concentración de) ingrc~o en las clases propieta

rias a expensas de Ja pérdida del poder adquisitivo de los 

trabajadores y la proletarización de los sectores medios, 

Jo que produjo un desqucbrajamiento de las formas de suje

ción de las clases por el Estado. 

Es bajo este panorama en que la crisis económica se viene ges

tando durante la década de Jos sese:nta y se presentaría con to

da su intensidad en los anos !:>elentas, cuando el gobierno de 

Luis Echeverría asume el poder político. El nuevo gobierno 

or.ienta su política económica denominada, 11 0esarrol lo Comparti

do" a 11 propiciar un crecimiento económico con redistribución del 

ingreso, mejorar la situación de las finanzas públicas, buscar 

la reordenación del sector externo y 

cultura, todo e11c en el r.-1arco <le un 

Ja reactivacfón de 1a agri

irnpul so al pc1pei del Estado 

en la economí;,". ( 13) J,~,.,to :J ~.,t,.,o:: 

nómica se encontraban dos obje~ivos primordiale5 a cumplir y que 

darían, el carácter de contradicto~io e incoherente al programa 

de gobierno de luis Echeverrí.-1. QlJC fue el de "recuperar la sen

da transformadora y popular de la Revolución Mexicana perdida 

desde el gobierno Cardcnista con lo ncccsíd<:id de rcecontrar una 

línea expansiva para el proceso de acumulación! 1 .(14} 

La estr.ategia del Desarrollo Compartido, no fue pl~smada en ni~ 

gún plan económico gloUat, sino que é-:.tt), se instrumentó sola

mente a través de los Proyectos Anuales de Ingreso y Gasto 

del Gobierno Federal? complcmcnt5Ddo~~ ~un algunos pldnes y 

programas de sectores ¿spcCíficos, de tns cuales destaca 1 a 

e rea(: ión de los Comités Promotores del Des<.1 rrol lo Soc ioecon6mi -

co de los E~tados (COPRADES), como uno de los primeros in -

( 13) 
( 14) 

Carrasco Linea, Pi lar. Op. CiL. p. 27 
González, Eduardo. ª'La poi itica económica 1970-76 Itinerario de un 
proyecto inviable11

w Investigación EconÓr.1ica Mum. 3, Nueva Epoca, 
Jul-Sept. 1977 
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tentos de instrumentar un proceso de Planeaci6n Regional. 

Esto, aunado en la secuencia de los. acontecimientos políticos 

y económicos que vivía el país condujo a la llamada política 

de Freno y Arranque, y de decisiones de última hora que propi

ciilron el apresuraniento y la improvisación en el diseño y apll_ 

cación de los Programas Gubernamentales, con lo cual perdían 

eficiencia, est imuluban el desorden y la corrupción administra

tiva. 

11 En suma, en el periodo 1~70-76 10 si bien se dieron algunos ava!!.. 

ces en cuanto a ta Prograr.iación de la Inversión Púb1 ica, el ca

rácter difuso del proyecto oficial, la contr"adictoria política 

gubernamental y el accidentado dcsanvo1vimiento de la economia 

y la sociedad, impidieron que hubiera algGn avance de los meca~ 

nismos de planeaci6n, a pesar de que en un principio se recono

ciero_n los límites que enfrentaba ya el modelo de des.:irro11o y 

la necesidad de introductr modificacfoncs de fondo. Es más, 

puede decirse que la p1aneación como tal, nunc~ estuvo presente 

de manera importante en e;! l proyecto gube rnanental y que e 1 con

junto de acciones oricntad<:ts a arr.pl iar l.a particíp<lción del cs

cado en Ja economfa se v(eron condicionadas por la coyuntura 

económica y ia propia situación políti-ca: 1 '~ (15) ;\ 1 in i e i ar se 

la gestl6n política López Postillista, esta se encaminó a in

tentar reestruct.urar el tipo de desarrollo econór.dco seguido 

por t1éxico desde el período de la postguerra. el cual según se 

reconocía en el discurso oficial sc·había agotado. 11 Entende-

mosque la agonia de la estrategia seguida por HExico. desde Ja 

Se9unda.'Gu'erra Mundial re.veló insuf'-fciencias para estimular 1·a 

.Pro_duccf6n y la capacidad de inversión. 

nuevas políticas". (16) 

Carrasco Licea. Pilar. Op. Cit. p. 25 

Rec Jamo ahora de 1 in ea r 

( l 5) 
( 16) López· Portillo, ·José. 11 tiscurso d8 tor..a de ¡josesión11 en·e1 Ejecutiv~ 

ante el Congreso; 1976-1532. SSP, p. 12 
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Los mecanismos que se proponían para superar las dificultades 

por las que atravesaba la economía mexicana eran en primer or

den la utilización del potencial de recursos petroleros que el 

país tenía, dadas las ci rcunstCJncias favorables del mercado in 

ternacional de hidrocarburos; además el llamado a la recupera..;.. 

¿¡sn de la confianza por parte del sector pr¡vado con fines de 

promover su inversión y crecimiento ccon6mico, el llamado a 

los sectores sociales a ta Alianzü para ta Producción, la rees 

tructuración de la Administración Pút.d ica y la aplicación de 

acciones de programación de mediano y largo plazo. 

Dentro de las modificaciones a la Administración Pública Fede

ral, cabe destacar dentro del terreno que nos ocupa, la crea

ci6n de la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto ya que esta 

dependencia del sector público tenía como objetivo 11 el de que 

una sola Secretaría se encargara de real izar los ~.danes, pro

gramas, responsabt1 iz."!rse de l~ o:"!l.'.:!bor~~ción dP.l presupue~to, 

e1 control de ingresos y gastos par~estatalcs y servicios na

cionales de inforriaci6n, funciones que anteriormente compartían 

diversas secret~rías''. ( 17) 

Otras funciones de la nueva secretaría (SPP), se establecen 

den~ro de la también nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gast:o Público Federal, las cuales son la responsabilidad de pr~ 

gramar presupuestos, controlar y evaluar el gasto en correspo~ 

dencia a los directrices y pl~nes nacíonales efectuados por el 

ejecutivo a través de Ja Secreturía de Programaci6n y Presu

puesto. 

Otras modificaciones a la Administrilción Pública Federal .co·rre~ 

pendieron a la agrupación de las empresas paraestat"ales bajo 1·a 

coor~inaci6n de una determinada secretar1a y el e$tab1ecimie~to 

(17) Carrasco Licea. Op. Cit. p. 37 
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de una Ley General de Deuda Pút:.1 ica. que cncamínabtl al mencjo 

de. recursos ¡;,ro ven i1!nte5 del extcr ior can c.r i ter i os de planea

c. i ón, mecanismos de contratación y vigilancia de operaciones y 

de re_gistros de tas obligaciones adqui1·idas. 

Por \o que toca al proceso de planeaci6n como estrategia de de 

sarrollo econ6m¡co puede afírmarse que este no tuvo un papel 

importante dentro de \os pr imcros a1\os de r,o!),ierno, donde el 

objetivo central fue la recuperación económica basada princi-

palmente en la explotación de recursos petroleros. Es hasta 

el año de 1975, cuando la recuperación era inminente, que la 

planeación tomaría un lugclr importante en el programa de gobie!,.. 

no. 

Al desaparecer lns. princ.ipalco;. problerl'as de. corto plazo y abri!,. 

se \a per~pectiva de un nuevo y largo periodo de crecimiento 

sostenido, el Estado ~e di.:: a l<l tare.) de plunear en un mayor 

grado qut.-:. c;.r, .;:.: ;:il',..::C-:i ':: ;C',..:r." '' '!'1 rltrno del desarrollo que 

se espc raba. Los objcti•1os de cs-til tarea c¡ucclaron i?xprcsados 

en diversos documentos de política c::onónlciJ.~ 

El Plan Global de Desarrollo 1SS~-l<;~d2 (PGO) que representa \a 

culminac16n de tos traLojos reuli2a ..... 1.cJs dentf"'o del sistema na

c!ona\ de plancación, marc,'! los objetivos fvndar:ient~les que se 

debían cumplir durante e\ perioc!o l98Ct-·JS2, últirno trienio de 

ta admini·strac.i6n lopc;;:.portii\ista, .Junque también se hacia re 

ferencia a los grandes rasgos que se de~crian contemplar para 

el año 1990 e incluso al año 2000 • 11 Los. princ.ipales. objetivos 

. P_1;.nteado$ ahl. se reft!rÍQn o el fort.J.!ecír.iento de la econo

mía, al aumento de 1os r-:í~ irnos de bicne-!>tar- de la pob\ac ión y 

a1 mejoramiento de !.Ji distribución de\ ingreso. todo ello a 

t: Véase el P\'an Global de Desarrollo 1980-52. SP? 1 \960; Plan Macional de 
·Desarrol to lnoustrial lS79-8Z., SPFI, 1~75; Plan Nacional de Oesarrol lo 
Urbano; Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; Planes a~uelües del Sec
tor Agríe<?\ª y Forestal, SARH, y Programa Nacional dci. Emplua 1$'80-82 .. 
STPS, 197$. 
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través de un esfuerzo importante en la creación de empleos: 

el PGO preverá la generación de 2.2 millones de empleos en 

1980-1982 equivalentes a un crecimiento promedio anual 4.2%. 

Este esfuerzo respecto a la creaci6o de puestos de trabaj_o, 

implicaba que el producto deberfa crecer a una tasa promedio, 

durante el tr'·•nio sefialado, no menor del 8% alrededor de dos 

puntos porcentuales por encíma de la tendencia que el creci

miento del producto había mostrado durante las últimas cuatro 

décadas. Esta meta de crecimiento estaba asociada a un incre 

me~to importante en los r(tmos tradicionales de inversi6n pG

blic~ y pr~vada: el plan preveia que la primera dcbcria cre

cer a una tasa al rededor dei 1~% anual, mientras que la segu!!,_ 

da cerca del 13%. 

al rededor de 1 4.5% 

una meta del 7.5:?;. 

El consumo privado por habit~nte crecerfa 

anual mientras que i!l Público se te fij6 

Para dar continu,dad y garantizar c~tos ritmos, socialmente n~ 

cesarios de actividad econ6mica era necesario mantener otras 

variables del S:istema económico, o.entro u\!. ;vs. lí:~¡ités t':J1cra

b\es. de tal suerte que su evolución na pusiera en peligro, de 

nueva cuenta, el proceso de crecimiento. Se fijaron asi, me-

tas para la evolución de l.Js exportr:icione-s e importaciones 

(2o ... 8% del crecimiento anu.31), el déficit en cuenta corriente 

como proporción del Producto Interno Bruto (.7% en promedio), 

el déficit del Sector Público (4.2% como porcentaje del PIB) y 

la Inflación, de tal suerte que para 1982 el dif<!renclal de l_!l 

flación con el exterior fuese tan solo de cuatro puntos parce~ 

tuales." ) 18 ) 

Como-puede apreciarse en e.1 cuadro -:.iguicntc, 11 
••• el comportaniie!!_ 

to de la economía nacional dista mucho de 1o ~lanteado por el

PGD, ·si bien hilSta 1981 las metas de cree i niíento económico,. de 

( 18) Varios .autores. "Evoluc'ión Reciente y Perspectiv_!l de la Economía Me
-~·. en' E.c.onom1a. l"'ex.1c.ana. Num. 4. ClDE, 1~02, pp. 9 y. 10 •. 
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en.pi eo y de inversión se cumpl icron y ..::!n ,af gunos casos se so

brepasaron, este proceso de expansión ha ido acompañado por 

deformacion~s en el patrón de crecimiento, un d~sequiliUrio 

creciente en las cuentas extcr"nas 1 un .:Jumento sin precedentes 

del déficit público, una agudización ~n Tas pres.iones infla

cion<"!rias y un deterioro de la distribución funcional del in-

gr eso. 

Comparación entre rnet.J'S del Plan Global de Oe5arrol1o (PGO) y 
resultados en 1981. '' 

Tasa de crecimiento 
lndicc1dor 

PIS 

Empleo 

1 nvers i ón púb tic~, 

Inversión privad~ 

Déficit cutnta corr1entc/PIS 

Déficit Sector Público/PIB 

Inflación l 

Pi aneado 

8. o 
4. 2 

1 ~.o 

1 3. o 
(). 7 

4. 2 

1 e. o 
* Los datos planeados. corrcspond0n ~i las r~:·tas. PG2 Y los 

me ünual de ISOl del Ganco de México. 

Real 

8. 1 

5.4 
1 7. o 

1 13.b 

4.9 
14. o 
28.7 

r-c.J 1 es al in far-

Tornado de: 11(volución reciente y pcrsoect iv~1-; de l.1 econo~1í,, 1nexicana 11 

en Econorní .a Mexicana Ho. 4, e 1 DE 1982. 

la forma en que se expresa cudntit,1tiv~1r.icnt.C' l~1 cri-.:.is dc5emb_2 

caría en Ja dev.Jluación de fübrcro de l~-32, que puede resumir

se como sigue: el déficit en cut::ntu -=.orrit:!nte llegó .:t represe.!!_ 

tar apro.ximadüme.nte 5:!:. del PJB; ltl lnfi.1ción medidu por el ín

dice de precios al consumidor .:::itc.:iri~é """ ¡ . .ro111cdici ilnual de 28!.; 

el déficit del sector público alcanzó el nivt .. 1 ~in prcccrlentes 

del 14~ ·del Producto Interno Bruto. Co1no consecuencia 1 a 

deuda pública externa se elevó considerablemente l 1cgando .3 ce.!:.. 

ca de 50 OOü r.illones de dólares en 1981 y ubicando al gobierno 

mexicano entre Jos primeros deudores del mundo".(19) 

11 
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Hast.a aquí hemos real izado un recuento general, de cual ha s! 

do la experiencia mexicana en materia de planea.ción económica 

de \a cual podemos concluir, que los planes y programas de 

corte nacional real íz.ados en el transcurso de m5s de \as cua

tro d~cadas estudiadas, presenta como caracterlsticas princi

pales el ser de contenidos muy gcncrilles e imprecisos. el de 

mesclar aspectos políticos con objetivos econ6micos, e\ de no 

cuanlificar de manera preci!:ta las metas .o realizarse en los 

diferentes frentes de la cconomta, e\ de tener un tiempo de 

realización y ap\ icación i rregu\rur y ciccunstancio\ y el de 

ser elaborados exclusivamente por part.c del grupo político ~n 

e\ poder con fuerte injerencia presidenci.:il y de \imitada pa.r. 

ticipación de sectores m5s <J.mpl ios de l..1 sociedad .. 

Ún aspecto importante de mencíonur de la experiencia mexicana 

en· la p\aneación económica es que .;11 ser c::..t. ... .-.::.:1 iz;idFt por 

parte del estado, t ienc un manejo muy 1 irni tudo de las diver

sas variables que inciden en e\ ~roceso de pl.:ineoción., ya que 

el carácter que asume está e,, rcfc.rcncia ;) los sectores que e!_ 

tan fuera del ámbito gube:rnarnenL1l e!'> tan solo de forma indi-

catlva y conservadora. 

Un factor com~n de \os dtfcrcntcs planes econ6micos nactonales 

desarrollados en e\ pa1s, es que s¡empre los objetivos re\aci~ 

nadas a elevar el nivel de vida de \a m.:Jyoría de \a poblac.'ión 

mexicana principalmente a lo que 5e refiere a sa\ud, vivienda, 

educ.aci6n y a\iment.ac.tón han sido lo-; que hun qued.:u:!o r:iás dis

tant~s entre lo que se p\a,1ea y \o qu~ se rc3liza. 

f.'' 
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2. LA ESTRATEGIA ílE PLANEACION EN EL PERIODO 1982-1988 

2. 1. La p1aneación de~ocrática 

Una dt... 1as principü1cs tesis políticas que se plantean en la 

actual administración, es Ja Plancación O~m.ocráticu, que es d.!::_ 

finida por el gobierno como "el instrurPento p.1ra transform."lr 

lii realidad, de acuerdo con los valores del pro~ecto nacional 

y en respuesta a los retos de nuestro t icmpo' 1
• ( 1) Con esto se 

pretende por un lado, reforzar et sistema político nacional y 

por otro efectuar los cumb íos cu..31 itilt ivos que hicieron frente 

a la situación económiccJ. polític<J y social, recuperando las 

bases para un 11 desarrollo dinámico. justo, sostenido y e"ficie!!._ 

t:e' 1 , esto queda claramente exprcs.J.do en el Plan Nacional de O.:_ 

sarro11o donde se afirma. uplanear en un JY'!Omcnto de crisis, 

significa tornar la advcrsidalJ como oportunidad de cambio y ci~ 

cunstancia de 5upcr~ción. [I ;')lan traza el camino a seguir 

dentro¿~ l:"!r; ~:""l ... ,,;t·:;~!~n~"> r-."J.-1 v~!"'\r;~ ... lA o::ri~i5 v confiryurar 

un nuevo capítulo en ta histori.J nocionat 11 .(2) 

Con el fin de poder i r:1p 1 a n t ¿¡ r la Planeaci6n OemocrSt¡ca, el 

gobierno de l~iguel de lcJ ~1adrid, ef<-ctúa determinadcJs .. iccio

nes que permitan su instrumentación en el contexto nacional, 

sectorial y regional 

Oent ro de estas ncc iones resal tlln las c.orrespond lentes a las 

mo d i f i e a e ion es a 1 o s. a r t í e u 1 os 2 5.. 2 6 y 2.B de 1 a Cor1 ~ t i t. uc i ón Po l i -

tica y la e1aLoraci6n de la Ley de Planeaci6n.* 

( 1) 

(2.) 

* 

Discurso de la Camp.:iña Presidencial del Lic. Miguel de la 11adrid Hur 
tado del 26 de atril de 1582.. -
Poder Ejecutivo Federal. Plan ll•cional de Desarrollo IS&3-d&, p. 29 
Estas refor~as a los articulo~ 25 y 2b de la Constitucio~ del 3 de 
diciemtre de 1982 y la Ley de Plancación del 5 de enero de 1~83 pu~. 
den encontrarse en el Diario Oficial de las fechas citadas. 
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Est,os medidas se centran "en dos aspectos fundc'Jmenta les, por 

un lado la definición precisa de lo que seriCJn las nuevas po~ 

tas, definidas constituclonalmente, de lo economía mixta que 

el nuevo gobierno proponía a la sociedad para e 1 futuro; en 

s~gundo Jugar y dentro de este contexto, la asignación al Es

tado de una responsabilidad fundamental pr·ecisamente para dar 

al desarrollo de una econor.iia mixta un cauce más racional, es 

decir, la obligación de llevar a cabo por mandato constituci~ 

nal un proceso de planificación. 

So~re la primera cuestión, no solamente se precisa en la Cons

titución las áreas que son de exclusiva responsabll ldad del Es 

tado, áreas que son denominadas estratégicus, sino con el pre

texto de definir esás áreas estratégicas y otras que son llam~ 

das prioritarias, se ¡ncorpora ü 1a Constitución la idea de va 

rios tipos de propiedad en contraposici6n con lo ~ue justamen

te puede llamarse el espíritu fundador y originario de la Con5 

titución Mexicana 10 según el cuoll solar.icntc se reconoce corno 

constitutiva.1.:J Propiedad de la N.3cián 11 .(3) 

2. 2. Ld Ley de Ptaneación 

Por lo que toc..1.::. lu Ley ele Pi.:lneación, el contenido de estü 

se rcfíc.re, .:i que &erá e.i poder ejecutivo el mediu para ejer

cer la rectoría del desarrollo en cuanto <J fijar los objeti-

vos y met-as. estrütegias y prioridades, asign~1r recursos, res

porisabil idades y tiempos dl"":: ejecución, coordinar ~sfuerzos y 

evéduar resultados, así como el de conducir la Planeación Naci~ 

na1 con la participación democrátic:~ de lo~ grupos sociales. 

Las unidades administrativas de cada una de 1as dependencias. 

de 1·a Admini-stración Pública Federal cnc;:irgadas de las funci2.._ 

nes de planeación form.Jrán cJ Sistema tJacional de Planeación 

(3) .Cordera Rolando~ 1 'E1 desarrollo econór:tico y soci<ll: referencias Y te
.mas de una propuesta alternativa en México ante la crisis11

• Tomo 11 
Ed •. Siglo XXI 
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Dernocrát ica y T ~'ls norm<15 de organización y func ionamicnto deJ 

sistema, son las que se e~tul:dccen en Ja ley en cuestión. 

Por lo que toca a la Secretaría de Prograrr.ación y Presupuesto 

le corresponden lüs sisuientes atribuciones: 

1) Coordinar la plancaci6n nacional. 

2) Elaborar el Plan Nacional de Ot.~sarrollo, tor.1ando en cuentri 

las propuestas de lns cnt ídades Je t~1 r .. d1~;ini s.tración Públ 1-

Cd Federa 1. 

3) Coordinar la Plancación Regional con la participación de los 

gobiernos estatales y r:1unicipales. 

que elabo~e el Sistcn1a Nacional d~ Plancaci6n 

5) El~borar programas anuales glo~ales. 

A la Secreturía de Haciendil y Crédito Pl1t•lico ie corrcs.ponde: 

1) ParticipiJr en tu el.alioración del Pian ~~.:icional de Ocsarro.llo •. 

2) Proyectar y CiJlcular tos ingre~üs de l,.1 Federación, entida

des paraestata.les y la utiliz,:,ción del crédito público. con

sldcrilndo la necesidad Ot: rt'.!cursos pilra l<l cjecuci6n de los 

planes y pro3r~m~s. 

A las dependencias de lu Administración Pública Federal le co

rresponden; 

1) Intervenir en 121s materi~s que les correspondan, en et Plan 

Nacional de Desarrollo. 

2) Elaborar programas sectoriales en congruencia con lo~ planes 

y programas regionales, tomando en cuenta las propuestas de 

las entidades del sector, goliernos de los estados y grupos 

sociales interesados .. 
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3) Elaborar pro9ramas anuilles para Ta ejecución de los plnnes 

sectoriales. 

A las entidades Paraestat.-Jles les corresponde: 

1) Participar en la elaboración de los 1;,rogr"amas sectoriales. 

2) Cuando Jo determine el Ejecutivo elaborar sus respectivos 

programas en congruencia con los planes sectoriales. 

Por lo que se refiere a la participac¡ón social 1a ley apunta 

que "las organizaciones representativas de los obreros, campe

sinos y 9rupos populares: de las institucione5 académicas, pr~ 

fesionales y de investigación de: los organismos empresariales 

y de otras agrupacfones sociales. participar&n como 6rganos de 

consulta permanente en los aspectos de planeación democráttca 

relacionados con su a::livid~d il trc1véSs de Foros d~ Consulta P~ 

los mismos foros los diputados: y ?:>l!n<1dores a 1 Congreso 

Unión". (4) 

de 1 a 

Para la instrumentación de los pl.:incs y '?r-ograrnas, se definen 

en la Ley de Plane~ción cuatio mecanismos o vertientes: 

1) la oLligatori.:i, que se refiere ill Sector Público Federal y 

se manifiesta medi.:tnte la progr~H!1..'.lcfón de sus actividades. 

2) La coordinaci6n. que se e~atllccc entre el ~obierno Federal 

y las Entidades federativa5 que se da respetando la distri

l.lución de competí!!ncias que est.0bl~cc l.:. Constitución de_ la 

República y roousteciendo los mecanismos de acció1Y estatal, 

municipal 'r' regional (dentro de esta vertiente destaca el 

estal>lccimienlo de los Convenios Unicos. de Desarrollo). 

('-1) "Ley de Planeación11
• Diario OFici<Jl, 5 de enero de 1983. 
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3) La inducción de conductas particulares hacia los objetivos 

sociales y econ6raicos en la socied~d que se deber5 lograr 

mediante el uso de la amplia variedad de políticas de de

sarrollo de que dispone e\ Estado Mexicano, que signifiquen 

la posibilidac.I de que a partir de la comprensión de lo que 

se pretende con los planes y programas se logre su adhesión 

y la conjunción de sus esfuerzos con los del estado. 

4) La concerl<1ción, que se es.tablecc través de convenios l i-

bremente aceptados por gobierno y particulares, en el sist~ 

ma de economia nlixta. 

Respecto a la Ley de Planeacíón descrita anteriormente se puede 

a f i r nla r que 1
' 1 a a t r i l> u e i ó n Con s t i tu e i o na 1 a 1 E. s ta do p a r a q u.e 

lleve a cabo un proceso de plane.u.ción abre {al menos en princi

pio un nueva campo de acci6n y participaci6n politica para las 

fuerzas populares y en genera1 para e1 conjunto de la socicda·d. 

Sin embargo, este mandato C'lnstítucional establece con mucha 

claridad el carácter de sugerenc.i.1~ de inducción, que tendrá 

la plancación con respecto a\ Sector Pr'iv.:ido 11 .(5) 

La participación social queda riiuy tir:-ituda del proceso real de 

ptaneación ya (juc su inc.iusión qued.,;. en t~rr1inos de indicación 

o sugerencia con respecto .J 1.a prot::ler.15.tic.1 a resolver. queda!!_ 

do el proceso de planificación de principio u fin en la exclu

sividad del Estado y en r.'l.ano:,. de la burocracio en turno .. 

2. 3. El Sistema Nacional de P!one,c:,ción Oe:r.:ocrática 

11 El sf.ste~a de planeación democrático constituye un conjunto 

articulado de relaciones funclonoles que cstoble:ccn las dep~n

d en e i. a s y en t i dad e s de l Se e to r P ú b l ¡ e o en t re sí ~ e o n 1 il s o r g a -

nfzaciones de los diversos grupos soci~les y con las autor.ida-

(5) Cordera Rolando. Op. Cit. p. 3ó0 

·-~! 



des· de las entidades fC?dcriltivils a fin de efectuar acciones 

de común acuerdo". (6) 

27 

Oe'1tr'o de) sistema tiene lugar un proceso de planeación a tra

vés del cual se distinguen actividades específicas divididas en 

cuatro etapas: 

1) Formulación: son las actividades que se desarrollan para la. 

elaboración del Plan Nt1cionül y los progr.amas de mediano 

plazo, a esta etapa corresponde la elaboracíón de diagn6stl 

cos, definición de objetivos, señDlamiento de estrategias 

prioridades de. desarrollo, q1.1e ser5n elaborados por todas 

las entidades de la administración públrca federal 

2) Instrumentación: son las actividades t!fJCC:Hninadas a traducfr 

los ·objetivos y estrategias del plan y programas de mediano 

plazo en actividades c1 rc..:ili;'=ar' C.l'l cT cc·rto plc1zo, con tal 

prop6sito se elaboraron Jo~ orogr~~~~ ~o~r~tlvo5 ~n~~!cs ca~ 

to sectoriales, inst itucioncs y g!cd}alcs por parte de Tas de 

pendencias del sector público. 

La Instrumentación de !os pro9rar.1as anuales se re.al izo a tr!!_ 

vés de 1.as cuarto vertientes Y<"l definidas en la Ley de Pla

ncación: Ja obligatoria, la de coordinilc.ión, 1~1 de concerta

ción y la de inducci6n. 

3) Control: son las activid<.idcs encaminad.as a vigilar el cum.pl..!.. 

miento de las acciones que corresponden por normatividad a 

las entidades de la f,dmir.fstr.:zcfón Pút.11-:...i: Federal y de lo. 

establec·ido· en planes y programas de mediano y corto pl~zo. 

E1 control es un mecanismo preventivo y correctivo que perñlí--

"Si'sterna Nacio1Ml de Planeación OerrocráticaH. Principios y Organizac(ón, 
'SPP, p. 15 
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tirá la oportunci detección de desviaciones o lncongruencias 

en la instruracnt~ci6n o ejecución de las acc¡ones. para el 

cumpl imicnto de los objct ivos señalados en los planes y pr~ 

gramasª 

1 as actividades de control quedan divididas en dos Lipos: 

El control normativo que se refiere .11 cumplimiento de 1a 

normatividad encu~nto a aspectos administrativos, contables, 

financieros, jur1dicos y normas en materia de p1ancaci6n. 

Este control serS reali.:~do por el sistema de control y eva

luc.:tción gubernamental (SICECi), coordinado por la Contralo-

r í a Gen era J de 1 il Fe de r ü e i Ü n , l .:i Se e reta r í a de Ha e i en da y 

Cr~díto PG~lico, y la Secretaria de Prograrnaci5n y Prcsupue~ 

to en el ámbito de sus respectivos competencias. 

El control t::conórnico y social que- se refiere al cumplimiento 

de la con~r"uenciu de los diferente:. planes y progrumiJs con 

la planeación nacional 'r' a los cfectc~ econór:1ico'S y socia\e~ 

que se deriven de la cjecuci6n de c5tos y que efectivamente 

se e:ncar.iinen a\ cur:pl i1:-;iento Je \os objetivos y prioridades. 

de la planeación naciondl. [~ti.: ...:.:)ntrol 5cr.J real izodo por 

las Direcciones Generales de Progr~n1~ci6n Econ~mica y Social, 

y de Progran1aci6n y Pre~upuestc de l~ SPP. 

4) Evaluación: 11 e5 e\ conjunto de JCtivid.1de~ que permiten valo 

rar cuüntit.Jtivamcnt~ '/ cuolitat.iv.J;~,1Jntc \os resultados de 

tos planes y progran1as en uc1 deterninado tiempo. as7 como el 

funcionamiento del sistema mismo .. 1 '(?} El periodo de eva1ua-

ción será de un año des.pués de la apl i...:ación de cada uno de 

los 1-Jrograrr.as operativos anuales y para el Plan Nacional de 

Desarrollo y \os proyrar.105 de mediano plazo se elaborará en 

lapsos más ampl íos. 

(7) lderr.. p. 23 



La evatuací6n consistirS en comparar los objetivos y \as metas 

planteadas dentro de los planes y programas con los resultados 

obtenidos en cada periodo. 

Las evaluaciones se rea\ izariin a través de un sistema que est!!._ 

rá integrado por diferentes niveles como se muestra en el si

guiente diagrama. 

Como se nola el sistema de .evc,luación dt!\ proceso de planeación 

está integrado de una forma piramidal entre las instituciones 

públicas y queda atado el proceso d~ eviJluación en las mismas 

dependencias encargadas de su forrnu\aci6n e instrumentación, 

dejando de lado la participac!6n de los diferentes sectores de 

la sociedad en la evaluación de los planes y programas. St 

.bien se plantea en el papel la pa.rticip~ción de estos. no se 

-establee.en mecanismos con 1os que los grupos sociales represen_ 

tativos de la socicd~d puedan participar en esta actividad tan 

importante de 1a planeación. E\ Gnico mecanismo c\~ramente 
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definido son los informes que se deberán presentar al Congre

so de la Uni6n y C0~1isi6n Pe~manentc. y que no constituyen en 

sí un proceso de participación democrát.ica de los scctorc-:. 

que han de verse afectados p.1ra la imp\emcntaclón de \os pla

nes y program~s ya que e\ cará1-:ter general que suelen tener 

estos informes, 1 ir.lita la evaluación de .Jspectos específicos, 

además que \as acotaciones o desacuel"dos que se rea\ icen en 

cuanto a la formuli\ción e lnstrumcntación de los pluncs y pro

gramas quedan sota~entc con e\ c~r5cter de dcnuncins de asam

blea. 

Los instrumentos del Sisterr.a Nacional de Planeaci6n Democráti

ca quedan integrados de forma resumida de la s iguientc manera: 

A} Normativos, de mediano plazo 

a) Plan r~acional de Oes,"lrro\lo 

b) Programas de ~ediñno plazo 

1: Scctoriu1e~ 

regionales 

- e ~.pee i ole~ 

lnstituc.iono\es 

B} Operativos de corto plaz.c 

a) Programas anuales 

'°l" Prograr>:a operativo 

- anual macro 

~·[ Programa operativo 

- ünual prcl iminar 

i': Pro9ra1na anuo\ dt:~finitivo 

b) Ley de i!1gresos 

e) ·Presupuesto de egreses 

d) Convenios únicos de desar-rot to 

e) Contratos y convenios de concertación 

f) lnstrumcnto·s odrninistrativos 



C) De 
a) 

b) 

c) 

d) 

control 

Informes 

Informes 

Informes 

1 nformes 
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trimestrales de la situación económica y soci~l 

de los gabines cspecia1lzados 

de la comisi6n ga5to-financiamicnto 

de las auditorias gubernan1entales 

O) De evaluación 

a) Informes del gobierno 

b) Informes de ejecución del PNO 

c) Cuenta pública 

d) Informes de los foros de consulta populilr 

e) Informes sectoriales e institucionales 

f) Informes sobre áreas )'necesidades específicas 

g) Informe anual de evaluación de t~' gestión gubcrnnr.iental. 

De estos instrumentos, el Plan Nacional de Oesilrrollo se anali

zará· en forma general dentro de este capttulo. para en el si

guiente capítulo analizar el Programa de Educ.nción, Cultura, Re 

creaci6n y Deporte 1984-1988 que queda cnm~rcado dentro de los 

Programas Sectoriales de mediano plazo~ 

2.4. El Plan Nacional de Oe$arrolio 

El Plan Nacional de Dcsarr-ollo ~sel documento rector de la eco 

nomía mexicana. en el que s~ c.nrnarc.on 1.:s~ orientaciones primor

diales de polít.ica económic.:t .;i scgt..:ir paf' el gobierno federal 

en el periodo 1983-1988. Constituye11do la pieza angular de to-

do el sistema nacional de planención, por que es u partir de 

los. objetivos, 1 inearníento'>. cstr.:ltt'!c_:das y metas. c¡ue en el se 

anuncian donde se define el contenido general de planes y pro

gr~l'.las sect.orialcs. 

·oe acuerdo con el documento, el propósito fundamental del plan 

es: 11 mantener y reforzar la independencia de la nación, para 
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la construcción de una socied~d que bajo 1os principios del 

estado de derecho, garant¡cc 1 íbertades individuales y colec

tivas de un sistema integral de democracia y en condiciones de 

justicia socia1 11 • (8) 

Los objetivas especificos que se: delincan en et Plan Nacional 

de Desarrollo son los sig1Jlente~: 

1) Conserv.a.r 'i fortalecer las institucioneSc dernocráticas. 

2) Vencer la crisis 

3) Recuperar la capacidad de crecimiento 

1-) Iniciar los cambios c.ua\itativos r¡ue requiere el país en sus 

estructuras económicas, pol,ticas y soci~lcs. 

Estos Objetivos se pretenCcn atenazar a través de Ja implement2.: 

ción de los lineamientos fundamentales, \¿i reordenación econóiTI.!._ 

ca y el cambio es true.tura 1. 

Por lo que hace a la reordcn~ción econó~icu esta se encuentra 

"cóntenida en el prograr..o de Llju'Stc de l<:iG2. recogida y ratifi

cada explícit..1r.iente por e1 µropio Plan llacional de Desarrollo, 

tanto a nivel de política econ6micu general como sectoi-ial. Así, 

la austeridad en el gaseo público para inducir una restricción 

de la demanda interna y reducir el difficit público, el aumento 

de \os in~resos por 1.; vía tributaria indirecta y por ajustes 

en preclos y tarifas, la revisión de tasas de interes., la-mode_:-

_raci6n··~n las ncgoc{aciones abre~o-patronales y )a po\Ttica _de

tipo de cainbio "rea 1 ista' 1 son refrendadas e incluidas en. Ja_ es

p l an". ( ól) 

Plan Nac.ional de Desarrollo, 
Carrasco, Licea, Op. Cit. p. 

p. 1 2 
172 

'~' . 
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La segtinda linea estrat6gic.a es \a que se ha denominndo como \a 

del cambio cst.ructural y que tiene como objetivo "dar prioridad 

a la satisfacci6n de. las necesidades b&sicas de las mayortas y 

al fortalecimiento del mercado interno, funda1ncntalmente en ali 

mentación, vivienda, educación. salud y asistencia social, trans 

porte e.electivo, recreación y cc:J\idad de vída. 11 (10) 

L.:l instrumentación de estas líneas estratégicas implican de al

guna forma una contradicción, ya que por un lado la política 

económica est:a encaminada a recuperar \os cquil ibrios financie

ros de la economía, como \a fórmula para 11 venc.er la crissi 11
, en 

\a que se encuentra el país y con ello poder recuperar las con-

diciones de un crecimiento estable~ Este tipo de tratamiento 

de."shockº,. como lo dcnorninan il1gunos autores, está ligado con 

la aplicación de prograntis de f.~stabiliz"1ción enmarcados en los 

convenio'3 ~ntr~ Héxica y el Fondo t-~onl!tario tntcrnaciona1. 

siendo pocas las oportunidades que ofrecen paquete~ J~ ~~~ rn~~ 

le, de satisfacer las necesidades l:;.~sica~ de \a müyoría de la 

población como 1 o pretende e 1 Sr!~undo \ i nc-ur:1 ier.to, dcnom í nado 

como cambio est ructurai. 

·Esta contradicción qucd~ rnanifie~ta dentro Jel ~ismo plan de 

desarrollo cuando se reconoce "que flieptras sut:.sista la crisis 

no se podrá avanzar cuantitativamc~t~ en el proceso de justicia 

social. En el corto plazo 

lograr la mejoría de los 

no existen \as b-'iscs m.::itcr iales para 

vida de población".(11) 

Esto hace suponer que los objetivo$ trOZi'ldO'S dentro del Plan 

Nacional de De sarro\ lo están del incados de una forma sccuenc ial. 

Por lo que la recuperación de la economía y c1 inicio de los 

cambios estructurales, son etap~s subsecuentes y deperidientes 

de que el estado pueda vencer \n c:r is is .:i través de la üpl ica-

( t O) PND. 
( 11) PND, 

p. 115 
p. 2. 12 



ci6n de una po1ftic~ ccon6niica ortodoxa, que lia dcmost~ado en 

ia realidad no ser la rcc~t.:i más udecuada .J tas condiciones 

de la cconomí~ mexicano. 

"Por otro lado, el PNO es muy deficiente desde el punto de vis

ta .. écnico, ya que su contenido es d~mas.iado general e impreci

so, y no contempla con la seried .. 1d requerida e1 contexto intcr-

nacional. Ahora, sin tomo r en cuenta lo ante..- ior y 1 imitándose 

a ana1iz.Jr el plan desde el punto de vi5ta de su orient.Jción in 

terna su mayor deficiencia consiste en que no es un plan para 

superar las carencias acumulad<Js y los estragos de la crisis, 

es decir, no existe en el PND un proyecto de rear"ticu1aci6n de 

la economía desde floy en función de los requerimientos productl 

vos que reclamar& la sociedad mexicana en las pr6ximas d~cadas 

para satisfacer el conjunto de necesidades productivas y socla

les. Además de el1o no están cuantificadas las metas para el 

sexenio en forma tal que en un pl~zo dcterminndo se vaya redu

ciendo progre5iv~~;cnte 13 Jrcc~~ c~tre ncccsid<ltle~ s~tisfechas 

La explicación de C".:'.t .. ·.s l ir.:itaciont..!~ y ,;,.i~ficicncias de el PNO no 

deben atrit.ui1·~e simplemente o un.a f._1lt.J oe capacidod de los en 

cargados de 1.a clabor.t1ción del misr:io, sino de formu primordial 

al tipo de r.:icionalid,¿,d polític.J y cconór;,jcc) en el que se en-

cuentra enmarcado el documento. La que corresponde a una vi-

sión en que lo intervención del estado dentro de la planeilción 

dista mucho de ser de tipo dirigista e intervencionista del pr~ 

ceso econ6mico y social~ sino que ~e car~cteriza por ser solo 

de índole coordinadora y concertadora de los diferentes ínter~ 

ses de los. grupo~ ~oi.:: i¿jic~, lo cu.¿¡,l desde un principio 1 imita 

·1as alc.Jnccs que puc!ies!? tenPr '" planeaclón real izada por el 

est.ado en un paTs como M~xico. 

(12) Carrasco Licea. Op. Cit. p. 186 
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3. LA PLANEACION EDUCATIVA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION, 
CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 1934-1588 

3.1 La plancación educativa 

3. 1. 1 Objetivos y características de la ptaneaci6n educativa 

La planeación educativa responde a un doble propósito que perml 
te identificar, desde un principio, los do& campos a· planos en 

que se colocan sus principales problemas o rareas: 

a) Articular la educación y las .:iccioncs indispensahtes para -

su desenvolvimiento con ias necesidades del desarrollo gen~ 

ral de una comunidad o país y con las dccis.iones que se 

peñar un papel funcional y directo dentro del Cl:Jadro de fa:_ 

tares que se movilizan para alcan~ar determinados objetivos 

del progreso cultural, social y t!conómico. 

b) Sentar las condicione5 que aseguren un proceso continuo de 

innovaci6n y mejoramiento en todo el conjunto de factores 

~ue ~eterminan la eficiencia de )os sistemas educativos. 

Dichos factores son: la estructur.J, la administración, et 

personal, el conlenido, tos procedimientos y los instrume.!!... 

tos. 

El ot.ijetivo esencial de la: p1..1nc.actón cducatlva consiste en 1~ 

grar conciliar, en el mayor grado posible dos típos de eficle~ 

cia. 

a) La eficiencia externa de los. sis.temas educativos de'te'rmin~ 

da por su respu~sta a los requ0rim.iei:itos prcse~t~s. Y 

sfbles del desarrollo global de la sociedad; y 
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b) Ja eficiencia interna que puede ser aprt:?ciada por la capacJ... 

dad de dicho sistema para atender la demanda educativa, los 

niveles de escolaridad que alcanza la población, la atención 

que pr-esenten a las necesidades individuales de los educan

dos, los niveles de calidad de los resultados del proceso 

educativo y e\ uso óptirno de. los recursos puestos ü su disp~ 

sición. 

La idea y 1<;""1 práctica de la planca:::ión ~ducativa no se han ori-

ginado por azar y su r~pida extcnsí6n tampoco puede atribuirse 

a razones ci rcunstanc í al es. Ho.1n surgí do conio respuesta necesa-

ria a problemas y exigencias que, cabe prever se acentuarSn en 

~1 futuro y pueden agruparse en tres catcgor1as: 

a} El proceso reciente de evoluciCn y repl.:inteamiento del con-

cepto a ce rea dc. l pape 1 que puede deba de~en1pefiar la educa 

que debe satisfacer para que s~ contri~uci6n se efcctGe en 

condiciones óptima~. 

b) La repercusión de una ::.erie: de círc.u11stanci.:i!> soci.:dcs y 

económicas. que inciden sobre la cduc.1cién ;,9udiz.ando sus 

problemas, particularmente en los p0iscs en vi~s de desarr~ 

llo, exigen ser encarados con nuevos cnfoquc5 y mEtodos de 

acción . 

. e·) La necesidad de imprimir r.1-ayor eficacia a la administración 

eduCativaJ par,"! e1 irninar et agudo contraste comprobado en 

muchos países entre Lo extensión y comp1ej id.ad crecient-es 

de la tarea y las responsab.il idades que se asign~n a los 

gobiernos con respecto a la rrii sma, de un 1 ado, y 1 a capa e i -
d.~d para llovarlas a cabo, de otro .. 

.. f'.'tiede definirse a la ·planeación educativa como ºel métpdo y el 
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pr~ceso para formular y ejecutar una política que responde a 

las características siguientes: 

a) Objetivos explicitos a ser alcanzados en p1azos precisos. 

b) Objetivos referidos al conjunto de la educación. 

e) Objetivos coherentes con los de las políticas de desarro

llo general. 

d) Objet:ivos identificados mediante an.llis~s y pr~visión me

tódicos realizados sobre 1.n situ,1ción y las necesidades 

educativas.· 

e) Ob-jet.ivos derivados de la confront~1ción de lus necesidades 

e_ducativas y los recursos disponi~lcs para satisfacerlas. 

3.1.2 Princip.:ilcs enfoques. de l.,,1 plune.ación cduc.:itiva 

Existen cuatro enfoques cl~sico5 sobre la plancaci6n educatf

va(l) los cuales son: 

1) El enfoque de Estim.:ición de la dcmanJa,. qut:i= se basa en los 

propósitos nacionale5 de ofrecer ~lgún tipo de educación 

generalmente conocida como básica a toda la población de 

determinado grupo de edad, esto se renl.íza a trayés ~e pr~ 

nósti"co-s demográficos de 1a población a la que supuestame.!!. 

te. se pie.osa ofrecer 1a educación universal. Los pronó~t.!_ 

~os ·se efec-túan mediante operaciones ·matemátic~s de. 10s s~ 

guientes4 parámetros tradicionales:- 1.:t población en un año 

base. índices de fertilidad, mortalidad, migración y·emi

gración. 

- - - -- -
Estos enfoques fueron extraídos en forma de resunen de: Juan Prawda·. 
"Teor'ia y PraX:is de la Planeación Educatlva en México 11

• México. 1984. 
Edit. Grljalbo, 365 p. 
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Este enfoque traba ja adecuadamente para planear 1 a cduca-

c ión básic.J, pero tiene seria~ limitaciones para la educa

ción postsecundaria: condiciones econ6micas y culturales, 

costos y modalidades de la educaci6n mcd~a y superior. 

oportunidades de trabajo y otros par5mctros afectan signi

ficativamente el comport~1nicnto de la población que supua~ 

tamcntc demandaria educación postsccundariat por lo que 

para este ti·po de pob1aci6n ln ~~todologia no puede redu

cirse ~nic~mcntc a contar per~on~s. 

La plonca.-:ión educativa por dcrn:Jnda social requiere una 

buena base censal y estadísticas educ~t ivas cent inuas a n..!... 

vel nacional, regional,. c5t.Jt.11 y l0c.1l J que sean opc>rtu

nas, confiilbles y relevantes par.1 este pl"opósito. 

los elaborados por Tinbcrgen y Bo'J., .JSÍ como los trubajos 

de Correa y Tin!Jcrgen. Estos modc-los cstican los recursos 

humanos requeridos por los. diferentes scctorc.s de la econo

mía de un país, en función de\ t'ron•Sst icG ·l<Jf'Cqado del c.re

c i m i en t o de l .3 e e o no mí a de l "' i ~ 1:10 • 

El primer paso consiste en estabtecct· un pron6scico conven

cional del crecimiento que experirnenta.r<ln los diferentes 

sectores económicos del país~ Este crecimiento se traduce 

despuis a una distribuci6n de ccup~ciones. Cam<."" se supone 

que ca_da ocupación requiere de un µt:rfii e:ducdlivo determi

nado, se tiene a fino1 de. cucnt<J un.::i esti,..,acíón del tipo de· 

recurso que el sistema educativo deberá formar .. Entre 1 .'.l s 

limitacíones de este enfoque, sobresale 1a que se refiere 

al supuesto de considerar estructuras rígidas de ocupación 

en un determinado sector., lo que t::~ fácilmente debatible. 

ya que estas cambian en función aportes tecnológicos. esca

la de empresas en· el sector correspondiente. patrones orgá

nicos, disponi~ilidad de capital., valores cultúrales, etc. 
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Qtras deficiencias de este enfoque, es ignorar el costo la

boral, y Ja influencia de la oferta y la demanda en el mer

cado tanto de empleos como de personas para ocupar J~s va

cantes .. 

3) El enfoque de Tasa de Retorno, tiene su origen en las teo

rías económicas de cap ita 1 humiino y en 1 as financie ras de 

costos descontado'5 en un hoT" iz.onte de t icmpo determinado. 

El supuesto b.5sico de este enfoque es, que la educación ge

nera beneficios ~'ll incrementar la productividad de los tra

bajadores, por lo que la educuciún no ~s vista como un gas

to sino apreciada como una inversión. 

Su metodología consis.tc en calcular para di fcrentes indivi

duos con diversos grados de cscol..1ridad, ta tasa interna de 

retorno que se generaría en la vid~ útil o productiva de es 

ta persona. 

La tasa internu de retorno ~e co:nµar.:i cou tas. tasas. inter

nas de retorno de otras in'lersioncs, como por ejemplo del 

Sector Siderúr9ico, Manufacturero, 2ancariot etc., para in

ferir el beneficio de la educación en relación a otros sec-

to res. 

Los supuestos de que parte este enfoque, han sido muy crit~ 

ca dos. Para empezar, et análisis de la tasa interna de re-

torno jam5s pretende mostr~r que la cducacl6n conduce al_ 

aprendizaje, lo que lleva a una mejor actuación o desempeño 

en el trabajo lo que por ende se traduce en una mayor, pro-

ductividad y a mayores ingresos con el tiempo. Sin embargo, 

-e~t.e ingreso no depende t"otalmente del nivel de escolarid~d, 

pues .muchos factores intervienen y determinan la obtenc.i6n 

de dicho ingreso, Jo que también ignora este enfoque. 
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4) Et enfoque de Costo Senefic.io, también conocido e.orno cost:o 

efectiv¡dad es un procedimiento d~ planeaci6n que se utíli 

za a nivel micro, a diferencia de los tres anteriores. Se 

calcula como et cociente de \os valores e~perados descanta 

dos o valor presente del bcnef ¡e io entre e\ costo de un 

proyecto o actividad educativa. El beneficio no neccsari~ 

mente se mide en tirminos monetarios sino que pueden uti1·l 

zarse medid<1s UC! habi\ida<l. destreza. capacidüd, conoci

miento, apt itudcs, va\ ores. etc. 

La gran \imitación de c:>te enfoque estrib.:i precisamente en 

la medida del beneficio o de ta eft.::cti•1idad. No existe un 

acuerdo general izado sobre que obje.t ivos de ta educación 

son efectivos: Efec.tlvos en rc1nc.ión a qué? algunos ·auto-

res miden la efec.ti.,1idad en función de: p.urámctros internos 

del individuo como conocimientos, h.3bi\idades. etc.. Otros 

p reten den me. d i r 1 a efe c. t i v i d cid de \ s i -::. te íi•.J educa t i v o en fu n 

ción del compor::amicnto o;ivi_:.1.:..1• ...:...:"! -. ,, .... .. - ; - -

Recientemente se ha unriquec~ido c~tc enfoque de planeaci6n 

trJbaj.Jndo uni<l.Jd.::s de coste') no n~onct~rias a r~íz· del desem 

p1 eo obscrv0do u fines de lo década de los "!>CtcnlD de ind i

víduos de alta c~colar¡act. 

Los enfoques de costo beneficio o Có5to efectividad 1 han d~ 

do origen a lil llamad.a función de produc.tividad educaciva, 

que examina la re\.:ición entre insumos de lCl educación .Y sus 

p ro_ducto s.. El aprendíz.aje 1 por ejemplo. es un product.o ti-

pico de \a educación. mientras que los ~ervi~ios docente5:, 

\a cur r i.cul a, materiales y apoyo díd5ctico, ins.talaclones,. 

mobiliario e.scolar etc., son algunos insumos educativOs. E\ 

subenfoque de 1a funci6n de productividad pretende de~ermi

nar el grado de dependencia del PfOduC.to educati'Jo (apren~_!_ 

zaje) en funclóii··de todas las variabl~s independientes; por 

lo general se utilizan métodos de regresi6n multi."ariable·. 
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El suponer una relación lineal entre las vnriab\es, se presen

ta como una deficiencia de este subenfoque, ya que esto no ne-

cesarian1ente se da. Un mismo método de en~eñnnza puede tener 

efectos positivos en un estudiante y negut ivos c.n otros y es

tas diferencias si se promedian, se pierden en el análisis. 

3 .. 1.3 Diferentes nivele:. de L1 plancución educiltiva 

Aunqoe la plancaci6n educativa es un procaso Gnico, se distin

guen en~\ d¡versos nive\cs correspondiente~ a otros tantos 

planos de alistracción y dctu\\l! Jifercnt•:'.'s. 

Los niveles q~ie p11eden di~tinguir:.c son: 

a) Planeación 9\oLJl 

b) Planeación pc;.r 5ector1.'.!s. de la c:-du~acíón 

e) P1aneaci6n reg¡onal 

d) Pl.:ineación dt:!' lc.s difercnr..cs ni-.,·cles cduc.:Jti•1os 

Una de la~ deficicr1cias ~uc p1·cscnta la planeocí6n educativa 

en muchos p-3Í~es y que re~.t,:t eficr.1c.ia r"'e..3.\ al proceso, es el 

descuido en dclinitnr nivf.!l12:s como \os enunclci.dos; esto impi

de no solamente aborcar los problemas de ia educación en toda 

su extensión, pr-ofundidad y variedad, sino rnás aún, dificulta 

org.:iniZélr y distribuir convcnicntcmcnre \us responsabilidades 

en \a realización del proce~a de planeación edu1,;..Jtiv.a. 

En algunos casos, lo planeación se 1 imita a ta formación de 

planes globales, a esquemas de imposible aplicación por falta 

de diagnósticos y programas específicos de acción por sectores 

y regiones.. En otros casos, la p\aneacíón opera por sectores 

aislados, por ello los problemas de compatibilidad, Brticula

ct6n y complementa_riedad no se abordan ni resu~\ven, por falta 

de un diagnóstico y una programación globales. En la mayoría 
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de los' casos, los problemas concretos de desequilibrio y de Ir.\ 

plantación regionales se omiten o quedan abandonados al azar. 

E.s necesario, sin cmbc"lrgo, prevenir contra el peligro de apre

ciar y abordnr estos. tres niveles del diagnós.tico y la progra

mación (globiJl. sectorial y regional), cor.10 foses independien

tes y sucesivas; en re21lidad se trat.1 de planes interdependie,!!_ 

tes que se con die ionan mutuarncntC 9 que intc9riln un mismo proc~ 

so y es preciso re.alizar con un n~ínirno 9(.:JJ1) de sir.iult.ancidad. 

3.l.4 La evolución de lti plane.:i•.:ión e:ducativ.:i en M.éxico 

En \os difCP!ntc~ periodos por iC';. que ha transcurrido el desarr~ 

\lo económico y social del país, \el cduc<'lc.ión y la p1ancnción 

dos se han manten ido en rcluc ión con los objetivos del incados 

dentro del te:-c.uro constitucionnl, se. distinguen diferentes in 

terpretilcianes y n~~tices ele c61~u v bojo qu6 mecanismos se de

ben a\~anzar c~tos. 

Estas diferencias se encuentrJn estrccha~ente relacionadas con 

el contexto interno y externo en que se desenvuelve el pals en 

genera\. Es por esto que hcrr.os intentado cl.:iborar un esquema 

de periodizc1c.i6n dt.~ la política educati·;a en \a historia con

temporánea de México. a tr."lvés de\ .1nál Í<;> is de comportamiento 

de las siguien~es v.:iriab\es: 

t) Presupuesto F.ederal proyectado al sector educativo (P.P.) 

2.) Presupuesto Federal ejercido en e1 sector educativo (~.E.). 

3) Porcentaje de p.3rtic.ipoción de1 pres.upuesto educativo en 

el gaste total {PE/Gi) 

4) Porcentaje de part¡cipación del presupuesto educativo en 

'el ·producto interno bruto (PE/P 1 r,) 



5) Presupuesto educativo percapita (P.E/HAB) 

6) Tasas medias de crecimiento del -presupuesto educativo (TMCP) 

Con lo cu.:il se distinguen bajo esta orientación cuatro periodos 

fundamentales que son:* 

1) PRIMER PERIODO (1935-1940) "El Gron l1:iµulso al Sector Educa

t i Vo 11
• 

Dentro del período cardcnist<l ci impul~o a la educ.Jción fue 

primordialmente a ta d~ t.lpo n.:icion.cl\-soci~"llista, la cual 

Jugó un papel ir.iportant:e en la con~o\ idüc íón del estado na

cional, sirviendo CO{llO factor de int~gr<.Jciún de los difere!:!_ 

tes grupos soci.!\le~. unificándolos a tí.:Jvés del orr.'.ligo de 

•1nl~res culturales e ideológico!. r:.oí':'luncs qu~ :;,irvicron como 

la base. parD la conformación de 1.1n 

hcgcmon1a de la socied~d mexicJr\0. 

".•J"'-t~nt<tra la 

Este fuerte inpu\ ::.o ~ C"=>tC t ipü d•-2' educa e ión se manifestó en 

la alta relación (PE/GT) mci.Ji<J del periodo que fue de 12.68%, 

\a que no €!S. superada ha:~tLi 1•tl.!diados de los ülios sesentas, 

correspondíenu0 a lo~ tres printeros ~111os un fuerte crecimie~ 

to hasta el año de 1938 en que ¡¿,~stc indicudor se vuelve ne

gativo paro de:.pués repuntar en el liltimo año del gobierno 

cardenista 1 la relación cntr"c {G1-'\STO/PIO) en este periodo es 

cc,cano ~ ]a unidad y en cuanto ul presupuesto percnpita es

te fue de 10 .. 40 peso!> de 1950, elevado príncipalmcntc por el 

fuerte lmpul so que durante este periodo se le dio a 1 a educ~ 

e tón rural ... 

* Estos periodos también tienen referencia al contexto económico de1 país, 
ver en Cordera Rolando y Ruiz Clemente. Esquema·.de Periodización del De
sarrollo Capitalista en México .. tnvestigac1Ón Economica F. 175,.Facultad 
de.Econom1a, UNAM. 

'·' 
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CUADRO 1 

ter. PER 1 ODO t 935-1940 

Casto en el Sector Educ~tívo* 

AÑOS PE/GT º··.~ p ~ ¡ p 113 l T. C .. ' PE/HA3 '(2) ( 2) 

1935 12. 6 1 0.88 1 8. 4 

1936 12. 8 1. 00 
1 

2 9. 34 1 o. 7 1 1 
1 ! 1937 ¡ 13. 6 1. 09 ¡ 5. 65 11.1 

1938 
1 

13. o o. 95 i - 3. 72 1 o. 5 

1939 1 11. 2 o. 89 

! 
1. 2 3 1 o. 4 

1940 
1 

12. 1, 1 9. 2 6 1 o. 9 3 11. 3 
! 

x 
1 

1 
1 
1 

ó. 1, 5 ( 3) 12. 68 o. 94 
1 

10.4 periodo 
1 ---FUEUTE. W1lk1e 'rii. James. La Rcvolucton Mcx1c,1na GasLo Federal y Cambio So-

citd. F.C.E. r-~i?xico 197 ... , 559 p. 
(1) Gasto Centrill (~in contar el de cnt idade:. p..ir.lcstatolcs} 
(Z) A pasos de 1950 
(3) Se refiere a !a t.:.isv de crecir·1icnto r:"CJi.:J c~c et-tenido con 1.:J formu1.J 

N - • . . . ... 
( '\, :: ~~s~studao - t) X 100 donde rJ = núr:-e!·o de años 

* Se refiere al Gasto Federal 

2) SEGUNDO PERIODO (1941-1953) "L.:> Rc0ricntación del S<:ctor Ed.!!_ 

e.a ti vo" 

En el periodo que va de inicio5 de loe, ai\()s 40 1 s hasta fi

nales de 1os· SO's 11 trcs ideas fundamentales orientan la po

lít lca educativa: mexicanidad, o sea sentido de unidad nacto 

nal y arraigo a nuestra'::> tradiciones, hincapíé en la forma

ción moral y cívica y contribución de la escuela en lü cons~ 

lidación de lil família. 

Este periodo puede caracterizarse de conciliador, ya que dio 

cabida considerable u la participació.n de la iniciativa prJ.. 

vada(2.) y a sectores relacionados con grupos religiosos en 

(Z) 1 dem, pág. 68 
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la prestación de los servicios educativos. Este tipo de orlen-

tación política se cristalizó con e1 tipo de reformas que se le 

ejecutaron al tercero c.onst¡tucional en este periodo. 

Este tipo de politicas y la dísminuci6n del presupuesto educatl 

vo en relación al golsto total que se situó en 9.16% perdiendo 

3.5 ·puntos porcentuales en comparací6n con el periodo anterior, 

lo que repercutió en que 

hast~ o.79t en los anos 

la participación del (P.E/PIB) cayera 

1941-1958 son mucséras claras que la p~ 

lítica educativa se reoricnt6 h~cin un niodelo de menor partici.-

pac.ión estatal en este sector. Prueba di! e\ 1 o es que \a t. asa 

de ·crecimiento media en el periodo del presupuesto ejercido en 

educaci6n fue de 6.3~¡ que es ~cnor a la presentada en periodo 

previo. Además que los aumentos en c. 1 pre.supuesto en la Sec re-

taría de Educación Pública durante \a administración de Ruiz 

Cortines tuvieron que ser dedicados 1nS::. a la recuperación del 

poder adquisit;vo de los tnae~~cu~ ~~~ _e ~,~r~ d~tcriorado por. 

altos índices inflacionarios ae la década de \os so•s. que a la 

extensión de servicios educativos y a la apert.ura de nuevas pt~ 

zas. 

En la década de los S0 1 s c1 Estad<> mexlcc:,no creó el Consejo T6.!i 
nico de la Educación como un intento de que los procesos· de .pl!!,_ 

neación y prograrnaclón de los recursos educativos estuviesen 

respaldados de alguna 1·acionalid.:id que permitiese la optimiza

ción de los mlsmos. 

-Algo importante a rcs\tar·en este período c.s que e·\ sector· edu

cativo tuvo el menor peso dentío de\ nosto total del gobierno 

y dentro del producto interno bruto y que 1.as tasas reales de 

irecimiento del presupuesto educat~vo fueron infer¡ore~ a las 

de otros aRos. Esta situaci6n ·puede ser explicada en gran par

te at t·ipo de 6rientaci~n que se dio a la interyenci6n estat~t 

en e1 periodo donde el gasto social fue gravemente deséuldado 
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en pro de el gasto económico principa\mente el oricntlldo al f~ 

mento de un tipo de industrialización dependiente de las econ2_ 

mías centrDlcs y excluyente para la gran mayoría de los mexic~ 

nos. 

E\ gr.an descuido en e1 gasto social, en part.icula..- en educa

ción, tuvo como resultado la insatisfacción de necesidades ese.!!_ 

cia\es para 1a raayoria de 1~ población y conLribuyó ? que el 

país no pudiese dcsarro11ar proyectos de ca1·áctcr científico 

de manera ampli.a que sirviesen de base para \a elaboración de 

tecnologías propias que fueran el sustento de un proceso de in 

dust.ria1 fzación má~ independiente. 

i 
AflOS 

19111 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
194 7 
1948 
1949 
1 950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
19S6 
19S7 
1958 

¡¡ 

CUADRO 1 1 

2o. PERIODO (1941-1953) 

Gasto en e1 Sector Educiltívoh 
-1 

1 Pl/G1 •'. (t¡ 1 ;-~ t:/ ;, ¡ ~ '.<:" .· 12) ., 

1 1. 2 o.SS -3- 9 
10. 2 0.58 '. 07 
8.8 0.74 . 7. 3 
8. 9 o. 7' 6.59 

1o.8 0.64 15. 36 
1 l. 2 o. 73 -o. 36 
10. 1 o. 7Z 6. 96 
8.5 0.73 2. 6 3 
7.5 0.78 '2. 39 
9. 1 o. 76 '. 10 
1.a 0.68 -4. 16 
7. 1 0.76 '4. 6 7 
9. 3 0.82 9. o 3 
e. 1 º-~3 25.23 
8.2 0.82 -8. 34 
8.8 0.90 16. 90 
9. 1 0.89 7. 19 
9.6 t. 02 18. 56 

9- 16 o. 79 6. 34 ( 3) 

1 l'E/HAS (2) 

10.5 
1 o. 4 
9.4 
9.8 

11.4 
11. 1 
11. s 
11. s 
12. 6 
12. 2 
11. B 
12.6 
1 3. 4 
16. 3 
14. 4 
16. 4 
17. o 
19. 6 

12. 88 

FUENTE: WI lkie W. James. La Revolución l\cxican;i Gasto Federal y Cambio Social·' 

(\) 
(2) 
{)) 

F.C.E •. l'\éxico, 1578. 559 pa9. 
Gasto Central (sin contar el de entidades paraestatales) 
A pesos de IS50 
Se refiere ·a \a tasa de crecimiento media de obtenido con la fórmula 

(~·a;'IO··de estudio - 1) x 100 donde N = núrrero de ai'los 
,. . ailo base 

Se refie're al Gasto Federal 



47 

3) TERCER PERIOOO ( 1959-1970) "La Estabi 1 ización del Sector 
Educa ti vo 11 

Durante los pedodos presidenciales de l\dol fo LÓpez Matees 

(1~58-1964) y Gustavo DT~z Ordaz (1964-1970) siendo Secreta

rios de Educación Jaime Torres Bodet y Agustín Yañes respecti

vamente, se implementó el Plan de Once Años ºcuyo objetivo fue 

ofrecer a todos los niños de México la educación primaria gra

tuita y obl igatorin, este plan además de las metas de· Mejora

miento Cuantitativo con tenia una refuro1a cualitativa a la ense 

ñanza 11 <3 > por lo cual se procedió ... 1 revisar Jos planes y pro

gramas de estudio que d¡eron origen a las reformas como la im

plantaci6n de la ense~anza en los niveles de preesco1a~ y pri

.maria por áreas. 1a intensificación de horas de estudio por s=.. 

mana e,-. matcrtas coi·~o csp"'1ñol. ~~"ltt.:~mát icd'i ·•· l(!ngua ext.ranje

~a; pora r,\ nív·~I cnrr€'-;oondiente ,., scc.unduria., se abrieron oe_ 

cienes en actividades .:-,.rtísticas y se ampli.:iron las tt?:cno1ógi

cas con mi ras a des.¿¡rrol lar habil ida.des prácticas que facl1 it~ 

ran el desempeño de los. alumnos t•n et mundo laboral, lo cual 

no pudo lograrse p1cna~cntc por que e) tipo de conocimientos 

que se impartieron cr.:in de Índole rnuy genero). Por lo que hü-

ce a la educación medía, se intentó que esta estuviese más 

vinculada al tipo de dcsttrrollo c.con6míco y al tipo de estruc

tura productiva que se desarrollaba en el país, en estos años 

de pleno desarrollo estabi 1 izador, con 1o cual se dividieron 

los bachilleratos en tres tipos: el de lngenierTa y ciencias 

fís.ic.o-matcm5ti_c.as, el de ciencias sociales. y el de médico 

bio16giias, las cuales se complemcntnban con materias de cul

turá genera 1. 

Durante la administraci6n dc.1 presidente Gustavo Ofaz Ordaz 

se creó el Centro de Adiestramiento Rápido de Hano de Obra 

( 31 1 dem, pág. 69 
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(ARMO) con objeto de preparar personal en diferentes campos de 

la tecnología aplicad.:i requerida por la industria mexicana y 

capacitar a los instructores para poder echDr en marcha sus 

programas dentro de cada empresa. 

11 En esa administración se experimentaron la alfalJct.ización por 

televisión. la tc1esccundaria y la rudio primaria, la cuat 

por desgracL, no logró que sus contenidos fueran relevantes 

para los c.Jmpcsinos e indígcn.:is <l quienes ~e destinaba. La te 

lesecundaria tuvo una buena rclaci6n costo-beneficio. pero su 

impacto no fue muy co~siderable en dicha administraci6n. 

Durante 1os últimos af.os de aquel sexenio, se pre.paró un nuevo 

plan de estudios de enseñanz.o normat, el cual fue aprobado por 

el Consejo Nacional TScnico de la Lducaci6n y cntr6 en vigor. 

El plo3n seña10 ocho car.ipos de forPh1ción del maestro a partir 

de 5implcs reajustes de ~signaturas y er1 defin¡tiva no dport6 

innovaci6n ~lgun~ a lJs t6cnicas de e\abornci6n curricular vi~ 

gentes. entone.es. 

Las reformus emprendidas~ raíz de lu::. ~u..:.e-:.os estudiantiles 

de 1968 distaron mucho de sat i::.faccr los e;-.;pectat ivas creadas. 

El gobierno prefirió dejar pasar sin pena ni gloria la empresa 

e reformar íntegr<irncntc la educ .. 1ción en lu-:. postrimerías de 

esa administración. Lo más po$itivo de e5o~ uños quizá ~aya 

sido que por prlmera vez se crit.icó públic0mente el estado de 

Ta educación en 

incluso a19unos 

el país. y que reconocieran 

funcionar ios. 11 • {
4 ) 

sus deficienc-ias 

Se intentó, también, l ol i nt ro duce ión de nu~vos métodos _pedag§_ 

gi.cos 1 pero las innovaciones no fueron 5uficientemente exper.!. 

mentadas, ni sist:emáticamente ·empleadas y nunca estuvieron b~ 

sad~s en teoria .alguna o corriente p~dag6gica en particular, 

adem§s ~~e su implementaci6n no fue· apoyada con recursos ~i

nancieros suficientes. 

(4) ldem, pág. 7 



Una 1 imitante trascendent:c.1 dentro del proceso de ·planeación 

educativa ejercida dentro de este periodo, fue la inexisten

cia de un sistema homogénea de información educativa a nivel 

nacional, ya que lo que existía eran pequeños sistemas con d~ 

fcrentes proccdmientos, por \os cuales cada una de. 1as escuc-

las fluía su información~ Así cada una de las dependencias 

de acuerdo con sus propios necesidades, circunstanciales o p~ 

riódicas. solicitaban a cada una de tus escuelas del país in-

forma c. ión: (sto oc~sianaba que \os centros de estudios y de 

análisis de l.:i información estuvieran .Jbrurn .. 1dos por la gran 

cantidad de solicitudes de infor-rnrlción y que por lo general 

no se tuviera capacidad p~ro ~1 proC.f!Sar.~iento de la misma, ya 

que esto se hacía de forma manual con lo que se imped1a tener 

una inforn1Rci6n si~tem$tica y opo1·tuna que sirviese como un 

i n s u mo f un d .n me n t a t de \ p ro e e -:. o <le p 1 a n e a e i ó n • 

En e u a n to a l e o rn p o r l .:.i •~: ¡ (! n t. e> d..: \ ~ s .. , .:i ,- i -1 :~ l ~:: ~ re 1 a e 1 o 11 a da s e o n 

\:.1 µr~"'u;:. ....... .:.~- ,:J·-:--t-:,_,-; df'•r'ltrí1 dt~ es.te ¡:;e~iodo, la tasa de 

crecimiento rr:edia d~l ¡:¡rc::.:.ipuc!Jto educ.,·1ti•Jo se elevó de forma 

importc'.lntc llegando .J ser dt! t2.3t,·-, en t!l periodo; lo cual 

constituye el dobl~ do.! J.1 pr~S\!ntLJda ~n lus dos periodos c.Jnt~ 

rieres. Este crccimi~nto no reµrc~c11t6 ningGn ca1nbio impar-

tanteen la relación (PE/GT) y.J que este fue de l2.B%, casi 

similar al del perioc!o l;..35-19lt0¡ 1..i participación de\ gasto 

educativo en relac¡ón al PlE se elevó a 1.5~~, con lo cual su

peró ta registrad;¡ en los periodos .)nteriores, pero demasiada 

baja en con1paración il lo que organismos internacionales como 

·la ONU recomiendiln con proporci5n 6ptima, que es de alrededor 

de 8% del PI&. Lo cuc.11 nos dü idC'<J de ln gran brecha que pr!:_. 

s~nta este indicador en e1 periodo y no es más que ot_ra d.e~os 

trac.ión del gran atraso económico y social que caracterizan 

a paises como e1 nuestro. 
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CUADRO 1 1 1 

3er. PE~IOOO (1959-1~70) 

Ga5to en el Sector Educ<ltivo~': 

Ar.os l PG/GT ·.· (1) PF/P 16 ., T .C .e.e :: ) PF/HAU (2) 

lSSS 

1 

10 • .., 1. \ l 16.00 22. 1 
l SGO 9. 7C l. 11 2 3. 1 ll 

1 
26. I¡ 

1 961 10.G , -1. 1 l. 51 23.5 •• ..)'1 

1962 12. !o l • !, 2 12. i. 3 30. 1 
1963 

1 
14.2 1 • z, 7 12. 30 33.2 

1964 1 3. 2 1. G 1 2 s. l.¡ 7 l¡ 1. 09 
1%5 

1 
l 1. ¡ 1. b l !, • D 1 1, T. 78 

\ 966 14. 5 ; . 68 111. 50 1¡6. 31 
1967 

1 

12.9 1. 72 \ 1. 79 so. 12 
1968 14. \ i . ¡o 8. 1 3 52.46 
l S6S 

1 
14. 2 l.Sb 2.C.56 61 .. 22 

1970 14. 8 t. 8 6 s. 311 62. 6 1 

12. 70 1 1.55 12.33(3}1 41.32 
J_____ ·---'-' ~-~~~--~~--= 

FUENTE: Wilkic W. 
c·ia 1. F. C 

(1) Gasto CentrJ 
(2) ;, peso< de 1 
( 3) Se refiere .J 

Jar-es. La H~volu:.:ión M:cxic.:mu Gilsto Federal y Cambio So-
E .. :-'~>-;1co, 197d. ~~9 pa~~-
(~ín cunt.1t t.::n: ;....:...1-Jt.<s par-.1·.•·:,t.1t.1l.::o;;.} 

se 
la tas.:; ;;>t.•dio:! de1 r~t-·riod ... 1 1>bt€~nid.:i con la fórr..ut. ... 

t~ •.. ·- .. ···-·-·-·~·-· - .... 
\ ar.o de estudie_ - l' X :e~· dt'lflt.;k· r~ ~= nG-Pcro rlc .'.)ños 

af>o L¿1se ' * Se refier~ al Gasto F0oer0l 

1 

l.¡) PER.IOCC (1971-1:j32) 11 L;; lr~tituci0rh1li.~aci•'.-Jt' de ia Ptaneación Educ~""ltiva 11 

Durante el r'l~9ir:1("r. de Lui·-~ lctoevcrrí.J 1~jiQ-l~76J. condujo 1.a 

Secr<~tarí.i dl: Edu1.:. ... n:iór1 ;:·.úL.1;.::.d., Victur Cr.:ivo r,huj;:i. Una nueva 

fi-1osofia educ.¿¡tiv.::i, rcforn,u~ lcg;:iJcs, intentos de moderniz·a

c.ión administr·ativéJ~ inves.tis¿;ción 'r p!nneación., flexi~Jil-idad 

y rcnovución p..;:oagógica y nuevas µ05 ibi 1 ictades de enseñanza me 

día superior ~~racterizaro~ este perioco. 

11En novlembrc de 1973 apare.ció la Le·; ~edcral de Educación do!!_ 

de se define con mayor precisión la filosofía de es.te iégimén. 

Establece ia ley que la cducaci6n debe corre·sponder a la etap~ 
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de cambios por la que atravieza el país y al momento de desarro 

llo científico y tecnológico mundial, En vez de pro mo ve r 1 a 

adaptación promueve la conciencia crítica; en vez de favorecer 

un orden ·est&tico estimula el cambio. Los métodos educativos 

serán flexibles y acentuarfin lil_e.xpe...r.L:_~cia; no insistirán en - .:,.__ 

la memorización sino en la capc1cidad de observucfón,-er-~t-i-

sis, las interrel.:icioncs y la inducción; no darán el conocimlen 

to elaborado sino conducirSn al cducondo a üprender por si mis

mo. 

En el plano de los Vtl:lore~ se ac:.!-ntuaron lc1s coherentes con la 

apertura proclamüd¿}. pluralismo, di.3togc, pen<sami~nto crítico, 

solidaridad social y partlcipaci6n; se hizo hincapié en la ncce 

sldad de luch..Jr por la ju".:>ticia y .::;.I r'"'-"::..f>\!le ,1 l.:i libert¿¡d y a 

la disioenc.id. 1""';.,.;.......,1 ..... ...:.:...:l:::!:~:~ ~': '"' "".., ..... ,,r>J,-:,q.-:i6n entre edu-

candes, maestros y ~adre•-' dl..' fumi 1 i.:i. 

Esta ley tambi~n pretende ~5t<lb1cc~r~ ~unqu0 con in~uficicnte 

claridad las prcrro9atlvas del q::)bicrno fcdt.-'!r~1l en materia cd~ 

cativa y los 5r·uit.{):'; ~~ compcte1'lcÍi.) de los e!.>t.:'ldo~ y munici

pios; concibe el $i~te~a ~ducatív<l r1~cíonal ~n niv~les y moda

l i dad es e 5 co l o r '~ s y e ~. t r ne s. co \ ar,;.~ :r ; ':i t! es (u e r .~ a pe r a b r i r 1 as 

puertns de la t!duc.:1ción a todo.,, y por c.::1p.Jcítwr .. 1 1o:. educan

dos lo mismo para continu .. •r cstudiüs suPt."r-lorc~ de educación 

que par~ incorporar~0 a ur1a actividatf productiva. Estublece 

_que la educ<'l;c.ión requicr~ una par~1ci¡>ociS1, .. ~ct[·J.: v responsa

ble de los educand0s y ~l di51ogo e~tr~ esttsdi~ntcs. profesores, 

padre~ de f.Jmi1ía. instituciones públicas y privadas; debe in

sistirse en 1.:~ observación, el an51ísis.,. la reflexión crítica, 

el trabajo socialment<..'!. útil y en li.! capacldad de aprender por 

sí mismo. Los ¡1l~ncs y µrograo1ilS J~~~r1 responder a objetivos 

especff¡cos de aprendizaje y esl~blccer procedimientos para 

eVa1uor si 1os educandos los han alcanzado. 

En dicha administración se crea la 1ey que da vidil e1 Con.sejo 
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Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); se crean por decre 

to pres.idencial el Centro para el Estudio de Kedios y Procedi

mientos Avanzados de la Educación (CEHPAE), que habría de li

quidarse en 1983, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

( CONAFE) • Se reforma lcJ Ley sobre el ejercicio de las profe-

sienes. 

Durante ese sexenio se estableció la Subsecretaría de P1anea

ci.6n y Coordinaci6n Educativa y las Unidades Re¿ionales de Se~ 

vicios Administrativos~ Se estructuró y mecanizó et registro 

de control e seo lar en e 1 ni ve 1 e Je menta 1 que más tarde da ría 

origen a las estadísticas educativas continuas; se instrumentó 

un modelo de asignac-16n de maestros de primaria·. m~s tarde ex
tendido para Jos de preescolar y otro de asignaci6n de escue

las a localidades sin servicio¡ se elaboraron diversos instru

mentos de predicción y simulación de lu corrient:e escolar; se 

tecnificaron los criterios para elaborar el presupuesto gene

ra 1 para educación y e! nuevo rcg lamento de escalafón de 1 os 

trabajadores de la Secreturía de Educación Pública y se emitie 

ron diversos acuerdos ~o~rc titu1aci6n y regularizac16n de 

maestros .. 

Cobran vida va.r~os centro!, de investigación educativa., como el 

Departamento de Jnvestigación Eáucativa del Centro de Investi

gación y Estudios Avanzados. del lnstituto Politécnico Naé:ional,· 

el Centro de Investigaciones Superiores del lnstituto Nacional 

de. Antropologfa e Hi~toria. y otros organismos. Uno de los fru 

tos de estos trabajos de investigación fueron los 1 ibros de tex 

to gratuitos de primaria en las áreas de matemáticas. español, 

ciencia~ sociales y naturales. 

EJ .núcleo de la rcformii cducutiva de: esta administ.ración se si

túa.en el campo de: la renovación pedagógica. fundamentalmente 

de la enseñanza primaria. Los programas y textos fueron total-

me·nte reformados. La concepcí6n de la educaci6n como.~" proce~ 
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so personal de descubrimiento y exploraci6n y como asimilación 

de métodos y lenguajes más que de informac16n quedó plasmada 

en los nuevos textos escolares que representaron una labor in-

gente y encomiable • Menor fue la atenci6n puesta en actual i-

. zar a los maestros, a quienes se trató de abarcar en cursos y 

seminarios de muy diversa duración y calidad~ En esto radica 

sin duda la causa principal de 1as 1 imit:Clciones efectivas de 

la reforma educativa. 

Se emprenden progrQmas tentativos de primaria acelerada, prim!. 

ria intensiva, cursos comunlt.arios, sistemas ab¡ertos en secun 

dar¡a, preparatoria y estudios profesionales del magisterio. 

Se crean el Colegio de Bachilleres y 1~ Universidad AUtónoma 

Metropolitana. Se fomenta como nunca antes el crecimiento de 

la educación superior. 

La reforma educativa de este régimen tr.alÚ ~~ rc;.:::o.tü!.:deccr el 

equilibrio roto en 1968» peroesc int:ento ha sido juzgado alguna 

vez vomo una acción mediatizadora, adaptadora y funcionalista .. 

La reforma no con.stituyó un plun integrado de acciones con pr~ 

gramas y metas precisas. Más bíen se fue elaborando y dando a 

conocer sobre la marcha.. La práctica de las acciones emprend..!._ 

das tampoco acentuó los efectos de la educación en la transfor 

macíón social. La fntencionalidad objetiva de algunas acclo.-

nes de esta reforma fue frustrada en parte por el uso de los 

beneficios educativos como factores de negociación política por· 

tos diversos sectores socialesº .. (S) 

El Plan Nacional de Educación (1977-1982) formulado· por l·a· Se

~retarta de Educaci6n PGblíca surge durante el terce'r· terci~ de 

la década .de los setenta, en el sexenio del presidente José Ló·

pez Porti11o y es dentro de este periodo en que se instltucion~ 

li~a y .llega hacercc efectiva \a planeaci6n del sector educativo 

(5) 1 dem, pSgs. 71, 72 y 73 
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la Subsecretaría de Planeación y 1..1 Dirección General de Planea 

ción y de Programación han sido crc,'Jdas desde c1 pr"incipio <le 

la administración 1970-1976. 

El Plan Nacional de Educación (PME) representa uno de los prim!:_ 

ros esfuerzos de congruencia del sector educativo al principio 

de una administración que hace o01ig..1tori.::t la program<Jción en 

su sentido má5 amplio parci todas l.:1s sccrct,1ría5 de estodo. a 

través de la reci~n c!"e.;'ld.:J Sccrctarí.:t de Programación y Presu

pue5tO, que tiene funciones de coordinar la planeación y progr~ 

mación de los. recursos de los diferente~• sectores de la adminis 

tración pública. 

El desarrollo del Plan Uocion<Jl de Educ.1ción (PUE.) muestra dos 

etapas definidas por el contenido político que repres.cnt.:iron 

las administrnciones de lo SEP, Ja del Lic. Muí1oz ledo que duró 

escasamente un a1"10 (Dic. 1976 a Dic. 1577) ~ que se caracterizó 

por las prc:,ionc~ "'·)~fi ':~t<~ridi·:!. 

propio Secr~t~rin de Ect~!C~ciGn 

d t~ -:.• ~ r n s ':.e e t o r e s 5 o b re e 1 

c.ontinuó con su remoción; 

1 a de 1 L i e • F t r ni! n do S ü 1 .:, ri ··' , {; n l ,1 :; t.J f.: lo~_¡rñ disn1inuir o CO!.!_ 

trolar las presione~ n:a(;istt.:riu;1:.'.-<_, y pror.10vcr el apoyo social 

de otros sectores p.arw una nucv.:i poi ít icJ cduc."lt i vu que !iot:: upo

yó en el Plun r~.:icional ce f.duc~1ción. 

La organizaciúc par-.') la piune~ción c:.Jm.:J •-¡a se ha ~'lnticip¡jdo se 

inició pl""ác.tic..irnéntc dc:.dc µr;ncinios de 1"1 -01dministraci6n 

1970-1976t periodo en él que se fue forr. ... ')nJo y consolidando la 

infraestructura organizacional de recu:-s.·.J5 humilnos y mater¡CJ-

les que han hecho po5-ible el desarrolle; de t.J planc.ación cduca

t i \/8. 

Los o rgan i srnos de p 1 ane~c i ón en genera¡ han adopt.ado una orga

nización funcional y flexible, lo rnis:llo que han a~irní1ado uní-
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dades antiguas, como el Departamento de Estadística, que ha 

e rea do nuevas unida des o liquidado a otras, un acantee imiento 

de suma importancia fueron las medidas que se tomaron para lo

grar el control de la asjgnación de recursos para la educación 

y en concreto para que la función presupuest.:iria quedara a ca.!. 

go de unidades dependientes de ta Subsecretaría de Planeación, 

ya que antcrrormente estas funciones correspondían a lu Oficia 

lía Mayor de la Secretaria. 

Resultando de particular interés t.as rclilcione5 t?stablecidas 

entre las Direcciones Generales de Pl~ncnci6n y Programación 

cuyos titulares alternaban funciones de tltular y suplente, de 

acuerdo a la fase en que se encontr~sc el proceso de planea

ción. 

cación, '" qtt~"": r>ttrticíparon 

representantes de las diferentes drcas de :a SEP, del Consejo 

Nacional l"&cnico de la Educaci6n y la Subsecre~dri~ de Planca

ción y representantes. de los di fcrl'!r.tcs dcpc.ndcncios y árca5 

al servicio de la StP. huta poca Darticipaci6n de los usuarios 

de 1 a cducac ión, padres. de far:~i i i ¿1 y pob 1 ación en ge.ncr"a 1. 

La fase de diagnt5stico pu<Jo cumpl i r5e r5pi damonte en la mayor 

parte de las comisiones. gr"vcius a L1 información que. se tenia 

reunida con anterioridad por piJrte de l.J Dirección General de 

Planeaci6n. Se disponia pr¡ctican1crlte de toda la informaci6n 

estadistica necesari~ con exccµci~i\ Je la infor~aci6n demogrif~ 

ca, sobre lo que no h.J.bí;:i ..:JCucrdo e.ntre 1ñS instituciones res

ponsables: Dirección General de Estadística (SPP), la UtlAM, Y 

el toleglo de Hlxico. 

Esta situación motivó que el sector cducutivo elaborara sus pr~ 

pias proyecciones dcmogr&ficas, con supuestos un tanto optimis

tas sobre efectos relativamente tempranos de la política de CO.!!_ 

trol natal. 
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Durante la primera etapa del PNE 1977 se plantearon en la pre

sentación general del Plan, cuatro grandes. objetivos que. r.iarc2.. 

ban la poi ítlc¡:¡ general del pian y que guardaba cierta rela

ción con los eler.1entos det ¿¡agnóstico que introdujo el prime

ro de los siete volúmenes del Plan. Se formularon también pr~ 

gramas y subprogramas, torr.ando en cuenta los problemas y nece

sidades detectadas por tas diferentes comisiones; pero no se 

llegaron a definir prioridades, ni se pudieron comprometer me

tas. 

Lo segunda etapa del Plan, <Junque no !'.ll::' continuó hablando exp1!_ 

citamente del Plan Uacionill de Educación, s.ino de Programas y 

Metas del Sector Educativo (1979-82), hizo énfasis en la progr~ 

mación; se plantearon cinco objct ivos pro9ramát.icos, más fuere=._ 

menee relacionados con to~ antecedentes de los estudios de d¡aa 

n6stico. Se definieron doce progr~mas prioritarios de un total 

de 52 y se comprometieron mct.J<, a curto, r.1ediano y largo plazo 
' . ' 
~ ve r e u d o r u "· v hq..J ...i • ..:. i. ; "...., i • 

Si en l~ prímera etapa los objetivos progra~Sticos conlenian 

elementos demasiado generatt.~:; 1' un tanto declaratorios, en la 

segunda, 1os oOjetivos s.on más Ct.incretoS. 9 para orientar una po

lítica rr.ás definid¡:¡ y de r"llguna P.~anera miis relacionad-.:'l con los 

principales problemas de la cducaci6n nacional. 

Durante esta segunda etap~ ~~ in¡ci6 un movimiento de desconce~ 

traci6n en la SEP, mcdi~r1te la crcaci6n d~ delegaciones genefa-

1·es en todos los estados de ta República y se lanzó el Programa 

de Educación para Todos y e\ (-'rogram;:a. Prlma..-ia (>ara Todos los Ni 

ños, de los Cuclles no ::...e rca1 i2ó una cvoluación oportuna que 

arrojara resultados que pudieran servir cor-.o base para la imple

mentación de programas posteriores donoc se ~etomaran los logros 

de estos y se sopesaran las deficiencias de los mismos. Es en 



57 

MODIFICACIONES OBSERVADAS EN EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION 

PRIMERA FORMULACION OEL PLAN 
NAC 1 ONAL 1977 

PRIMERA ETAPA 

No. O B J E T V O S 

1. Fortalecer el carácter dcrrocrá 
tico popular de la educación.-

2.. Elevar la calidad de la educa
ción y orlentar1a ai des.arro
llo a nnón ico de tod.:is 1 as fa
cultades del ser humano. 

J. Vincular la educaci6n a los ob 
jetivos nacionales y necesida-:; 
des del desrtrrol lo. 

4. Com¡lrometer y organizar los e.s 
fuerzas soc í a 1 es en favor de 
la educación. 

NOTAS: 

- Sus objetivos son demasiado 
generales con poca relación 
a los problerras y ncc.esttla
des detecta.das por el diag
nóstico. 

• Enfasis en aspectos funcio
nales y de equilibrio. 

No define prioridades ni ~ 
metas. 

PROGRAMAS Y METAS DEL SECTOR EDUCATIVO 
( 1979-82) 

SEGUNDA ETAPA 

No. O B J E T 1 V O S 

1. Asegurar 1 a educación básica (pr i 
maria y secundaria) para toda la
poblac ión. 

3~ Ele.var la calidad de la educación 
(cambios en lo'i contenidos y en 
1a formulación del magisterio) 

2. Vincular la l!ducac ián t.erminal al 
~istc.ir.:t productivo de bienes y 
servicios social y nacionalmente 
út i 1 es .. 

5. 1\unientar lü eficiencia dei sist.e
m..'l (De~Ct.!ntral izac ión, racional i
zación. p~rticipación y articula
ci6n de sectores). 

4. Mejorai· 1a atnús-fera cultura1 del 
país. (Bibt iotecas,. salas de lec
tllril, pub\ fcaciones). 

NOTAS: 

- Sus objetivos son más concretos 
y con relación a los problemas 
y necesidades d~tectadas en el 
diagnóstico. 

- Enfasis en uspectos de eficiencia, 
eficL1cia, y en cambi<?S cual itciti
vos. 

Define prioridades y compromete 
metas .. 
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este segundo periodo de la SEP ( 1979-1982) que se crea el Cole

gio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) como un 

instrumento que pudiese contribufr de forma importante en el 12. 

gro del segundo objetivo de los programas y metas {1979-1982) 

del sector educa~ivo. De esta e xp e r i en e i a a l i gua l que en 1 os 

programas anteriores no existe una evaluación seria de cual ha 

sido el papel que han jugado los CONALEP's. cori10 medio para vine~ 

lar al sistema educat.ivo con el .:>parata product.ivo nacional de 

una forma m5s estrecl1a y eficaz. 

Es tambi~n en este per¡odo cudndo se promueve en las. institucio 

nes de educación superior la cre-.:lción de un sistema propio de 

educaci6n superior la creaci6n de un sistema propio de planea

ción para este nivel ~ducativo en México. 

El comport:urnient.o del Gdsto en el s~ctor Educativo en este cua!_ 

t.o periodo {1'371-1582),. de l.J Hisrorid Cont.cmporanea del país, 

presenta las siguientes c~rac~crístic~s. l~ relación entre el 

presupuest.o ejercido y c1 gasto central tot..11 durante el perio

do fue de 14.87'.;;, e.Sta relación pres(;:nta l.:1 más al.ta de tos di

ferentes pe:.riodos, ya que l<l in5tituctonal ización del proceso 

de planeaci6n educativa permite que con la defini¿i6n de pr-iorl 

dades y metas se estableciera un claro marco de referencia para 

negociar la Asignación de. Recursos de form..i más favorable, cabe 

menc(onar que e~ta relación se mantuvo en ascenso desde el año 

de 1971 hasta 1977 donde alcanz.ó '3u punlo máximo en 17 .. ~l:t·, pa

ra de ahí en adelante desc.ender h,>Stil ur. 10.89 en el año ·de .1982. 

Por 1o que respecta~ la re1ücíón entre pr~supuesto federal eje~ 

cido y Producto 

3.015;, mayor a 

Interno Bruto el promedio en el pCriodo fue de 

'ªde períodos. anteriores. pero todávía lejana a 

una relación óptima. El año en· que esta relación tuvo ,S·u· punto 

nláximo fue en 1982, donde alcanzó un 3.91~, en. cOntraste ·con la 

relación presupuc~to ejercido, gasto total en ese mismo a~o do~ 
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de la crisis econ6mica por la que atravieza el país en ese pe

riodo t lene su impacto más fuerte, lo que se denota en el cre

cimiento negativo del PIB en un -0.51'% (medido a pesos de 1970) 

lo que permite que el gasto en el Sector Educativo al mantene~ 

se con una .taza de crecimiento posit¡vo de ].99% aumente su 

participación en la producción.,. aunque la proporción de\ gasto 

total destinado al sector educativo desciende en términos de 

porcentaje. 

La evolución de \a taza promedio de e recindento de\ gasto educ~ 

tivo en e\ periodo cs. similar a \a de\ ontcrior, ya que ésta se 

mantuvo.en un ti%, presentSndose las tazas m5s altas de creci

·miento ·en 1975 con ur1 31. 07't, cs.t..o como respuesta a\ cree lmien-

tO negativo dt: ¡.33:; qu~ '1;Jb1';,; present<ldo este indicador en e\ 

año anterior, ex.p\ icándose esto por la polític<l de freno y 

arranque a la que se vió sujeto el ga~to público en el sexenio 

echeverrista, el afta en que la taza de crccim¡~nto de gasto ed~ 

cativo tuvo su nivel más bajo en este per¡odo, cxceµtuando \a 

del año de 1974, fue durante e\ último año de gobierno del sexe

nio L6pez-po~tillista debi¡ndose esto a la dr~stica reducci6n 

del gasto público como la forma de aliviar el déficit público y 

desalentar 1il demanda, factores a \os que se \es attlbui'a en 

g'ran rnedi.da el proceso inflacionario y la crisis econ6mica que 

caract.er·izaban al pats en este periodo. 

'·,~. 
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CUADRO IV 

40. PERIODO 1971-1982 

Gasto en el Sector Educativo·:, 

AflO PE/GT (1) PE/PIB T.C. (2) PE/HAB (2) 

1971 1 5. 9 1. 96 7. 4 3 165.20 

19 72 14. 4 2. 17 18. 02 188.44 

1973 11'. o 2. 31 28.70 234.40 

1 974 1i..4 2.40 - 1. 35 223.49 

1975 1". 8 2.96 31. 07 283. 16 

1 976 1 4. l. ¡ ~. .... : 1 i . b 3 305.56 ) . .:... ... 
¡ 

1977 1 17. 4 1 l 3. 33 19. 59 31, 1,. lli 

1 
1 

1978 1 7. 3 '• 3. 31 7.S9 361. 17 

1979 
1 

15. 76 3,34 1 o.º'' 385.73 

1980 14. 8 8 3.48 12. 79 422. 71 

198 1 14. 1 3 3. 74 1 5. 95 477.39 

1982 10.89 3. 91 3.99 li83,73 

- 14. 8 7 3. o 1 12.75 (3) X 322. 92 

FUENTE: De 1571 a 1976\./ilkie\I. James. La Revolución tlexicana Gasto Fe
deral· y Cambio Social, F.C.E. Kéxico, 1~;]8, 559. p5g. 
A partir de 1972, Ita. Informe de Gobierna de HiguC1 ·de la Madr·td 1 , 

Presidencia de la Repub ica 
(1) Gasto Central 
(2) A pesos de 1970 ti .. _ ...•. ·--·-
(3) Sacado con la fórmula ('/año estudio _ l)X 100 N =·numero 

año base 
" Se refiere al Gasto Federal 



61 

Del análisis de la evolución histórica de la planeac16n educatJ... 

va en México podemos resaltar como características generales 

los siguientes aspectos: 

1 2 La baja proporción de recursos que se destinan al sector 

educativo con respecto al gasto central y et producto lnte,!_ 

no bruto. ya que dichas proporciones oscilan desde un 7 ... 1 

en 1952 a un 17.54 en 1978 respecto del gasto, y de un 0.58 

en 1942 a 3.91 "º 1982 respecto al PIS, 

2~ Existe una diferencia entre el presupuesto proyectado y eje~ 

e.ido dentro del 5mbito educativo,. donde el ejercicio siempre 

queda por debajo del proyectado, a la inversa de lo que SUC!:_. 

de en el gasto total 

32 El aumento de J.:15 partida~ prc$upuesta1es al sector educat..!_ 

vo, en uno de lo~ últimos años de cualquier periodo pres.t

dencial ~ demuestra que dicho gasto también está sujeto a un 

cíe.lo político. 

~2 La ausencía dentro de los planes y programas de me~as for

ma cuantificable, de tal manera que pudiese observar el "ti 

po y monto de necesidades a satlsfnccr. 

52 La imposibilidad de planes y programas educativos que tra

cen objetivos. programas y metas de más de 1aq;o plazo. que 

t~asciendan- el coree sexenal que carae~eriza a estos. 

62 La escasez de procesos de evaluación que sirvan de base p~ 

ra la elaboraci6n de planes y programas educat !vos poste'

rlores. 

72 La poca~ nula pa~ticlpací6n en la planeacl6n educa~iva de 

los sectores involucrados o interesados en esta. 
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3.2 El Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte 1$84-1988 

Oent.ro de lo administración de tiígucl de \a Madrid la política 

educativa se encamina a lo que se denominó dent.ro de este sex~ 

nio como la 11 Revolución Educativ;t 11 Ja cual es planteada desde 

la campaña presidencial y pretende cambiar de. forma importante 

el desempeño del sector educativo nc1cion.:tl. 

Durante e1 periodo de t-',i9uc\ de l..1 M.:tdriJ fa Secretarla. de Ed~ 

cación Pública es conducida primero por el Lic. Jesús Reyes H~ 

roles el que ocupa este cargo desde principío~ de la admínis

tración h.:ista su fallecimief\to en marzo de 1985, por lo que es 

ret·evado por el Lic.. Mig.t.Jc.\ Gonz51c;.. .'1'1ciar, lidc.r de 1.u Cáma

ra de Senadof'es, hasta ese momento y el cuu\ ocupa el c.::if'gO de 

Secretario de Educac¡ón ?úb\ic,-i .nctu<J\me.r.te. Estos dos perio-

dos que se Pf~~~r\:~n ~r l~ dirccci6n de \a Secf'etaria cstSn ca 

racterizadoi;. en que ei p:-ime:ro de e.ltos ca:-rcsµondc .u l.J C'tLlp~ 

de elubof'oci.Sn y pf'csent~lción de lo q1,.1c st.~r-5 el Programa Sect~ 

ria1 de Educación, donde se plélsruan \t)<::.. objetivos de 1a Revol~ 

cióo Educativa en programas es.pccífi..:.c.~ ·1 -.:-1 cu<tl c5 di..\do a e~ 

nocer púCli!:,J.1"';ente et 15 de .:i..-1, ... ~to 

Programa Nacional de E.ducaci6n, Cultuf"a, R~creución y Deporte 

198.4-1988 (el cual se expondrá en páginas posteriores), es du

rante este periodo donde se l l\!var~n a cabo las primeras ac.c i~ 

nes qu~ marc.a dicho plan, de 'ªs que destaca el fuerte impulso 

al proceso de dcscentral ización de \d educación b~sic.a ya que 

en el periodo se de'Scent.<.:dizan \3 est.::idos de la república de 

los lS en que <JCtualrncnte se ha. \levado u cabo dicho proc.es.o .. 

En et segundo periodo que corresponde a la gestión det Lic. Ml_ 

guel González Avcla·r toc."a de manera primordiat el imp\efllent~r 

las ac.c iones y me can ¡s.mos que aseguren e 1 logro de los .objet i "."· 

vos de la denominada Revolución Educativa y el cumplimiento de 

';! 
, .-! 
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tas metas planteadas por el Programa Nacional de Educación 

(1984-1988), la evaluación del cumplimiento de.esta tarea den

tro del programa de educación básica será tema a tratar en el 

quinto y último capítulo de este trabajo. 

3. 2. 1 Contexto general y otjc.tivos. de 1a P.evolución Educativa 

El Plan Nacional de Desarrollo cs.tablece Jas líneas r:iás gener~ 

les de polític~ que han de ser des.arrolladas y dc5cargadas c.n 

Programas Sectoriales, que definan y especifiquen los mecanis

mos, objetivos y metas orientadores de ia acci6n de los diver

sos sectores .. 

En el caso del sector educativo el Progr.:ima N.Jcion-211 de Educa-

c i ó n , Cu l t u r a , P. e e re .:i e i ó n •t O e p o r te 1 9 B 4 - l 9 B 8 es e l i ns t r u me n -

to normativo que t:Je{int: ~n oet.i11 

gia de la ?.evolución (ducar.iva. 

1'El Plun Nacion~,1 d~ Ces(_1rrollo !1dce c:<plícitos los clcml!nt.os 

que configuran las i::strate.gias ncccs.L1riL!s pura ln rcorden~ción 

económica y el c.:irr;lJio e~tr:...ictur~I. 

La estrategia de cambio estructural impl ic;a todo un pr"oceso de 

reorientación en los putroncs de conducta, y debe regirse por 

un propósito eminentemente social p,ara hacer mfis eficaz y jus

to el desarrollo~ 

En esta estrategia, ta educación cumple una función de primer 

_orden: e·1 futuro del puís está asociado al destino que el la 

tome • De esta r.rnnera, si;;: considc.ra qu~ el progreso de ta Ná-

. ción, así cú¡no los esfuerzos por ufianzar la soberanía, la li 

bertad, la democrac.ia y ta justicia, dt~bcn enmarcarse en una 

polít'ica cducativLJ rcvoluci.onariu. 

Lit Revolución Educativa deLerá erradicar los desequilibrfos, 
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las ineficiencias y deficiencias que se han generado a través 

de nuestra evolución histórica. S61o así se podrá elevar y 

preservar un alto nivel de calidad en In enseñanza. y ampliar 

el acceso a la educación a todos los estratos y grupos socia-

1 es. La educación debe contribuir a consolidar paulatinamen-

te ta Socied.:ld lgualit.:sria. la Renovación Moral, el Naciona

lismo Revolucionario, la Ot!scentral ización de la Vida Nacio-

nal y la Democratización Integral. P..1 r.:J e 1 lo se de be vu le r, 

como ycJ lo hace. de lw Planc.Jción Dcrr.ocr.Stica. 

De acuerdo can el Pl.Jn Nacional de Des.arrollo, el sistema edu

cativo ha de contribuir de manera significutiva al e5otableci

miento de tres de las seis orientaciones que constituyen la es-

trategia del cambio estruclur.ai; dar prioridad il 'ºs aspectos 

sociales y redistributivos del crecimiento; descent:r.::tli.zar las 

actividades prodltctlv.:i5, lo:.; intcrc.:imbios y el bienestor so-

c ¡ a l ; y p re s t:. r va r , r-10 v i 1 i za r y p ro y e e t a í e 1 p o t en e i a l de 1 de -

sarrol lo nacional. 

En relación a la primer~1 oricnt;1ción. se h.:in identificado la 

e d u e a e i ó n , l ..J e u 1 t u r a • t! T j t~ por te y i d re e r t.: .<l e ¡ ó n c. o 1110 a 1 g un as 

de las ncccsidudcs bá"::>icas de la población que requieren aten .. 

ción prioritc.ria. Consecuente con este énfasis, la acción del 

gobierno ha de consistir en ampli.Jr el acceso de la población 

a estos campes.~ resal tan do los <.)Spec tos de r:ic.~jor calidad y de 

mayor difusi6n, cspcci~Jmentc la~ ~onas m5s desfavorecidas. 

En la segunda orientación, St! señala la necesidad de llevar a 

cabo cambios profundos. en la organi..:.ación territorial .de las 

acti.vidades económicas y sociales para poder proporcionar, a 

mediano y 1ürgo plazos. empleo, satisfactores básicos y un a~ 

biente de vida digno .J toda la poblüción. La transferencia a 

la~ gobiernos estatales de los servicios de educaci6n pre~sco

lar, prima ria, secundaria y normal c.onst ituye ,una parte esen-. 

cial para lograr los objetivos de Oescentral izaci6n de 1a Vida 



Nac¡onal Con ello se busca contribuir, median~e ta particip~ 

cíón de Ja comunidad, al desarrollo integral de Jos es.tados, 

fortaleciendo así el Pacto Federal y el Municipio Libre·. 

En cuanto a la tercera orientación, el P1an Nacional de .Oesa

rrol lo a·punta varios .aspectos re·lacionados con el sistema edu-

~ativo, que requferen atenci6n csp~cfa1 

.(:apacidad de contribución a largo p1.-izo 

dada su importancia y-t,., 

en el desarrollo del 

país. Estos son: .:icrecent rar el potenc ia1 de los recursos hu-

manos con atención prioritaria a la ca1 idad de la educación y 

a la capacitación de Jos jóvenes; lntcgr<1r la ciencia y Ja tes 

nología a las tareas del dc.sarro11o nacional, mediante e1 im

pulso a la investigaci6n, su articulación con l<l educación y 

con problemas concretos, a fin de a lc.1nz,'lr la autodetermina'."" 

c.ión tecnológica; y fortalecer la culLura nacional, con una m~ 

yor- participación de la sociedad.~: 1 i1:1inundo el central fsmo y 

respetando 1 a diversíd.;:td d!.~ lnc; v~l'"'r·~5- rP':_'li0nr!leis y i?trdcos. 

Los medios de comunic..Jcíón masiv.n hubr.ln de cumplir una función 

importante en esta tarea. 

El P.lan Nacional de Ocsarrol lo establece par.:i el sector educatl_ 

vo tres P.ropósitos fundame.nt<1les: promover el desarrollo inte

g~al del individuo y de la sociedad mexicana; ampl lar el acce

so de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, cul

turales, deportivas y de recreacfón.; y mejorar la prestación 

de los ·servicios en estas áreas .. 

La ~eva1ucJ6n Educativa persigue, de acuerdo~ estos p~op5sitos_ 

gener.ales y en conCordanc¡a con la estrategia del Cambfa-estl-iic 

~~4ral, lós· si9uientes objetivos específicos: 

1. Elevar la cal !dad de la educación en todos lo niveles, a 

partir de la formación integral de los docentes. 



2.. Raeion.:ilizar el uso de los recursos disponibles y ampliar 

el acc:.es.o a los servicios cduc.at i vos a todos los mexicanos, 

con atenci6n prioritaria a las zonas y grupos desfavoreci

dos. 

3. Vincular la edoc~1ci6n y la invcst..igación científic."'· la 

tecnológica y et desarrollo experimental con los requer~

mientos del país.. 

!1. Regionaliz...Jr y dcs.ccnt.ruli.:<:lr la c-ducac.ión básica y normal. 

Regionaliz:ar y dcsconcentrar lo etiucoc.i6n superior .. 1a in

vestigaci6n y la cultura. 

5. Mejorar y ampliar los servicios c:n las 6.reas de educación 

física. deporte y recre~ción. 

6. Hacer de la educación un proceso permanente y socialmente 

part icíp.;.1t l\.10 11 • ~ 2 \ 

Los objetivos de la Revolución Educativa Si:! plasman en 17 pro

gramas específi~os que son: 

1) Coordinación de las Acciones del Sector 

Z) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Planeaci6n y Programación Educativa 

Educación Básica 

Educación Rural e tndigena 

Educación Inicial y Especiv\ 

Educación pcl ra Adultos 

7) Formación y Actualización del Magisterio 

8) Investigación Apl iciJda y Oesarrol lo Experimental en Edu-· 

cae ión 

(2) Programa Nncional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 198li-f988.; 
Poder Ejecutivo Federa 1 , SEP, Méx i ca, 19&4, l 00 págs. 



9) Descentralización de los Servicios Educativ·os 

10) Reordenación del Sistema de Educación Universitaria 

11) 1mpulso a1 Sistema de Educación Tc.cno\óuica 

12) Vlncutación de la lnvcstigac.ión Tecnológica y Universitaria 

con las Necesidades del Paíse 

13) Preservación, 1mpu\so y Difusión de la CulturcJ 

14) Impulso a la Educ.:i.ción Flsica, e\ Deporte y la Recreación 

1$) Ampliación y Mcjoramlento de \o Planta Física 

16) Servicios de Apoyo 

17) Administración de los recursos tle1 sect r 

Estos programas está.o oric.nt.ados a que e' sector educativo pue

da dar cumpl imient.o a los objetivo!> de l.a Revolución Educativa, 

a travEs de la def iníci611 de objetívos concretos, acc~ones csp~ 

e í f i ca s y e u mp 1 i mi en to de me tos p re e i s. ... 1 s , de 1 i ne ad a s. en c. a da 

uno de los prograrnas, as.ign.5.n:Jo\e._, u11id.1des re5pon--:.ab\cs para 

su ejecución. 

Por 1o que se refiere a la ten;5tica que se desarrolla en este 

trabajo, el progr-amc:1 que. nos intereso profundiz.wr es el de Edu

cación Básica el cual se expone enseguida. 

Programa Nacion,:¡l de E.duc.ación Sásic;;i l9B4-\986 

Caracterización 

"A través dt:: este programa se ofrecen \os servlcios educativos, 

-·en preescolar, primaria y secund.:iria. En estos niveles se ub]_ 

can las acciones inst{tucion~les con que se atiende al m~yor 

número de me~icanos. 
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La educación preescolar se brinda a niños de cuatro y cinco años 

de edad. El servicio adopta tres formas de organización: jard.!_ 

nes regulares, jardines comunitarios y precsco)ar indígena. La 

prtmera se ofrece en poblaciones urbanas y rurales con una a1ta 

concentración demogr:i:fica; l.:l se9unda funcion<1 en poblaciones 

rurales pequeñas y dispcrs~sª Lo educación preescolar indigcna 

se ofrece exclusivamente a los niños de los grupos étnicos. 

La edui:ación prlr.1aria rcgulc.1.r cubré .. 1 ~~1 r(1bl.~ción de- seis a l4 

años de edad y ;isumc tr't~s formas d~ or9,,.1ni.z;ic ión: pe.ira comunid~ 

des con 30 6 m¡s nifios, para comunid~~Jes 1·ur~lcs con 29 ni~os 

o menos y para comunidades indígenas. 

La educación secundaria se ofrece a \lJS jÓvC!ncs que tc.rrn\naron 

prin1a.ria, a través de la sr:cur.d~1ti.:-i 9eneral, l.:1 técnica,. \a se-

cundaria Ge L(uL~~.-J~r:'""""'""' y 1~1 tc\escc1..1r.dari:i. f. n \a p r ¡me r .:i 

aGn coexisten dos p\anc$ de c~tudio: por matcr1J~ y pur ~r~n5. 

La secundaria t~cnica of rccc cducilci6n 01·icnt~dn ~ las ¡reas 

agropecuaria, forestal. industri:J1 y pl"!squcr.i. 

de a ta población d"!: 15 o ~ss año'.l que trdbaj.1. 

La tercera atie~ 

Por último, la 

te1c~ecundaria se tr~ns~ite fund~rncntalrnct,tc ~poblaciones pe

queñas del cnedio rural. 

Oiagnóst.ico 

Pese al fUertc. impulso que se ha dr1do a \o educación preescolar 

en Epocas rec¡entes, en el ciclo l~h3-195~, sólo se p~do at~n

der a l.J7~ de l'os ninos de cinco año".i y al 32/, de los de cuatro. 

Esto destaca la ~ecesidad de ampliar la cobertura en este ni

vel, sobre todo si se toma en cuenta que los elevados Índic.es 

de reprobación en los primeros tres años de }a pr·imaria dismin~ 

yen cuando el alumno ha cursado dicho nive1. 

···Actualmente se atiende a 49 mil nifias en educaci6n p~eesco1~r 



comun.ita'ria. Esta se ofrece en loca\ idades rurales donde hay 

más de nueve o menos de 30 ninos de cinco años de edad, y que 

cuéntan con escuela primaria; si el número de niños es mayor 

se proporciona el servicio regular. La cobertura de educación 

preescolar comunitaria es insuficiente dada ·la demando poten-

cial de las zonas rurales. Cabe destücar la escasa concienti-

zación de los padres de familia acerca de la importancia de .la 

educaci6n preescolar en e1 desarrollo del niño, situación que 

se observa aún en grupos de población de l~s zonas urbanas. 

En la educactón primaria, en 1980 se logró \;:i capacidad para 

satisfacer la demanda efectiva. 

los 14.7 millones de escolares. 

Ese año \n matrícula alcanzó 

Desde entonces se ofrece el 

servicio a todo el que lo dem..nnde. Sin emb¿irgo, persiste un 

problema de fondo que atañe a 1<1 efic~,,cia de este nivel. El 

esfuerzo <:ón<:P.ntrndo en la cobcrt.u1·i3 del servicio, postergó a 

un segundo plano la atcnci6n al apruvechnmíento escolar. 

Respecto a la educación indlgcna. en el ciclo 1983-1984 se brl~ 

da el servicio a 155 592 niílo<;:. en pre-escolar y a 43Z 309 en 

p r 1 maria. En el periodo 1979-1983 la mntrícula escolar de es-

tos. servic\os creció a tasas vnuales promedio de 14 y 1i%, re~ 

pectivamente. Este notable dinamismo no corrió al parejo con 

el mejoramlent.o cualitiltivo de\ servicio, entre otras c_ausas, 

por la ausencia de uria deflnición clara de objetivos, que to-: 

mara en cuenta 1a formación integral de los educandos v el res 

peto y ~rcscrvacl6n de sus culturas. Es patente, asimismo, lo 

inad~cu~do de planes y programas de estudio para resprinde.~ ~d~ 

cuadamente a tas características y necesidades educa~i.vas y 

cut·tur:-a 1 es de 1 as etnias. Además, no sólo son insuficientes 

_los apoyos did~cticos y asisienciales, sino que la pr~paraci6n 

de· los docentes es improvisada y defectuosa. 

En _comunidades rura.les de difícil acceso donde hay entre cínco 
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y 29 niños cuya edad es de seis a 14 años, se implanti1ron desde 

hace más de una década en los cursos comunitarios de educación 

primaria. Actualmente se atiende una matrícula de 123 mil ni-

~os en 10 107 localidades. EJ büjc índice de retención, rasgo 

principal del sistema de estos cursos, se debe, entre otras 

causas, a Que la población utiliZíl Ja fuerza de trabajo infan

til en las tareas a9rícolas. Esto hace- que se conceda poca im-

portancia a !a asistencia de los niños a la escuela y a la con

t in u cJ e i ó n de sus es t u d i os 1":15 s a l 1 .5 de l o;. p r i me ros g r ad os·. S i -

tuación que se presenta también~ con característica~ mas ~ccn-

t ua das en el medio indígcn.:i. 

Los instructores que tienen ~i su c.arqo los cursos comunitarios. 

se seleccionan entre Jos egre!.-ados de secundarict del propfo me.:. 

·dio rur.al. E~tos acusan deficlcnciüs en su 

que obstac.ul izan su desempeño magisterial. 

formación, mismas 

A ello se suma el 

precario apoyo para su capacitación y ilctualización y la exigua 

a_sistencia técnica que se les brinda. 

·con el objeto de atender a l.a~ pequeñ'3s comunidades rurales di . .:!._ 

·persas y marginada.5, en donde hay menos de cuatro niños en edad 

escolar que no tienen ot.ra illternativa de educ.ac.ión, operan las 

casas-escuela. Estas se encuentran en 1oca1 idades qu~ cuentan 

con servicios completos de educaci6n primaria. En ellas .las ·ni 

ños reciben alimentación, hospedaje,. vestido y servicio méd.ico 

1 o que p o s i b i 1 i t·a s u a s i s t en e L a a l a p r i ma r i a de 1 a l o e a 1 i d ad • 

ob.stante la disponibilidad de este servicio, es frecuente: 

negativa de Jos padres de familia paru enviar a sus h[jos a 

_las:.ca~as-escuela. Por otra_ parte, la iriobservancia de 

de admisión establecidos ha ocasionado que en estos ser

se matriculen niftos. que no cumplen con el perfil 

La: e·dUc'ación secundaria ha experimentado un~ expansión· cons_idé-
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rabie. En 1950 había inscritos 69 547 alumnos en 411 escuelas. 

Entre ese año y 1970 ta matrfcula aumentó 16 veces y las escue

las 10; de 1970 a 1983 las cifras absolutas pasaron de 1. 1 a 

).8 millones de alumnos, y de 4 123 a 13 590 escuelas. Para 

1983 el índice de atención a la demanda llegó al 85% y la efi

ciencia terminal alcanzó el 74%. 

Coexisten en educación secundaria cuatro opciones: ta secunda-

ria general la técnica (industr-ialt agropecuario, forestal y 

pesquera), la de trabajadores y la telesecundnria. Las. dificul 

tades de integraci6n y coordinaci6n intern~ entre ellas empieza 

a manifestarse como uno de los problemas ~ resolver en este ni

vc l. 

En el ciclo escolar 1983-19811, de los 3 841 673 alumnos que se 

matricularon en secundaria, e1 64~~ corresp0ndió a ia general;, 

el 23.4% a la técnico; el 7.2'í: a la tclesccund.1ria; y el s.4% 

a la_ secundaria para trabajadores. L~ proporción re1ativamen-

te baja en lit secundaría tC:cnicil se dehe, en p(,rte, a la prom~ 

ción todavía escasa que. se le ha dado entre los estudiantes de 

primaria • 

. E\ cambio de un esquema de enseñanza por asignaturas a otro por 

áreas_, todavía no se ha i levado a cabo en forma to ta 1. S 1 b len 

e~ la telesecundaria y en las secundarias técnicas e) esquema 

por ~reas· ya estS en opera~l6n, en las secundarias generales . 

todavía no se ha log~ado. AdemSs, la implantación de este es-

quema no se ha real izado en las. mejores condiciones., pues hasta 

1.983 la Escuela Normal Sl1perior seguía formando l!lª~stros por 

Aun asT y a pesar del énfasi~ que se dio en el p~ 

s~do -a ·1~ formaci6n por asignaturas persiste una.carencia nota~ 

bTe de maestros debidamente capacitados ei:i mat_emát'icas, físi

~a-t qu1~i'ca, biologia, espafiol y ciencias naturales~ En est~ 

·nivel también es patente la falta de actualización. y mejoramie~ 
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to profesional apropiados, lo que se traduce en una práctica do 

cente orientada por criterios estrechos, en la que se considera 

a_l alumno corno un mero receptor de información. En \as secund!!_ 

rias. técnicas, además de los problemas arriba anotados, se ad

vierte unil inadecuada atención al abastecirniento de. maquinaria, 

equtpo, mobiliario y herramientas., así como el l''lantcnimiento de 

las instalaciones. 

Para compensar l\1s limitaciones del servicio escolar-izado se e~ 

tableció la telesecundaria 1 l<l cuul ha deser:ipeñado un papel im-

portante en la atención a poblaciones aisladas. Sin embargo, 

presenta deficiencias en cuanto al m.antenimiento de los apara

tos receptores, los materiales didácticos y la. preparación del 

personal docente. 

Todo lo anterior re.seBa, en términos del persona\ docente, ca-

renc:.ias, inercia~ y cii:.;;tor:,ionc:~: de lo que c:r. rigor constituye 

."'!"':;.'ic,i<.> má5. pt·or"undo de los contcni-

dos, rnetodolo9ía, organización'/ fini\lidades de 1~1 educación 

preescolar, prir:1:J;ria y :.ccun·Jaria, mucst:-,'f lo f.:i\ta de coordi

náción, 5is.temtJtiz.acif:n y ar-tículac.iC.I\ p~d.:igé.gic.J entre C!itos 

ni.veles. 

culiaridades regionales ni a lo~ ret::iucrir~1itnto~ de la '!>ociedad, 

dada la deficiente enseñanza de las cicnc.i;1s, liJ tecnología, la 

h.lstor~a nacional, \i} literatura, \a gr.l\1iitic3 y la formación 

de la sensl!Jilidad artística de los educandos. Es particular-

men'te grave el caso de itlS matemática<J, que son una de las cau

sas fundamentales de reprobación y deserción'• .. { 3) 

(3) ldem, .p§~s. 16, 17, 18 y 70 



OBJETIVOS. 

Avanzar en la Integra
ción pedagógica de la 
educación básica 

Elevar la calidad de 
los servicios educa· 
tivos del nivel básl 

. CO 

:,, 

PROGRAHA NACIONAL DE EDUCACION BASICA 198~·1588 

LINEAS DE ACCION 

Para el desarrollo del nivel básico se formula· 
rán los. planes y prograrr.:is de estudio, los 1 i· 
bros de texto paro los educandos y los de apoyo 
para los maestros, y se asegurará que los docen 
tes tengan la capadtación requerida, todo ello 
a fin de lograr la coherencia ped.19ó9ica y pro· ¡ gramática. 

Para elevar la calidad de la cnsc11anza se esta· 
blccerá un siHefT'.a de evJluación l se reformul!_ 
rán los s.lstemas de información, wpervisl6n, 
part icipaci6n social y .,dniinistradón escolar . 
Además, se dotará a los alur.nos, 1:ae5tros y pa· 
dres de faml 1 la de los 1:1.iterialcs didácticos ne 
cesarlos. -

M E T A S 

Para 1983, integrar los planes y programas, 
establecer los métodos de enseñanza y diseñar 
los apoyos didácticos que requerirá la educa
ción básica, considerando los contenidos mini 
nos comunes para todo el p~ ·s y los correspoñ 
dientes regionales. -

Poner en marcha on nuevo esquema de supe rvi -
s Ión y eva 1 uación de 1 proceso de enseñanza· 
aprendizaje en el nivel básico. 

Elaborar los 1 ibros de texto para alunrios •¡ 
los de apoyo para maestros y padres de fami· 
tia, del nivel de educación básica. 

Fortalecer e increrrentar las acciones de capa 
citación, actualización, apoyo y es~!mulo a -
los profesores, con el propósito de •avorecer 
la permanencia en un centro de trabur y ele· 
var su eficiencia. 

Incorporar iredios electrónicos corro apoyo del 
proceso cnseñl)nza.:.aprendizaje e introducir la 
enseñanza del cómputo en los planes y progra
mas correspondientes. 

Afinar los métodos y criterios estadlsticos 
que miden el rendimiento general del Sector. 

Prorrover la participación de los padres de fa 
mil ia en apoyo al proceso de enscñanza·aprcn~ 
dizaje. 

.... 
w 



OBJETIVOS 

Mejorar la eficiencia 
terminal .de fa educa
c Ión. bas i ca 

tlantener la cobertura 
en Ja educación prima 
ria y ampliarla sus_
tanda lmente en prees 
colar.y secundarla -

,PROGRAllA NACIOHAL DE. EDUCACIOH BASICA 198~-1988 

LINEAS DE ACCION 

Para elevar la eficiencia terminal de ta educa
éi6n ~asica se· desarrollarán programas de pre
vención y recuperadón, dirigidos a alunno' con 
retr•so escolar. Además, se aurrentarán los pro 
gramas de capacitación a docentes y de senslbf::" 
1 izac16n a los padres de faml 1 i a, para atender 
problem.is menores de aprendizaje en estrecha 
vinculación con la educación_ especial. 

En la expansión de la educación preescolar se 
darlí atención preferente a los nirios de cinco 
años en .zonas aún no favorecidas por el servl· 
do. En secundaria, se impulsará el desarrnllo 
de las técnicas en zonas marginadas. 

Se í11Plantarán criterios de ubicación e Insta
lación ·de servicios educativos, que permitJn 
orientar preferentemente el crecimlonto de la 
educadón básica en las ~reas marginadas 11rba
nas y rurales, 

· 11 E T A S 

Coordinar las acciones .tendentes a lograr que 
en el ciclo escolar 1988-1989 la eficiencia 
terminal en primaria se eleve al 70% y én. se
cundaria al 85%. 

Lograr que todas las escuelas primarias, rura
les, donde la demanda lo Justifique, cuenten 
con los seis grados correspondientes. Asimisoo, 
abandonar el esquema de las escuelas unitarias 
atendiendo criterios de cal ldad y carga docente 

lnstrurrentar un nuevo concepto de educaci6n ru
ral, acorde con los requerimientos y caracterts 
ticas específicas del medio. 

Desarrollar opciones en la educación básica pa
·ra atender de manera eficaz las necesidades de 
los grupos urbanos marginados. 

Buscar que el Sector esté en capacidad de ofre
cer un año de educación preescolar y la secunda 
ria a todo e 1 que la <Jé!Tl'lnde, as Í COITO ITl'!Otene r 
al 100% en primaria. 

Lograr para .el ciclo 1988-1989 que la atención 
a la demanda en el ni_vel de preescolar sea oo 
90% para los niños de cinco años de edad*. 

Lograr para el ciclo 1988-1989 que ei 90% de 
la egresión de las primarias sea atendido por 
la educación secundaria en sus cuatro rrodal ida 
des*. , -

~ 

'---~~----,~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fueron_ ~!anteadas por parte de SEP com0 una fo,rma de cuantificar de forma mas precisa el 
ampl iar,:sustandalmente la·.cobertura en ,preescolar y primaria. 

: ~ . 
J."· 
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3~2.3 Algunas consideraciones críticas al Programa Nacional de 

Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

El P.rograma Hacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

.1984-1988, adolece de las mism~s deficiencias que caracteri.zan 

a1 Plan Nacional de Oesarrol lo, c.1 de ser un programa demasi"ado 

general donde los objetivos, líneas de acción y programas ni en 

su nivel especifíco tienen Ja precisi6n y coherencia adecuada, 

ya que de las metas propue~tas, 

t~rminos cuant¡tativos. 

pocvs son 1.as que se manejan en 

En cuanto a los objetivo!> de la denominad.:J Rcvoluct.óa-. Educativa 

~n comparación a 1a de años anteriores., es que se intenta prio

'rizar los aspectos referentes u lu c~1lidad de la educación, sin 

definir claramente lo que por ~sta se entiende y los mecanismos. 

precisos de c6mo ~lcanzar mejores nive1~s de calidad educativa. 

·Otro aspecto innovador es ('d e;r,p~ño por p""1rte del Gobierno Fe 

deral de llevar a cabo un proceso de dcs.c.entralizZ)ción de la 

educación básica, el cual es exp1icvdo de ~11guna forma. por la 

gran carga que si'jnifica n l¿i adr.1inist!".:tción central 1a Croga

ci6n de recursos destinadas por 1.1 ft.:;de.rac¡ón o1 rubro de educ~ 

ción bá.sica, por lo que en términos de saneamiento de las fina!!.. 

zas públicas se opta por trasladar porte de estos g~st:os a los 
.. . 

:,9?b iernos· esta ta le~ .. 

. E 1 o b Jet i vo de v i n cu 1 " r 

la tecnologTa y el 

la c.duc.)ción y la investigación cient!. 

desarrollo experimental con 1.os reque-

:rim,ientos del país, es ei punto más controvertido de este pro

grama-, ya que a través de este objetlvo se íntenta priorizar un 

__ '·~i.Po de educación que se encuentre más vinculado a la est-ruct:u-

ra productiva del país. Lo ·cual incorpora al proce$O educativo. 

·'e.1 'énfoque de ••recursos humanos 11 y su evaluación se hará en .té..!:_. 
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minos de ta eficiencia ex.terna que este incorpore a1 aparato 

productivo medido a travé~·. de: la "función costo-beneficio". Lo 

más relevante dentro de la discusión de este objetivo es el de 

definir que tipo de estructura productiva es la que se preten

de que tenga el país en los próximos años, lo cual queda defi

nido por el tipo de orientaci6n polftica y económica que se le 

imprima al desarro11o del país, y de la forma en que integre 

éste a la economía internacional, ya que a partir de esto es de 

donde se despr"enderá 1,1 orientación que tendrá la política edu

cativa en general. 

La lógica del de'5-arrollo económico del p.:1ís en los últimoS años 

manifiesta claramente que la o;icnt~ción del aparata productivo 

está encaminado a c::.tímu1ar: la priv<ltización de la economía, 

1a producción orientada a l.1 exp<Jrtac.ión, 1a tr-asnacional iza-

c ión del aparato productivo y la reconvc re i ón i ndust ri al en té!.· 

minos de incorporar 1.:is tecnologías rr.as recientes e inno..,acio~ 

nes científ¡cas rciaciondda~ con ~~pectos con10 1~ informStica y 

la robotiz..1ción en tos procesos productivos. Acciones que in-

crementa la intensidad de\ fdctor capital en decremC!nto del fa~ 

tor trabajo, as.í como 1<3 espcc~~')}ÍL¿:ición de és.te, curacterTsti

cas que aplicadas a l~1 ecoovmí11 nH!:,icana gi::..!neraP fenómenos de 

exp1ot.aci6n intcnr.ivw dct trabajo, dcsernplc::o, marginación y mi

seria para g•ilndes grupos de la sociedad. 

~tro objetivo del¿¡ R.evo1uc;ün [duc.ativ.:i es el que se encuen.

tra enmarcado dentro de la política de austeridad imple,,...mentada 

por r1 Gobierno Federal y es el que hace referencia a la rac.i~ 

nalización de 1os recursos junto con el objetivo de ampliar el 

acceso a los servicios educativos a la población mexicana. 

Aspectos. que de .:i.1guna forma son contradictorios ya que por ~n 

lado se hac.e referencia u ta disminución de los recursos. que 

·se destinarán al sector educativo dadas las ci_rcun.stancia~ d.e 



crisis ec6n6~ica por la que atr~vie%~ el paTs y por otro- lad~. 

Se pretende solamente a través de la vla de la racional iza

cfó'1 y la optimiza¿lón de los recursos, mejorar cuantitativa

mente Y. cualícativamente la atenci6n educativa a la mayorT~ ~e 

la población mexicana, 11 Hacer más con menos. 11 
.. /,sí lo definía 

Rey~~ ·Heroles, Secretario de Educación en esos aílos, en sus 

dísc~rsos polTtfcos, 

Esta contradicci6n fue tema de pol~mica por parte de varios es 

peeialistas en plancación educativa, ios que afírMaban quC "d!:. 

bido' a la· crisis econ6mica los objetivos de la Rcvo1uci6n ~du~ 

catiVa con fnviable!>, debido.:) in cstn~chcz t..!e recursos 11
, así Cll.ac 

Fuentes Molinar calificaba al Proorama de Educaci6n como un'~i~ 

curso y paquete de propuestas escncialrr:ente ideológico"_ por su 

parte EdlJberto Cervantes, coordinador de asesores de 1a Subs~

c'retaria de Planeaci8n Educativa respondia a estas af¡rmaciories 

que "aceptar esa aptitud pesimist<1 equivaldría a reconocer qUc 

.bl país y con el, la educación carece de salidas, si.n embargo, 

hay, que entend~r que el prop6sfto de estab1ccer un· conj~nto gl~ 

bal'y··coherente de líneas de ucción en lo educativo. facilita 

la racional lzCJc.ián de los recursos disponibles. 

reto se· concentra co este esfuerzo de racional iza 

ciófl ya que son rril1ltip1es. los ri?.ta'!)os, Jo~ déficits y )as 'def·¡:.... 

-c't.encrcs que deUen ser solventadash.(li) 

E.f· cono.Cer ha.sta que grado con la racionalización de los recuj:_,. 

sos ·se .Púe de' ·real izar el objetivo de· ampliar y inejorar la ~al_L: 

-de la educación en el nivel básico es la parte medular de 

cual ser' analizado en el cap.Ttu1o qu.in.to 

Cuando se ·real ic·e la evat"uación del programa de Ed~cación ·eá_si-' 

'é_~:.-~ dos ª~<?S de. su·aplicación y se puedn conocer 1a ef·icie.ricf.a:· 

ih.terna del seC.tor en este. nivel . 

. Cen;an.tes, Edilberto. Varios, :sobre las poslbl idades de la 
Educativa, Revista Néxos, Núm. 86, México, 1985, pág. 43. 

: .. ,-: 



Por lo que· toca al programa de educación básica en e.specífico 

el cual está construido princJpalmente a través de un e·nfoque dé 

estimación de la demanda, ya que los objet.ivos que se pre.t~~de,n 
alcanzar están orientados ·primor-dialrncnte a mantener y ampliar· 

,la atención en la educación básica, así coma el de ava·nzar en· 

Ja investigación pedagógica de este nivel y mejorar Ja calidad 

de la enseñanza. 

En cuanto a los olJjetivos de atención n la demanda el programa 

plantea como metas el mantener 1.:1 oferta del 100~ en el nivel 

primaria y ampliar el acceso a la educación preescolar y _secun-

daria a todo el que la dcm,indc. Sobre es.tt.:J s.~ puede mencionar 

q'ue el mantener en un 100% la oferta en el nivel primaria no 9!!._ 

ra_ntiza que toda 1ií población en edad de escolarización (6-llt) 

se encuentre FJtend;-:1:'! 0 ';'·J r¡ut: ::.,.::.!:.:::_._~fr..::.._"'"., io~ 9rupos pobl!!_ 

cionales que la demanden, esto es, no se habla de una cobertura 

total a la dem.:indü real (toda la población en edad G-J4l. sino 

de una atención de 100~~ a la pobl.ociór. que lo detnanda efectiva

mente, poblaciones que cumplen con los cri:terios mír.imos p;.1-ra 

programar este t lpo de recursos~ 

ci6n queda enmarcado et objetivo de ur.pliar e1 acceso en los ni 

vel.es de preescolar y secunda ria. 

Es~tos objetivos de atención a la dem<lnda se encontraban encami

.nados a estar en posibilidades para el ciclo escolar 1988-89 de 

of,recer un ciclo d"c educa~ión básica de diez· arios { 1 preeS.co_ta,"r, 

6 p-rima rl a, y 3 de secunda rf a) .o: 1 .a población que 1.o demahda ra 

Idea ·que fue manejada por los funcionarios de l_as áreas de pl".!_ 

neación y prag.ramación de 1a Secretaria de Educación Públic.a y 

en ·cont:radicción con los intereses del Sindicato Na-· 

·clona! de Trabajadores de la Educación (StlTE) que vieron en es.

_ta medida que al reducirse a1 nivel preescolar de dos años a 

· .. urio Implicaba problemas de tipo laboral ya que reduciría el·nú·

merO de·pl~zas.para este nivel. este desacuerdo soto manifestó 

.cl.aramente como en Ja pl~rieación y elaboraci6n d~I prog~ama tje 

•_'.. 
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.educación bási.ca, así como otros programas del sector educativo 

no se cons¡deró la participación democrática a través de la co~ 

sulta popular de los di·ferente5 sectores involucradOs en el ám

bito educativo, como Jo marca la Ley de Planeación. 

Ante la imposibilidad de llevar adelante el ciclo de educación 

básica de diez. años para la población que 1o demandara efectfv!!_ 

mente por et conflicto antes r.1encionado 1 se optó por conc.reti

zar las metas de atención a Ia demanda por nivel educativo, y 

así quedaron como metas para el ciclo 1988-89, el atender al 

9oi de la población de cinco años en promedio nacional en el ni. 

vel de preescolar, atender di 90:·, de los egresados de primaria 

en promedio nacional en el nivel de secundaria y mantener 1a 

atención de 100% en el nivel primaria como promedio nacional a 

Ja población que 1o demande. 

Como L:'lS metas quedaron establecido~ en forma de promedios na.

cionales sin que se concícr1tizaran en metas estatales o reglen~ 

les se formul5 el obj~c¡vo d~ dar prioridad en la atenci6n edu

cativa a las zonas rurales y marginadu~ del país. 

En cuanto a los objetivos de r.1ejorar la C.i.31 idad de la educaé::ión 

en el nivel básico, se postularon COfaO metas cuantitativas para 

el ciclo 1988-89 e.1 de alcanzar una eficiencia te·rminat para el 

nivel primaria de 70%: y para el nivel secundaria de 85% 1o cua'l 

da"rfa una idea en fo"rma numér.ica de si las demas acciones ene~· 

minadci·s al curnp1 imi.ento de este objc.tjvo es.ta rían funcio'nando 

a dec U&ldamen te. 

' L~ .forma de poder dar cumpl irniento a esta~ orientacione~ de·pol!. 

t_,¡·c~ educativa en el nivel básico _scr.íü ª·través de incorporar. 

es·t.os o.b,je.t.ívos en Jos programas operativos anuales .dé las ·dif~ 

involucradas con estos niveles educativos y. el de 

el~borar una metodologia de· pr~gramaci6~ de recursos que ga·rah-. 

~1~~~~ .. de ~a mejo~ manera posible el. cumplimiento de los mism6s~ 
,. e~pasici'6n.·de dicha metodología. Será ·e1 tema que .se· an"al i.z':lrá 

en·: e'_l .capít~lo siguiente de est.e trabajo. 
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4. METODOLOGIA PARA LA PLANEACION ~ PROGRAMACION OE LOS KECUR

SOS DE LA EOUCAC\ON BASICA 

Esta metodología es el res.u\ tado del esfuerzo de un grupo de tr!.. 

bajo de la Secretaría de Edue.ac.ión Pública en el cual participa

mos de manera acLiva tanto en \a fase de gabinete como en la in• 

vestigación de campo. Es una versión en proceso de acabado que 

se instrumentó en todas las entidade~ del pals durante 1986; in

tentando estar en apego a los objetivos, 1 inear1ientos y estrate

gias que el Progralila Nacional de Educación, Cultura, Recreación 

y Deporte 1984-1986 establece para la educación básica;* preten

diendo desarro1 lar un proceso de p1aneación-programaci6n y pre§~ 

puestación de recursos que posibi\ itarS el cumplimiento de las 

metas propuestas por lo actual admlni stración; sin desatender el 

objeti'JG de raciona\ izar el uso de 'ºs reGursos. disponibles yª.!!!. 

pl.Lar e\ acceso a los servicios educat1vo5 o todo~ los r:1exicanos. 

con atenci5n prioritarta a las zonas y grupos desfavorecidos ya 

que por un lado, los recur;.os. a 1<l educación s¡gucn siendo limi

tados y por otro, existen grandes desequilibrios de atención ~d.!:!, 

cativa tanto a nivel entidad como entre \a~ entidades del país. 

Eo este sentido es también un intento de p\ anea c. ión-programac ión 

que aborda por separado y con trat3miento distinto y preferencia1 

a las áreas rura tes sobre \as urbanas, s. in embargo, debies.e co1t• 

siderar un tipo de metodología regional que favoreciera determi

nante a aquellas entidades que por tradición han venido siendo 

desfavorec¡dast y no como se ha dado hasta \a fecha en donde se 

utilizan lo!> mismos criterios de prograr:.ac.ión para situaciones 

educativas distintas. 

·Esta metodologTa inc¡dc en la program~ci6n y pres.upuestaci6n de 

recur~os ya que en la e\at.iorac ión de\ Prograr.a-presupuesto que 

desarrolla anualmente la Secretaría de Educación. Pública, se 

*,Por educación básica se entiende tos niveles educativos de preescolar, 
prfmarJ;;;o )' ~~cundari;:. 

·: .. '·.: - \;'·~--:~~ 

.: . :~;~·);,~¡~~~ ,:~ .. ,;, . ':/j.:~.i'.;.:~~ 
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debe t>lasmar la compatib!l idad de los propósitos y metas nacio

nales con las características y prioridades de cada entidad fe• 

derati.va. Además, busca, sobre todo una correspondencia más 

realista entre las necesidades y la disponibilidad de recursos¡ 

'una identificación más precisa de prioridades en función del tr~ 

bajo de'campo, asr como suscitar la articulación plena y efect! 

v6 del proceso plan-programa-presupuesto. 

Debe quedar claro que esta metodología no está acabada, su pue~ 

ta a prueba en las entidades permitirá la suficiente retroali

mentación para su superación y que tos responsables de instru

mentarla en las entidades vayan adecunándola cada vaz más a sus 

muy· peculinres caractcristicas. De ahi que esta meto~otogia es 

flexible y susceptible de adecuarse y enriquecerse atendiendo a 

las necesidades. información y experiencia de cada entidad deÍ. 

pa Ts. 

Los oUjetivos particulares Que se pretenden lograr con la apli

caci5n ·de la metodologra son: 

Incrementar la atenc i6n .:i la demanda del servicio de educa

ción preescolar. 

Incorporar al servicio educativo de educación prlmaria, lo

calidades dispersas y sin atención. 

i'ncrementar y mejorar Ja atención de primer grado de las e~ 

cuelas en localidades rurales . 

. Disminuir sustancialmente el número de escuelas unitarias e 

Incompletas. 

<:., 
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Incrementar el fndlce de absorción de los egresados de pri

maria al nivel de secundarla. 

La metodologfa que se presenta a continuación se divide en tres 

subcapftulos, uno para cada nivel educativo; la mecánica de ca-· 

d• uno de el Jos está comprendida en cuat.ro etapas: 

1) Recopllaclón y concentración de datos. 

2) Anál lsl s de la información 

3) Investigación de campo 

4) Vinculación can ID programación detallada 

El producto final será la programación de grupos de expansión 

y nueva creación püra preescolar; grupos de nueva creaci6n e.n 

loca~idades sin servicio de edocaci6n primaría; grupos de ex

pansión para primaria; grupos de promoción natural en· escuelas 

unitarias C· incompletas; y grupos de expans_í6n y nueva crea

ci6n para secundaria.* 

•Se entiende por grupos de expansoon aqu€11os grupos de primer 
grado ·que deben programarse debido al exceso de alumnos que 
fiay en. Jos grupos existentes·; Jos grupas de nueva c.reac lón 
son ·aquel Jos que se program~n cuando no ~xiste el servici~ 
educativo en una localidad. que lo requ.iera o bi"en,. cu·ando e1 
servicio. existente en una local ldad es insuficiente; lo.s .gr:U
pos· de promoción natural son aquél los que resultan de la pro-. 
pi~ evolución de Jos grados de un nlv~I educativo, es de¿ir, 
si existe un· grupo de.primer gr.:ido solamente, para et próximo 

-añO escolar: at·guno·s-·alumnos pasarán aJ siguiente 9r'ado,.nece
s 1 tándose por 1 o tanto rec ursas para formar e_I segundo grado,-. 
y as 1 por e 1 es t 1 1 o. 
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Es necesario apuntar que el incremento de recursos por entidad 

federetlve se reflejarS para los fines de esta metodologfa, en 

incremento de grupos. ya que un grupo nuevo trae como conse

cuencia una cadena de recursos para que pueda funcionar. A ve

ces ser¡ Indistinto el uso de grupo o maestro. 

La -todolog1a espec1fica de cada uno de los niveles, parte de 

.lo general a lo part lcular, a tri>vés de procesos de el imlna-

c 16n y puede utilizarse para programar tanto los recursos de 

la federacl6n como los estatales, siempre y cuando exista la 

firma del acuerdo de descentra! lzaci6n y exista una buena coo!. 

dlnaci6n entTe la dependencia federal y estatal. 

El anSI is is se desarrollará a nivel de escuela y localidad cua!!.. 

do exista el servicio, y a nivel de local ldad cuando no exista. 

En el caso de las localidades mayores de 100 mil habitantes, 

que m•s bien se consideran como ciudades, el anál lsis se hará 

por Srea de estudio. Entendiéndose 1•or ésta aquel la regi6n o 

parte de la ciudad que guarda entre s1 caracterfsticas homogé

neas en c·uanto a nGmero de servicios educativos, zonas de es

tratificación social o actividad econ6mlca predominante. 

o.ele~entos del medio urbano como arterias de acceso y comuni

cación, etc. Que permitan, sobre todo, justificar las corres

pondientes propuestas de incremento de grupos e identificación 

del lugar espec1flco donde se asigne. 

4.1 Nivel preescolar 

La met.odologfa parte de diferenciar las localidades con y sin 

s«ii:rvicio. Distingue las localidades. rurales de las-urbanas; 

cuantifica la posible demanda a nivel de localidad y escuela¡ 

el lmlna las .escuelas en función de sus datos, y propone los 

~rup~s de expansi6n y nueva creación correspondientes; 
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1. Recopilación y concentraci6n de datos 

Concentrar la info.rmación en el 1istado1 (ver pág. 91) de todas 

las escuelas de preescolar y primaria de la entidad, de l~s d! 
ferentes controles y tipos de servicio anotando: 

Nomhre de la ent(dad federativa 

Número y nombre del municipio 

NGmero y nombre de la 1ocal idad 

Aréa de estudio 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

Turno 

El 'insumo principal será el Cat.á\090 de Cent_ro d~ Trabajo y la 

i~formac,6n se v~ciar¡ conforme a ~sLe, por municrpio y l~cal.j

dad. 

En localidades mayores de 100 mil habitantes \a concentración 

se hará por área de estudio, utilizando los planos de las ciu

dades. 

Se deberá cUidar de anotar todas l~s escuelas que ~e encuentran 

en Un área de es.tudio antes de pasar a otra .. 

El Siguiente paso dentro del proceso~ consiste en obtener la 

1'1formacfón ~el inmueble, basándose en el Catálogo dC tnmue

·ct"es o tien, en la lnformac.Ión que satisfaga esta· necesidad:' 

Propiedad 

Aul a.s 

Ampliaciones de aulas 

Gr~po~ potencía\es (se consideran sr~pos 
el turno vespert.·ino,· aquel los grupos q_ue 
de abrirse .en. 1 a tard·e). 
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Asimismo, se obtendrá el número de jardines de nlllos en la lo

cal ldad. 

Posteriormente se obtendrá la información e indicadores esta

díst leos de todas las escuelas de la localidad o áreas de es tu 

dio según corresponda, a partir de 1 as formas '511 del inicio 

de cursos más actual. 

Para preescolar se recabarán los siguientes datos: 

Alumnos y grupos por grado 

t~aes t ros 

Relaci6n alumno/maestro 

Relaci6n grupo/maestro 

Pa_r.a p,rimari.a !'loe rcc.:tborS ~l d1'to de~ 

Hat rícul a de nuevo f ngreso a le r"'~ año. 

Adem&s la matricula de 3~ de preescolar y de nuevo ¡ngreso a 

p r i nte r grado de p r i ma r i a • se o b ten d r á a n í ve 1 de 1 o e a l f dad • 

_2. Análisis de la información 

Se clasificar& -la lnformact6n en dos apartados: 

Localidades con s..:!rvic.io de primn:-in sin preescola·r 

Local idndes con ambos serv le ios 

·E.!:..!..mer apartado 

Localidades con ser.vicio de primilria sin preesco'lar 

·oel \ istado 1, se obtendrán todas aquel las localidades en: 



86 

se ofrece el servicio de primaria y no el de -preescolar. De es 

ta detecci_ón, se e1 iminarán todas aque11as localidades que tie.

nen una matrícula de nuevo ingreso a primer grado, menor de 15 

niños .. Oe1 resto, se procederá a organizarse de rriayor a· menor 

de acuerdo con ta matrícula de nuevo ingreso a primer grado. 

Para el lo se 1 lenará el 1 istado 2 (ver pág ~1) con la siguiente 

informació.n: 

Nombre de la entidad federativa 

• Número y nombre del municipio 

Número y nombre de la localidad 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

Matrícula de ler .. grado de nuevo ingr'eso 

Tipo de servicio de primaria 

Este listado contendrá 1 as 1oca1 ida des que no cuentan con pre e.! 

c~lar y que se esti~~ f icnen una alta demanda para este servi-

c"ió ~ Partiendo de esta consideración, se realiza \a invest·ig3-

ci6n ·de campo. 

Segundo apartado 

Local Ida des con ar.ibas s.erv ic ios 

El análisis se realizará por loca\ldad y e~cuela~ 

el. a·nálisis de cada escuela de la loc.a.lldad o área de estudt-a, 

se podrá pasar a otra. 

o e 1 l i s t ad o l se µ ro e e de r á a d i fe r en e i a r \ a s l a e" a t ¡ da de s c·a "· . bi 

se e n e 1 n ú me ro de j a r. d i ne s de n i ñ os • P a r a fo r ta 1 e e e r l. ·a s z o~ · 

nas r.ur-ales se harán dos clasi"fícaciones de acuerdo al número 
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de jardines de ni ñas. que se ri'an, las loca 1 i dCJdes con dos o 

menos escuelas (que se suponen rurilles) y con tres o más 

(que se suponen urbanas). 

En seguida se inicia el proceso de eliminación. En una local_!_ 

dad o área de estudio, se c1 iminarán todas sus escuelas, si 

·existe algún jardín de niños feder~l o estatal con baja aten

ción a 1a demanda. 

En las local ídades con dos o menos jardines se considerará un. jar_ 

d1n con baja atención si cuenta con una relación alumno/maestro 

menor a 25. En tas localidades c.on tres o más escuelas si la 

relación alumno/maestro c.s. menor de 30. 

A continuación se rctdizu el ilná\isis escueta por escuela. Se 

di:.t.rn5:..d r5 ~oC."J Pe.c,1ela de acuerdo al número de grados que ofr~ 

ce. Se eliminará del ejercicio la escue1~ que esté por debajv 

de la relación alumno/f'1.aestro e:st,.1blecid.:¡ en la tabla 1 (Ver 

pág. 92) 

Post.eriormcnte, se procederá a Cr'1c.ontrctr escuelas con déf,icit 

de personal docente y paril elle, se obtcn.Jr.:i lu relación gr-u

po/maestro. 

Las escuelas con Jéfic.it -.:;.e c.omet::crSri a unv segunda eliminación 

exc,luyéndose aque1 ta·s que cut.':ntan con c:Jlgúr\ grupo con haja ate~ 

ci6n. Cabe n1enc¡cn~~ GU~ !,au.·S déficit cuando existan más gru-

pos ·que maestros. 

En las loca1idades con do<>· o !!1cnt:i!i jardines de niños se consi

derá b,aja ate.ociOn de un grupo cuando éste tenga menos de 15 

.alumnos., y· en las local id'.3.des c~n tres o más jard.tnes. cuando 

el. gfupo tenga meno!i de 20 ninos. 



86 

De lo anterior se desprende la lnformacl6n de las escuelas que 

tienen un alto d&flclt y aquellas escuelas que tienen alta re

lacl6n alumno/maestro, aunque no tengan d&flcit. Enseguida se 

propondr§n los grupos de expansión, siempre y cuando exista c~ 

pacldad disponible en la(s) escuela(s) de la localidad o área 

de estudio. La capacidad disponible se obtendrá de: 

Aulas no utilizadas 

Grupos potenciales en el turno vcs~ertino • 

.. Grupos que pueden ampliarse en la escuela. sujetos a 

construí r más aulas en el terreno 

Ut il Jzación de locales improvisados 

Agotada la posibilidad de expandir grupos se procederá a prop!'!_ 

ner una nueva c~eación. 

Para concluir la etapa de .aná\ lsis se programarán las aulas 

cesarías para los incrementos de las propuestas. 

3. investigación de campo 

Con el objeto de verificar las propuestas jerarquizadas.de nec~ 

sidades del servicio, resultantes de \a apl icaci6n de la metod!!., 

logTa clai:.orada para preescolar, es de "Jiuma importancia real i

zar una investigación de campo que permita recabar lnfOrmación 

para ratificar o rectificar las propuestas obtenidas en el tr.!.. 

balo.de gabinete, y que ndem5s lleve a conocer la s~tuaci6n 
real de las localidades donde se propone la instalaci6·n de.1 seL 

vicio, así como su expansión. 

La investigaci6n de campo adquiere singular ¡mportanc.ia ya que 

se pretende \levar el servicio a la's localidades alejadas y 

dispersas, donde debido a la carencia de información confiable·· 

Y. oportuna es necesarío visitarlas para encauz~r bien los re

cursos; además de verificar si lá modalidad propuesta correspo.!!.. 

de a su realidad. 
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El tiempo propicio pera desarrollar le lnvestlgecl6n de campo 

es • inedledos del ciclo escolar dado el retraso que existe en· 

le lnstelecl6n de servicios educativos. A manera de llustre

cl6n se presente un cuestionarlo dirigido a los maestros de 

primaria cuya flnel ldad se centra en tener una lnformecl6n m&s 

v.eraz sobre t6plcos educativos que corroboren o rectifiquen le 

propuesta de local ldades sin servicio de preescolar. Pare el lo 

se deber& contar con el 1 lstado 2 (ver p:Og. 91) con les colum-

nas llenes, excepto en el espacio donde figura 

._de campo. 

lnvestigeci6n 

Adicionalmente, en cada Investigación de campo que se realiza 

el encuestador ha sido Instruido sobre la necesidad de tomar 

nota sobre cualquier anomalfa o Irregularidad que aprecie en 

les esc.uelas o localidades que visite; t.ales como la falta de 

maestros, ausentlsmo, falta de Instalaciones ó en su equlpamle~ 

to, etc., asr como la disposición que· haya reerbido para reall 

zar su trabajo. En el entendido de que este reporte será pro

porcionado a las autoridades correspondientes para que ~llas 

se encarguen de tramitar su solución. El mismo procedimiento 

.se: sigue para la invest.igación de campo de prl.maria y secunda-

Vlnculacl6n con la programación detallada 

.La"v·i.neulac'ión consistirá en ·aportar e incluir ·1~s grupos .de 
7exp~nslón y nueya creación en la progr~mación detallada*. Para. 

'•..'!~),se deberá lle~ar el listado tres, que con1'.iene.las· 

.PUf1Stas deflnit !vas para otorgar los recursos ·necesarios, 

d¡.das .por la invest lgaclón· de campo. Este 1 istado se entrega-... 

. '-'"r·.is·at··&rea,responsable de formular la programación y presupues~ 

La,pr;)gr~mac16n detallada es el proceso mediante el. cual se 
gestos.corrl,en~es por proyecto, subprograma y programa. 



El 1 i stado 3 (ver pág. 95) cent iene: 

Nombre de la entidad federativa 

Número y nombre del municipio 

Número y nombre de la localidad 

Area de estudio 

Para preescolar 

Clave del Centro de Tr.1bajo (CCT) 

Turno 

Relación alumno/maestro (A/M) 

Relaci6n alumno/grupo (A/G) 

Tota 1 de mat ríc.u1 a c1 ler .. año 

Nuevo ingreso en l.J loc.Jlidad o áreu de estudio 

Propuestas 

Grupos de expansi6n (tercer grade) 

Nuevas creaciones (número de grupos y c."lulas) 

Obser:vac iones 

Para el caso de jardines de niñcs de nueva cre.c_J_ción_ 
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dades sin 5ervicio solamente se ilenarSn las columnas de mun-i

cipi_n. localidad, total de ~atrícula a lcr. año de_pr·i.Maria. 

n'uevo ingr_eso,. número de grupor, ·Y aulas.. 
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TAllLA 1 

P ~ E E S C O L A R 

Re.loci6n alumno/maestro de acuerdo al nG~ero de ~radas que ofr~ 

cen tas escuelas y a la c.lasificación <le la localidad. 

1. Localidades con dos o r,.cnos escuela!'. 

Número de grados de 
las escuelas 

Dos g r""ados, 

Tres grados 

2.. Localidades con tres o r.15s escuelas 

Número de grados de 
tas escuelas 

Un grado 

Oos grados 

Tres gri\dos 

Re i ación A/t; 

30 

26 

Relación A/f'. 

40 

33 

30 
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CLESTIONARIO DE APOYO EN LA INVESTICACION DE CAMPO, PA~A CORRO
üORAR O RECTIFICA~ L~ PROPUEST~ DE NUEVA C~EACION EN LOCALl~A
DES Sltt SERVICIO CE PREESCOLAR 

Entidad federativa __________ _ 

Nú~~ro y no~bre de1 municipio ________ ~-

Número y nombre de la localidad _______ _ 

ENTREVISTA A' l>aestros de primaria 

l. lHay jardín de niños en la localid<>d7 

si No 

2. LCuántos niños de 4 y 5 años hay en la local idad1 
4 años ____ _ 5 años ___ _ total ____ _ 

3. Cuántos niños menores de L años demandan inscripción a ler. 
grado oe primdri6? 

!~o. -------
i.. lCuántos. niños de lo y 5 años s.e inscriben a 

rr.a ria? 

"º·-------

ter. grado de prl 

S. lExiste r.1ucha reprobac1ón-.¡ dese.rc:ión en los niños de ler .. 
gr-a do 7 

5 i flo 

€. .. LCree usted c¡ue la falt.a de e~tudios de preescolar rc'pcrcute 
e n 1 a re p ro t.. a e i 6 n y des e re i ó n en 1 e r- • a ñ o d e P r i. n1a r i a en ~ s ~a 
local idad7 

si 

7. lConsidera nece5.aria la existencia de\ servicio de preesco- .,. __ ~,.,
lar en esta loca 1 idad? 

5 i No 

L Por qué?-----------·---------------~------
-a. l..Se ha realizado algún tipo <le trá1.¡tc e petición a las·au~o 

ridades educativas para la creación del servicio de pree·sc.o-._ 
lar en la localidad? 

si IJO tipo de ser·1 ic-io ________ _ 



9. En caso afirmativo, decir en qué ano, por qué medio y qué 
respuesta recibl6 

10. En caso negativo, especifique la causa 



'· 

PROPUESTA DE GRUPOS. DE EXPANSION V· NUEVAS CREACIONES DE PREESCOLAR 

LIS TAOO 

u B l e A e 1 o N PREESCOLAR 

Municipio .. Localidad 
Clave de Indicadores 

Area de Centro 
estudio de T ra-

Turno Re l. Re l. 
~o. · Nombre No. Nombre baio Al/Mto Al/Gpo 

1 

¡, 

Entidad federativa:......~~~-'-~~~~~~~ 

PRlt1ARIA r PROPUESTAS 

f1ota1 oe ma No.de grupos Huevas 
trícul~ de de ex2ansión reac iones :,,. NO. No. 

.pos .¡1.ula! 

i 

·.; 

1 

OBSERVAC 1 ONES 

\Al 
\11" 
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I¡. 2 14 1 ve 1 p r i ma r 1 a 

En este nivel educativo se presenta por separado una metodoto

gfa específica para tres apartados: loca1ídades sin. servicio, 

expansión en· primaria~ y escuelas unitarias e incompletas..-

Localidades sin servicio de educación primaria 

La metodología parte de la ¡dentificación de los municipios 

y localidades con mayor rez.:190~ para proponer en el los las 

nue.vas creaciones. 

1. Recopilación y concentrución de dütos 

Concentrar en el formato (ver pág .. 100) los datos oue permrtan 

identificar los municipios Que pres.ent.:in deseqult ibrfos en la 

atenc:·ión a 1a demanda y que se encuentran en las áreas r.ur·ares 

más apartadas: 

Nombre de la entidad federativa 

Núo1ero y nombre de 1 mun ic ip lo 

Densidad de población (estatal y municipal) 

Tasa de esco1arización,>: (estatal y rnunícipal) 

2. Análisis de la información 

A cOntinuaclón se inicia eJ proceso de el rminaci6n .. En p ;i'-

mer l_ugar, se desCartarán del ejercicio aquellos municiplo·s 

~uya tasa de esco1arizaci6n esté por arriba de 1·a· med·í~ est~-

ta1. De la r.:isma manera se elindriarán Jos municipios que pre-

senten una _densidad de población mayor a la estatal, Los. mun.!_ 

cipí~s ._q_ue resten, deberán ser local izados. y _ubicados en los 

::: La-tasa de escolarización es Ja relacf6n que existe entre la matríc::ula 
·de primaria con edades de 6 a 1lt años entre la población de las m!sma·s. 
edades. 

., .. _. 
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mapas escolares utilizados generalmente para la ubfcact6n·de 

10s scrv~cios educativos. Se formarán reglones de estudio,~ 

compuestas por municipios que coincidan geográficamente de 

acuerdo a su cercanía. En algunos casos un solo municipio, 

que por su dispersión geográfica quede aislado, constituirá 

una región de estudio. 

Posteriormente. se obtendrán las tasas de escolarizaci6n para ·.~·: 

cada región y se jerarquizarán en f.unción de las ta~as más b!!_ 

j as. De aquí se despreriderá(n) la(s) región(es) que deberá(n) 

ser analizada(s) en la investigación de e.ampo. 

A continuación se harS un cruzamiento de localidades con serv..!_ 

cio directo de primaria y el Cens<".t de Población de 1900. Para 

el lo, se ut i1 izor5n el Ccr.so Gener.:11 de Población y Vivienda 

1980 (integrac16n territorial}, Cat5Togo de Centros de Trabajo·· 

y Formas 911 de CONAFE« e indígena. Las 1 ocal idades con ser-

vicio directo serán .. 1quell~1s éonde físicamente está instalada 

Ja escuela y el maestro puede ser del servicio formal, CONAFE o 

indígena. 

En el Censo de Poblilción 1580, se procederá a marcar las local_.!_ 

dades que cuenten con servicio di n:!cto; de las loe.al idades que no 

se marcaron., !:>C: t!liminl!rán aquell:;is con una población to.tal me-

nor a 20 hab ítan~es en 1980. Con l.:is restantes se elaborará 

un listado de localidades sin ser~·icio de educación prim'aria, 

suj_etas a la inve~tig~ci6n de cantpo. 

deberá contener; 

Nombre de la entidad federativa 

NGniero y nombre del municipio 

Número y nombre de la local idnd 

El formato 2 (ver pág .100) 

* CONAFE. Consejo Nacional de Fomento Edu~ativo. 



?oLl ación total 

Asistentes a escuelas prímarlas de 6-14 ·a~os 

Población indígena monol insUe 

Poúlación indígena bilingUe 

Población indígena total 
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Se agregarán a este lis ta do las propuestas de local ida des sin 

servicio, proporcionadas por Comités r:unicip.llcs, Servicios 

Regionales y Gotierno del Estado. A continuación se obt·iene:· 

El porcentaje de asistentes a escuelas primarias de 

6-1q años respecto a la población total (cabe mencionar 

que a nivel nacional se establece que e1 índice de asi~ 

tcncia de G-14 aftos a las escuelas pr¡marias, es de ·17= 

con respecto a \a pOb\actón 1,.-.:;;..:.:;. 

El porcentaje de población indígena respecto a la pobl!_ 

ción total. 

La última el ir.iinación del cjf-!.rcicio se har.5 en rc\ación con 

aquellas localidades que presenten un alto índice de asisien

~es a es.cuelas primarias de. (.-14 arios.. respecto a la pob\aclón 

total 

1 j%. En 

se rv i e i o 

Dicho indice será c.onsidcr.ldo alto. cuando se:u niayor a 

seguida se determinará !a identificación del tipo de 

que se propone.:. nivel de gabinete: se pr~poiidf-á'e\ 

$Ola si el índice de poolac.:ión indígena re~ 

·pecto a la pobla_ción total, e~ muyor- v igu()\ a 50. La pob\a·-

ción no l.Jl1inguc podrá ser atendida pr.;r el servicio formal o 

C_ONAFE., a reserva de ser confirmada o rectificada por la inve_!_ 

~fgaci6n de campo. 

Finalmente, en el formato 3 (ver pás.1021 se presenta la ¡:>ropue.:!_ 

ta de at~_nción a loc.a\Ldades sin servicio de eduC.ación prim~r._i.~. 

Como apo.vo a la r:1Ctqdo\ogfa, se P~.esenta un~ flujo del aná\1's~s 

'(ver pá,g. ) . 
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3. Investigación de canpo 

La investigaci6n de c~~po se centrari. en verificar aqu~Jlas l~ 

calidades que prevalecieron al proceso de eliminaciór:'I y que 

son localidades donde no hay servicio de educación primaria, 

que tienen población mnyor e ¡gua\ a 20 y donde el índice de 

asistentes a escuel~s pri~aría$ de 6-14 años respecto a lapo

blación total es inferior .al 17\. 

La verificación se hur5 con lil confírr.h'lción o rectificación de 

las propuestas (.¡u!;. !>e detallaron en el formato 2 "Localidades 

!.i. i .-. :.e(',,.¡:.:.. • ._ de : ... ;r; :wc::.tianurio 

(ver pág. 101) dirigido a l.;~ au::orid~des locales. 

En el desarrollo de la inve5tigación de campo .. será importante 

observar aquél los nuevas ase.nt,1mientos o local idadcs que no aP!_ 

recen en el número de localidades a verificar. en virtud de que 

pueden ser recientes; ·r' en c.:;~o dt? existir se deberiin registrar 

en el rnisrno formato. des.tacar.do en la columna de observa.cienes 

11 localidade5 recientes". 

4. Vinculación con la prograr.wci¿n dctal lada 

Consiste. en incorporar en !0 progrn~aci6n detollada las focali-· 

dades sin serulcio de educacióo primaria que se presentan .e~.··~1 

formato 3 "propuesta~ de c1.t.~r.ción .J local ida des sin se·rvicio 11 y 

de ta 1 l a 1 a s i 9 u i ente i n fo r ma e i ó n : 

N.ombre de la entidad federativa 

NÚO\ero y nombre del municipio 

Númc ro y nombre de 1 a 1oca1 i dad 

Potlaci6n en edad escolar· ~-1~ aRos 

r.,es ti za 
indígena 

Lengua 

Tipo de servicio 

Observaciones 



FORMATO 1 

OENSIOAO OE POSlACION Y TASA OE ESCOLARIZACION POR MUNICIPIO 

Entid~d federativa ______________ _ Oen~idad de población e~tatal~-------~ 
r~s~ de escolarizaci6n cstat~f 

~-------~ -------
llUNICIPIO 

orns 1 o;,o OE POBLAC 1 O!i TASA OE ESCOlARIZACIOll OBSERVACIONES, 

No. Nombre 

fiUl<ICIPIO ILOCALIVA~ 
f-~-~1--..,---1 PoLla· 

I eión 
No. l/omor No • .fvwtn total 

__ J __ __¡___ _ ___, 

FORMATO 2 

LOCALIDADES SIN SERVl~IO DE EDUCACIDN PRIHARIA 

Entidad federativa 

iAsístcn· :;~sise'? POBLACIOll INOIGENA--~~~~--11~~- PROPUESTAS ltlVESTICACIOll 
tes a es ci;, res; cion 1nd1ge ' DE CAMPO 
·cu.las fapoblH 1• 8•1•• naconres- 8¡¡¡0.tnstru ect1.1pode -• ecto a 1 OBSEP.VAtlO 

'prínoriJ• clón ~no 1!Í ~.'" Total ¡pecto a la gue /rro•ot o rati 1ervi· N(S 
:6·1~alios tutal 9 e 19" ¡Dblaclón T. Profr. ficado io 

o 
o 
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LOCALIDADES SIN SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA 

Entrevista a \as Autorídades Locales 

Número y nombre del municipio ______________________ _ 

Número y nombre de la local ldad _____________________ _ 

l. lCuántos niños de 6-14 años hay en la localldad7 ____________ ~--

2. De estos niños lCuántos cursan la prlmaria7 ________ E.n qué localidad y 
municipio1 __________________________________ _ 

lQ.ué .tiempo tardan en tras\adarse7 ___________ LA qué distanciá se 

encuentra1 _________ _;LQué medio de transporte utilizan? _______ _ 

3. t'En alguna ocasi6n ha existido esc.ue\a primaria en esta localidad? 

SI tlO 

En caso de que \a respuesta sea afirmatíva 

LEn qué Ciclo escolar? __________________________ '-----'-

Primaria formal 

Primaria bi\ ingue 

COMA FE 

~ .. ·5¡ la respuest.a es afi rmativn l-Cuá\ fué el motivo poi·. e\ cual desapareció 

el servi c.io7 

Se fue el mae5t.ro 

No se contaba con el número de niños suficiente~. 

No se presentaban los maestros en \a local !dad 

otra ~specifique. _______________________________ ~_ 

S. lQ.ué lengua(s) hal•lan en la local idad7 _______________ _ 



FORllATO 3 

PROPUESTA DE.ATENCION A LOCALIDADES SIN SERVICIO DE EWCACIOH PRIMARIA 

Entidad federativa ______________ _ 

LOCALIDAD POOLAC ION 6 • 1~ 

No.I Nombre Mestiza Indígena 

LENGUA 
1 1 PO DE 
SERVICIO 

OBSERVACIONES 
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Expansiones y nuevas creaciones en local ldades donde se ofrece 

el servicio 

La metodologfa para expansiones parte de anal Izar todas las es

cue•as rurales y se proponen las que tienen mayor demanda. 

1. Recopllacl6n y concentracl6n de datos 

Se pro~ederá al 1 lenado del 1 istado 1 (ver pág 107). 

presen~a prellenado en su primera parte: 

Nombre de la entidad federativa 

NGmero y nombre del municipio 

NGmero y nombre de la local ldad 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

Turno 

2.. Anál lsis de la inforn1ación 

Este se 

Antes de proceder al llenado del 1 lstado 1, se el lmlnar!in aque

llas localidades con más de cuatro escuelas primarias.sin lmpo~ 

tar el control y sostenimiento. A continuaci6n se actuailzarl 

el 1 lstado 1 a partir del Catálogo de Centros de Trabal~ vigen

te en wl estado, Incluyendo las escuelas de CONAFE e lndfgena. 

Con el fin de Identificar las escuelas de estudio, se utlllza

·rá~ las formas 911,. del Inicio de cursos m_ás actual izado, para 

diferenciarlas se!)Gn tengan· baja o arta demanda atendida .• ,Se es-· 

tabl~cerá que una escuela formal tiene baja demanda en primer 

drado cuando su relaci6n alumno/grupo sea menor a 40 y la rela

cl6n total sea menor a 30. 

En el caso de las escuelas lnd1genas será baja si la relae.lón 

alumno/grupo en primer grado es menor a 30· y la relación total 
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sea .menor.a 2~L Y los cursos comunitarios se considerarán con baja deman·da 

si la 1o1iatrícula tot.a1 es menor a 25. 

En este cálculo, no se considerarán las escuelas p~rtic.ulares. 

Cuando exista más de una escuela en la localidad y al9una de ellas tenga una 

baja demanda atendida, se el \minarán <lel ejercicio todas las escuelas de esa 

locál idad. 

En la segunda parte del 1 istado 1 se regí strará para cada escuela forrral -e 

. indfgena con alta demanda atendido, la siguiente información: 

Namore cit: td c:ot.i<li1é f..:.Jt.;..ro.it¡ ... J 

Núrrero y nombre ·del municipio 

Número y no~bre de la localidad 

Clave del ínmveble 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

Turno 

Aulas 

p ri ne ro 

total 

Al tm'f'IOS 

prirr.ero 

total 

Relación Al/Gpo. 

primero 

tot.:l 1 

En.el caso de cur.s.as i:ornunitaííos ~ol~mente s~ anot.)rá mu~icipio .. 

y el nlimero··tai:al de a·tunlnos. 

continuación se ob~endr5 Ja relación escuela/inmueble de la localidad~ 

e)· propósi_to de conoC:er la capacidad disponible total e·n algún· turno. 

travéS de lá rel"ación grupo/aula se Obtendrá el ciéfici·t. o la Posibili.dad:d~, 
inc·rementar grupos en las escuelas. 

Se local iza la escuela con cápac.idad di~ponible ·y ~e rea·1 i.~án 

"las propuestas. En" las ·escuelas forr.-.ales e indí9enas se.,p .. rO _ _.. 
pondrá un grupo de expansión y en cursos ·coniün i-ta r io$ ,5·.e:·:· p·r~,--
pondrá la sustitución po_r maestro forr.1al, 
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blas y 2 de escuelas unitarias completas o incompletas (ver 

pá 9. 1 "') según sea e 1 caso. El in cremen to del grupo de ex-

pansióry es independiente de 1os grupos de promoción natural, 

que se justifiquen en la misma escuela. 

En el caso de requerir el incremento de servicio y no existir 

capacidad disponible en la(s) escuela(s), se propondrá una nu.=_ 

va creación .. Con el registro de las propuestas de expansión 

o ·sustitución, en el listado 1 se concluye la etapa de aná1 i

s is. 

3. lnvest igac ión de campo 

La investigación de campo se orientarS a confirmar o rect(_ft

car las propuestas de grupos de expansión o sustitución de un 

instructor comunitario por servicio formal en las escuelas que 

se detallan en el listado l. 

Será convenient.e recabar en la escuela y ~n lu propia loca.1.i

dad el número de alumnos que requiere el servicio.en primer 

grado· de pri.maria formal con el fin de validar la necesidad de 

1~·expansi6n. para esto se sugiere verificar ~a inscripci6n: de 

niños de cinco años en preescolar y el número de niños que se 

inscriben en primaria sin cursar preescolar. 

En' lo que respecta a los cu.rsos comunitarios ser§ conveniente· 

'.observar en el propio curso el número de alumnos atendidos·; 

para validar la necesidad de la sustitución. 

·!f. Vinculac.ión con 1·a programación detal 1 adü 

en la pr0gramación detallada las propuestas ·que 1.ncorp.orar 

hayan. sid.o val ida"das a través de la investigac'ión'de campo, 
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las cuales se detal I an en el 1 i stado 2 (ver pág. 108) que incl.!:!. 

ye la siguiente información: 

Nombre de 1 a entidad federativa 

NGmero y nombre del município 

Número y nombre de la 1oca1 idad 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

NGmcro de grupos y Jlumnos en primer grado 

Propuestas de grupos de expansión 

Observac ionC!:· 



LISTADO .1 

MUNICIPIO LOCAL! DAC Clave del 
.Centro de 

No. llonibrE No. loir.bre 
Trabajo 

. ~ . ' 

"· 

ESCUELAS CON. ALTA DEMANDA A PRIMER GRADO 

Entidaó federativa~~~~~~~~~~~~~~~ 

GRUPOS ALUMNOS 
Tur- Au-

no las 
1 ~ lota! ¡2 :rotal 

~RELAC ION 

Al/Grupo 

Expan-
1~ rotal sión 

PROPUESTA 

Sust i tu 
ción 

- Nueva 
creación 

OBSERVA-
CIOHES 

o .._, 



LISTADO 2 

MUNICIPIO 

No. · Non.bre 

1 

PROPUESTA DE GRUPOS DE EXPANSION EN LOCALIDADES DONDE SE OFRECE 
EL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA 

Entidad federativa 
~~~~~~~~~~~~~~~-

LOCALIDAD CI ave de 1 PRlr!ER GR1\00 
Cent ro de 

No. Nombre Trabajo Grupo> ,\lumnos 
-

PROPUESTA 

Nueva Expansión Sustitución creación 

OBSERVA-
(IONES 

o 
CD 

·'.·'';,_;_:~ 
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Escuelas unitarias e incompletas 

1. Rec~pilaci6n y concentraci6n de datos 

Para 1 as cscuel as unitarias e incompletas e 1 proced iniento se. 

orienta a convertir las prin1eras en bidoc~ntes y las segundas 

en.organrzación completa, para lo cual se propone la metodol.2, 

gía siguiente: 

Se·procedel"'á al. llenado del formato de escuelas unitarias e 

incompletas de pr.imaria._ tomando en cuenta el Catálogo de Ce!!, 

t"ros de Tr.:.bajo y las formas 911 del inicio de cursos, más ac--

tual izada·. El llenado se real lzarii s igulendo el orden del· C!!_. 

tálogo (ver pág. 1 13). 

SOlam.eiite se vaciarán las escuelas unitarias completas e in

completas con matrícula mayor o igual a 25 atumOos y las e-s-• 

cuelas no unitarias .incompletas con una re1aci6n alumno)maes·

tro mayor o igual a 30 alumnos .. Lil informaci6n requerida es; 

Nombre de la entidad federativa 

Número y nombre del municipio 

Número y nombre de la local ldad 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 

Personal doc~nte 

• Maestro con doble plaza 

~~trlcula de primer grado y .total 

Número de grados que atiende 

- Grados continuos o discontinuos de las es¿uela~ u~i~~ 

rias incompletas (además, para el caso d.e las nO .un.'f

tar ías in~ompletas·~ se se~alarS con dos asteri·s~Qs 

escuelas que ofrecen solo el P.rlmer grado), 

Relación alumn.o/maestro total (se obtendrá para las 

cuela~ rio unitarias i~completa.~ solament~) 
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Para ello, se procedcrS a vaciar la información conforme al 

Catálogo de Centros de Trabajo por municipio y localidad. Se 

plasmará en este formato el nGmero de aulas existentes, d~ 

acuerdo al Catálo90 de Inmuebles o a información que satisfa-

ga este re qui s i to. Se señalar5 con un asterisco si el profe-

sor de Ja e5ClJela un itc:iri.a tiene doble plaza. 

2. Análisis de la información 

El aná1 isi~ se realizará escuela por es.cuela, ::.igulendo elº.!. 

den por municipio y localidad. distinguiendo el tipo de orga-

nización a que pertenezcan. Es decir, unitaria completa, uni 

tari.J í.:;:::o:.-:.;;!c:.:; .:.. í:..:.. ... :.: ~..!r ir;.:,...::.;¡;;µ? et.:>. 

Escuelas unitari.:is completa5 

Se distin9uirá si la cscueld unit.::1ria cornpleta tiene un maes-

tro con una o dos plazas. En el e.aso de las e5cuelas unit.arias 

completas que tie11en un maestro con doble plaza y que cuenten 

con una matrícula total menor a SO .. ':>t! ci irninarán del ejercí-

e io .. Para las restantes ~e diferencia l.01 matricula total 

proponen maestros de acuerdo a los criterios establecidos 

tabla 1 · pág. 1 llf) 

Eséuelas unitarias incompletas 

y se 

(ver 

Se distingui~á si la escuela unitaria incompleta tiene .un mae_!: 

tro con una o dos plazas. En el caso de las escu~Ía~ unita-· 

rías incompletas que tienen un maestr"O con doLle plaza y que 

cuenter:1 con u"na matrícula total· menor a 5C, se eliminan del 

ejercicio. Posteriormente, con el resto de laS ·escuela's se h!!_ 

rá una diferenciación de la continuidad o discont·inuidad de los 
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grados que ofrece la escuela. Se identificará la matrícúla to-. 

tal de la escueta y se propondrán los incrementos de los maes

tros de acuerdo a los criterios establecidos (ver tabla 2, pág 

114 ) • 

Escuelas no unitarias incompletas 

Se diferenciará el número de grados que ofrece la escuela no 

unitaria incompleta. Si la escuela ofrece un grado y no es pr~ 

mer. grad·~ y además tiene relación alumno/maestro menor a 40, se 

e 1 ¡mina de 1 eje re i e i o .. 

A las.escuelas restantes se les identificará la relac.ión alum-

no/maestro y st:. µro~onJl·.:;r1 lu~ ¡,,..,..rr.:.1uc..:uLu~ ú~ lo~ mi.H!~Lros de 

acuerdo a los criterios establecidos (ver tabla 3, pág. 115) 

Una ·Vez hecho lo anterior,, se proc.cder-5 a priorizar tas escue

las unítarias e incompletas de acuerdo a la tabla 4 (ver pág.-115) 

Para conclUir la etapa de anális¡S. se procede a programar Jas 

aula~ _necesarias para los incrementos de maestros ·pr~puestos.~ 

). Investigación de campo 

·s-:_ r~.!=Urr.i.rá a la entrevista de maestros de pri_ma~ia med'a~te 

cuestionario (ve~ pág. 116) para vat•dar la información. 

-cOnvenie~n·te. observar en la esc.uela eJ número de alunlnos-

~in~uia~i6n con la ~rogramací5n decallada 

L•. ví_nculilci_6n consistirá en aportar e_ inc_lu_ir l_os incre"!ento·s,., 

d¡¡·· ••es't~os a .:_1-as escue_las un icarias e incompletas en, fa p_ro-

'g·,.:.,¡,aci6n deUI láda. 
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Para _e11o, se deb~rán l lcnar también tres columnas del formato 

de primaria: las dos primeras son maestros y aulas, que conti~ 

nen las propuestas definitivas para otorgar los recursos nece-

sarios asr como una columna donde se anota su prioridad. Esta 
viene marcada con números del al 4, significando que la más 

prioritnria es la que se marque con et número l; asf habrá unl 
tarias e incompletas que sean igualmente príoritarias. Este 

formato se entregará al área responsable de formular la progr~ 

mación y presupuestación de lo!. recursos de la educación bási

ca. 



ESCUELAS l.fllTARIAS COMPLETAS E INCOMPLETAS Y NO UNITARIAS INCOMPLETAS 

.FORHATO DE PRIHARIA Entidad federativa~~~~~~~~~~~~~~~-

t\UNICIPIO LOCALIOAO - " -;; " l'ATRICULA 1 ~ 1 
"' ... "' PROPUESTAS "O 

""O 
.,,_ . <T o e t: • " "' "O o lll" o .o .. ~ o 'º o <= "O 

o·~ e: ... L 0 "'"O "'e u ·- \..,- " 08StRVAC 1 ONE S 
() L 111 o e ... "O "' o e: o·- ~ u ... ., "' ... t\iles- L 

>µ.O "'" "' N 1 e Total "O "' 
"Oµ·- ro E" ., "' Aulas o 

No; Nombn No Nombre "'e ., L U " e"' "'·- "'t:"O _,o tros 
- "l. "o ., o- L µ L 0 & :; ,.. ; ;, L 

. · uu ... Q. "O X: u a. " "' o u {) " 

I• - .. -·-- - --
afüá.·con dos asteriscos las escuelas p q 

~olo el primer gr~do 



CRITERIOS iifASIGNACION DE RECURSOS PARA LAS ESCUELAS UNITARIAS COMPLETAS 

~I INCREllENTO DE 11At:STROS 

s 
o 

Coo una plaza Con doble plaza 

25 !: H T < 50 1 -.-
50:; HT < 75 2 1 

-
HT ;:' 75 1 

3 2 
---

MT• Hatrfcu)a total en
1

1J escuela 

TABLA 2 

CRITERIOS or ASICllACIOll Dl R[(URSOS PARA LA~ ESCUELAS UlllTARl/\S INCOMPLETAS 

GRA.OOS QUE AT 1 ENDE t 2 l 4 5 

!~ 
-

Con una Con dobl< Con una Con doble C-Jn una Can doble Con Utla Con doble Con una on doble 
plaza ril~ua pla1a plaza r laza plaza plaza plaza plaza plaza 

1 1 ' 1 ' ' ' 1 1 1 1 
' e ' e 1 e ' e ' e 

·: B g 
.• e 1 e 1 e 1 e 

o 

- 00 ·- o o ·- o o ·:::. e g ··~ o o u o o ·- o o - ºº ·- o o 
u u" u u" u u " .. \.) :J 3 ~ ~ .5 ., u" ., u" ., u" 

s c. o r.tl c. e o "'e:. e o VI e 5 g !'.E ··:o 11'> e e: o 611 e: g g -~ ·= g ~ ! .= e o in e 
o :1 -- o j ·- - o ;i. - .... .J ::i ·- ·- o :::J -- o ::J ·--V C. O ..i u e o""' (,,.1 e: o ... u e: o ..... u e: oµ u e o .... e o u u c.º.., U E CI..., u e o .... 

25 = f1i < 50 1 - - - 1 - - l - - - \ - - - 1 - - -
50 :; HT < 60 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 l l 1 2 l 1 1 

60 :;: MT < 75 3 2 2 2 3 2 2 2 l 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
..... 

HT ~ 75 .4 3 3 3 ~ J 3 ) 4 3 J 3 4 3 3 J 4 3 3 3 

HT. • Matrícula total en .la escuela Continuo • Desde c·I pritner grado Discontinuo~ Cual9uier gr~do, menos 
el prinero -

,,. 

,i" 

-.-i.~~:~~:·L:: i~2,~; t.i:,1.:;~ú'j~;L ~~{~Lf;:.: 



TABLA 

CRITERIOS DE ASIGNACION DE RECURSOS PARA LAS ESCUELAS HO UNITARIAS INCOMPLETAS 

~ 
1 2 J 11 5 

e 
Prí1ner Otro 

---
s grado • .__, _____ ----· 

R /\/ti "' 35 1 

R fl/M ::: 35 z 
-·· 

30::: M/M < !¡() 1 1 1 1 

40::; RA!ll < 60 1 2 2 2 2 

-
R A/M • Relaci6n alumno/rnae5tro de la escuela, 

TABLA 

PRIORIZACION 0( LAS ESCUELAS UHITARIAS E lttCOMPLETAS 

~I 
·~ 

UniLarias con;plctJs Unitarias incompleta~ 
No unitaria~ 

d incornpl etas 

1 l\T :: 75 MT '.':: 75 40 :: RA/M < 60 

2 50 ::: KT "' 75 io ::: trr < 75 30 < RA/11 < 40 

3 25 :: MT "' 50 50 ::: HT < 60 RA/M "' 35 
RA/M 2: 35 

4 25 ::: t1T "' 50 .. -
llT = Matrícula total de la escuela 

RA/M = Relación .alumno/maestro de la escuela 
\r. 
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CUESTIONARIO DE APOYO EN LA INVESTICACION CE CAt:PO, PARA CORRO
BORAR O RECTIFICAR LA PROPUESTA DE GRUPOS DE PROMOCION NATURAL 
EN ESCUELAS UNITARIAS E INCOMPLETAS 

Nombre de la entidad federativa ___________________ _ 

N.a y nombre del mun i e i piº------------------------
N2 y nombre de 1a localidad 

Clave del Centro de Trabajo _____________________ _ 

ENTRAVISTA A: H~cstros de primaria 

1. lCuántos grados ofrece la es.cuela? 

N~ lCuáles? 
------------------------~ 

2. ¿cuántos maestros laboran en e1 centro de trab~jo 

NR. -------
3. lE'xisten maestros con doble plaza en el cent.ro de trabajo.? 

si -------· 
le uá n tos? _____________________ _ 

No --------
4. lCuál es la matrícula por grado del cent ro de trilbajo? 

¡!. ----------
/¡. ----------
To ta 1 --------

5. lExiste turno vespertino en el centro de trabajo? 

s r 

No ( 

l Por qué?--'-------------------------

¿Por qué?--------------------------
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i..1 Uivel medio básico (secundaria) 

La metodología parte de diferenciar s.i las loc.atidades reciben 

la educación secundaria o no. Se cuantifica la capacidnd ins-

talada de tas secundarias paru cJbsorDcr la egres.ión de pr-ima-

ria. Y se pro9raman los grupos de expansión ne~esarios o se 

proponen las nuevas creaciones. 

1. Recopilación y concentración de datos 

Concentrar la información en el cuadro 1 (ver pág. 127) de las 

escuelas secundarias y primarias de los di ferent.es controles 

y tipos de servicio en la entidad de acuerdo a las áreas de in 

fluenc.ia, anoLahdo: 

Para secundaria 

Nombre de la entidad federativa 

N~mero y -nombre del municipio 

Número y nombre de 1a localidad 

Area de estudio 

Clave del Cent ro de Trabajo ( CCT) 

Turno 

Grupos de 1" actuales 

Grupos de I" potenciales 

Factor 

Probables grupo~ de expansi6n 

Capacidad instalada potencial 

Grupo~· de 12 potenciales. Los grupos de 1 2 potenciales 

se obt'endrán del Catálogo de inmuebles·.o informaCió.n que 

sat-ísfag~ esta neccs.idad. Estos son el número de grupos. 

que puede tener la escuela en un mísmo Lurno en prime·r 

grado. 

Factor. El factor es el número de alumnos por. grupo que 

· .. se determina para el ejercicio, So pa_r_a secundaria 

ral y técni.ca 10 y 20 para tel_esecundaria .. 
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Probables grupos de expansión (PGE). Los probables gru

pos de expansión son los grupos de primer grado que pu~ 

den abrirse deb.ido a que se cuent.:1 con las capacidad 

instalada en la escuela; se oLtiene de restar il los gr~ 

pos potenciales los grupos actuales de primer grado. 

Capa e idad insta 1 ildu poten e i u t en primer grado (C 1 P). La 

capacidad instalada potencial, es el númer-o factible de 

alumnos de 1er. grado que puede ~tender ur1a escuela en 

un rn i s mo t u r no ; e s e l r c.~. u 1 t u d o de mu 1 t i p 1 i e a r e 1 fa e to r 

por el nGmero de grupos potenci~lcs de primer grado. El 

CIP se obtendrá tar.;bién a nivel de d.rca de influencia. 

Se deberá contemplar en el llenado del ClJadro a que 1 las escue-

las secundarias que ';.On susceptibles de .:lbrirsl.~ en otro turno. 

factor y CIP, quedando er1 blanco la5 coiunina5 nGmcro de alumnos 

de 12 y relaci6n alun1no/grupo. 

Para .primari.:i 

Número de municipio 

Número y nombre de 1 a localidad 

Clave del Centro de Trabaj.o (CCT) 

El vaciado de la información se hará conforme al área de inf1ue!!... 

C~a, siguiendo el orden municipal hasta donde se pueda. Las e!_ 

c'u·elas priinarias y secundariaS de una área de influencia pueden. 

p~rtenecer a uno o varios municipios colindantes. Es importante 

dest~car que una escuela primaria deberá ser incluida en una so

la Sr¿a de infl.uencia. 

En caso de que se detecten egresados de una primaria en dos áreas 

de írlflue_ncia, se incluirá la escuela en el área donde se encuen

tr~n m~s alumnos de su procedencia. 

·.:;· 
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En loca i f da des mayores de 100 000 habitan tes 1 a c<>ncent rae ión 

se har& por áreas de estudio en los planos de las ciudades, P.!!. 

diendo existir en una sola área, varías áreas de influencia. 

Se deberá cuidar de anotar todas las escuelas de un área de in 

fluencia, ant~s de pasar a otra. 

Se abstendrán los dutos e indicudores estadísticos de todas 

las escue1.Js, de acuerdo a 1..~!:. forr.ii'.15 911 del inicio de cursos. 

más actual izado. 

Para secundaria 

N~mero de aJ,,mnos de pr¡mer gr<ldci 

Relación alumno/grupo de primer grado (A/G) 

Capacidad instalada actual (CIA) de primer- gr.ldo 

La capacidad instalada actu~l de primer grado es el número de 

alumnos que >e puede .:>tender con el nÚr:\ero Je. grupos. de primer 

actuales.. O se.a~ grupos de P~ .Jctuale5 por el factor. 

P a r a p r i mar i a 

• Matrícula de b~ grado 

.Posteriormente se hará la !>umatoria de las escuelas y se ob.te"~ 

drán· a nive-1 ·de áreu dt! influencia los si-9uientes indicado.res: 

Relación alumna/9rupo de primer qrado 

Probables grupos de expansión 

Capacidad lnstal<><la Actual 

Matr1cula de ~· grado 

Indicador de Capacidad Instalada Actual (JCIA) de primer 

grado 

Indicador de Capacidad Instalada Pote.ncial (ICIP) de pr_!_ 

mer grado 
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El indicador de capacidad instalada actual es el déficit o sup!. 

r~vit de atcn¿i6n a 1a demanda en un 5rea de influencia con 

respecto a la capacidad instalada actual. Se obtiene de restar 

a esta Qltima la matricula de 6~ de primaria en el &rea ·de in

flue·ncia. 

El indicador de capacidad instalada potencial, es el déficit o 

super~vit de atenci6n a la demanda en un 5rea de influcnci·a con 

respecto a la capacidad instalada potencial. Se obtiene de res 

tara-esta última~ la matrícula de 6g, de primaria en e1 área de 

influencia. 

2·. Análisis de la información 

Se clasificará la información en dos ap.urtados: 

Escuelas primarias que no se encuentran en un área de 

influencio del s.ervicio de secundaria 

Areas de influencia de secundaria, f.:Jctibles de 

tar su absorción. 

Primer apartado 

.Escüelas primarias que no se encuentran en un área de irifluencia 

d·e1 servicio de 5ecUndaria 

P.rimero, se obtendrán las localidades que cuentan con primaria 

y no están dentro de nfngún área de influencia. Para ello, se 

cruzará la Información de primaria del cuadro 1 (ver pág •. 12/; 

con el Catálogo d;, ·centros de Trabajo. Marcándose en el catál?go 

todas aquel.las p_rimarias que. coincidan en am_bas fuentes. El·¡:_ 

minando todas las marcadas y aquel las que no tienen 6 2 . grado. 
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Para las escuelas restantes se obtendrá ta matrícula de 6~ gradó 

de_primaria, a través de las formas 911 del inicio de cursos má.s 

actual iz.ado. Para estas escuelas se vac iarS en una hoja de tra-

bajo la información •iguienl<> (ver pág. 126) 

Nombre de la entidad federativa 

Número y nombre del municipio 

Número y nombre de la localidad 

Clave del Centro de Trab'1jo (CCT) 

t\atricula de 62 grado 

A contínuación se llenará el cuadro (ver pág. 128) ordenando en 

forma dec.rec ientc la información de la hoja de trabajo, de acue!.. 

do con el total de la matricula de sexto de primar¡a. Además, 

se señalar"iin las localidades que cuentan con señal de la Red Na

cional 7, de acuerdo a lo~ mapas que identifican dicha cobertu-

ra. Posteriormente, se cuantificará en los cuad~05 3 y 4 (ver 

pág .. 129) el número de local idadc5 y su matr'i":.ula de sexto grado 

diferenciando !JÍ las loc.lildac!es reciben o no la s""irul. A con-

tinuación en el c.uadro 5 (ver pág .. 130) St~· concentrará la matríc.!!_ 

la de sexto por localldad, t.:into de .. uL rec¡l>cn la señal como 

de aquel las donde no 1 lega .. más la suma total ambas. 

Enseguida se preparará la informuc ión poru 1'-l investigación de 

campo. de acuerdo a la información rcs.ultunte del cuadro 2 y ap~ 

yándosc tanto en las formas 911 mencionadas, como en los mapas 

mun-fc. ipal es. Para ello, se conformardn áreas de influencia a 

partir de la jerarquización del cuadro 2, estr'uc.tur.ando las áreaS, 

según 1Cls prioridades obtenidas .. Después, cada prioridad se u_h.l 

ca en el mapa y se integra s.u Srea de influencia con las escuelcas 

que están ·a su a1r-ededor, de acuerdo a la disti.lncia, tiernpo de 

traslado y t fpo de tran•porte. Alguna de las escuela·s del á·rea 

puede estar- en el cuadro 2., con una prioridad menor, la cual se 

incluirá una sola vez .. 
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Una vez que se forman las áreas de influencia, se 11enará el 

cuadro 6 (ver pág. 130) que servirá de base para realizar la 

v~~tigaci6n de campo. E~te cuadro contendrS: 

N"ambre de 1 a entidad federa tí va 

Nú-inero Y.·nombrc del municipio 

.Núffiero y nombre de la localidad 

Tipo de servicio propuesto 

UG~ero de grupos propuesto 

lnformaclón de 1 a existencia de la señal de T.V. en 

Red.Nacional 7. 

En caso de telesecundarias, se propondrá un grupo de nueva crea

ción si Ja matrícula de sexto grado de la localidad donde se PI'.'~ 

pone s.u-.:.rcación tiene entre Lü y 49 alumnos. Oos grupos, si la 

ma t: r i e u l a· de. 1 a 1 o e a 1 i dad t i en e 5 ú o m5 s n i ñ os • En el caso de 

secundari··a general o técnlca,. se propondrán dos grupos,. sí ·1a mE_ 

t.ríc.ula de sexto grado de la locwlidad tiene más de 100 niños. 

Asimismo. el cuadro 6 contiene información de las escuelas prjm!:!.. 

rias del área de ¡nfluencia. Anotando primero, las e·scuelas pr.!_ 

marias de·. la local ic.lad donde se propone la nueva creación .. 

Número y nombre del municipio 

Número· y nombre de la localidad 

C rave del Cent ro del Trabajo (CCT) 

Matricula de 62 grado 

Así como las columnas que ser5n llenadas durante la .visita de 

campo: 

Cuenta con señal con interferencia 

Cuenta con señal sin interferencia 

No t_iene señal 

Di·:s:an.cia en Kilómetros 



Tiempo de traslado 

Tipo de transporte 

12.) 

E·stas últimas, se obtendrán en relaci6n a la localidad donde se 

ubicará \a nueva crea e i6n. Se del.Je rá Cl aborar el 1!1apeo. de la 

conformación del área de influencia, el cual al igual ·que las 

~tras columnas tambiEn se ratificari o rectifi¿ar5 du.ran~e la vi 

sita de campo (ver pág. 131). 

Segundo apartado 

·Areas de influencia de secundaria, factibles de incrementar su 

absorción 

El análisis se realizará primero a nivel área de influencia y 

posteriorment~ o nivel de es.cue\a. U.o se podrá pasar al aná\.¡-

sis de ot.ra área oe inil .... cn.(.;.Z.J:~ :;in r,.~b~'C"' c.oncluidO el análisis· 

de las escuelas del área anterior. 

Del cuadro l se obtendrá el indicador de e.opacidad instalada ac 

tua L ,;quellas árc<:ss de influencia que tengan un superávit en. 

el ICIA, se eliminarán del estudio; también se excluirán aque-

llas c.'on déficit menor a éO. Posteriormente. se distingui·r§ si 

el 5rea de influencia cuenta coP probables grupos de e·xpansi6ri. 

E.n el caso de no ex¡stlr PGE, y existir olgún área de influencia 

cori una rclaci6n Alumno/grupo igual o mayor a 40 e~ prime~ g·rado, 

s~ propondri un~ nueva creaci6n si~mpre y cuando cuente con el 

:1ctP mayor o igual a 100. De no c.umP'l ir-se alguna de estas-condi 00 

e iones quedar5n el im(nadas todas' l~"ls escuelas secundariéls dentro 

del área de influencia .. 

En et ca_so de que el área de influen.cia tenga PGE y la reta·c·ión 

alumn_o/grupo sea 1i1ayor o igual _a ~O en primer _gr_ado, se·- anal iZa.-·--
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rán las escuelas del área que tienen PGE. Si no se cumplen e~ 

tas condiciones se eliminarán del eje re ic io todas las secun-da"

rias del área de influencia. 

A continuación se inicia el análisis escuela por es~ueJa. Si 

alguna secundaria t_iene una relación -alumno/grupo iguar o may·or 

a 45, se pr.opondrá e 1 número de grupos de ex pal) s ión 'de acuerdo 

a Jos criterios establecidas: 

Se propondrá un grupo más si la relación a 1 umno/grupo es mayor 

o igual a 45 y rncnos a 55; dos grupos más si la relac:ión a1_um

no/grupo es mayor o igual a 55. 

En caso de que los grupos de expansión se proyrdmen por apert~ 

ra de turno se propondrán dos grupos. 

Si se han otorgado todos Jos posibles gfupos de expansión de t~ 

das las escuelas en el área de influencia y et déficit del IC.IP 

es ig~al o ma~·or a 100,. se propondrá una nueva cr·eación. Todas 

tas nuevas creaciones propuestas deben ser acompañadas de su 

estudlo de factibilidad . 

. Si en un área de influencia no se agotan los PGE. pero e.xi.sten .. 

una o dos Jacal ídades que se encuentran reJat ivamente cercanas 

(en un radio no mayor de un Km·.) y tengan una mat ríe u Ja de 62 

g_~.ado de.primaria igual o mayor a lCO; !>e Propondrá· una·· nueva 

CreaC ión en aquel la local fdad que cuente con mayor nlatricula- de.: 

6.2 grado. 

Si·- no se ~gotan los posibles grupos de expansí6n de Jas escue

las del áre"a de influencia y el déficit del IClP no es mayor.a 

100! entonces se procederá a anal izar el área siguiente. Este 

proc~dimiento se ·rePetirá para cada ~na .de las áreas,, hasta el 

término del estudio. 
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3. 1 nvest i gac. ión de campo 

Con el objeto de verificar la propuesta de creación de\ servicio 

o su expansión y recabar los datos necesarios para ratificarla 

o rectificarla, es necesario efectuar la investigación de campo. 

A manera de ilustración se presentan los insumos para una investJ_ 

gación de campo en localidades sin el servicio de secundaria. 

Para apoyar la investigación de campo se contará con tres instr~ 

mentos: el cuadro 6, el mapa del área y el cuestionario de dema!!. 

da ese.alar y aspectos socioeconómicos de1 área de influencia do!!.. 

de se propone la nueva creación. Los dos primeros instrumentos, 

cuadro 6:P y mapas, son los que ~e elaboraron en la etapa_ de aná-

1 isis por lo que alguna información irá prellenada. El tercero 

se llenará en la visita de campo y contiene la información del 

área de influencia como \o es: demunda escolar. servicios, acti-

v i da d e e o n ó m i e a e i n fo r m a e i ó n g e o g r 5 f i e .:i ( ve r p á g • 1 32 ) • 

La vinculación. consistirá en aportar e incluir los grupos ~e 

la programación detallada· .. Para expansión y nueva creación en 

ello, se deberá lienar el cuadro 7 que contiene las propuestas 

los recursos necesarios, val ldados por definitivas para o~orgar 

la invesrigación de campo. Este cuadro se entregará al área 

responsable de formular la programaci6n y presupuestaci6n de 

los recursos de l_a educación t:ásica (ver pág. 

El cuadro 7 cent iene: 

Ubicación 

NGmero y nombre del municipio 

N~mero y nombre de In localidad 

Arca de estudio 

Clave del Cen~ro de Trabajo {CCT) 
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Turno 

Relaci6n alumno/grupo de primer grado de ••-escuela 

Indicadores del área de influencia 

Relaci6n alumno/grupo de primer grado 

Indicador de capacidad instalada actual 

lmdicador d~ capacidad instalada potencial 

Propuestas 

Grupos de expansión de primer grado 

Grupos de e~pflnsión de primer ·grado por_ ape_rtura de 

Grupos de primer grado en escuela de nueva creación 

Tipo de servicio y modalidad 

Inversión 

Operación 

Observaciones 

Para et caso de escuelas secundarias de nueva creación 

~~r~~ 

dades sin servicio solamente se J lenarin las colu•n~s de -~~ni~i-._ 

pio, localidad, el número de grupos de pri.rner grado de nue~a 

cr~aci.5n y Ja inversi5n u operaci6n. 

Para las nuevas creaciones se adjunt~r~. al cuadro 7 •. el 

narlo de demanda escolar y aspectos socioecon6~icos del 

lnfluenc.la, as_í como en cuadro 6. y el mapa ratific•do o 

cado. q~e Justifique ta nueva creaci5n en l~calid•des 

élo. En·donde ya se ofrece el servicio se. anexará el 

factlbll ldad. 

. ' ~ . 
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HOJA DE TRABAJO PARA SECUNDARIA 

Entidad federativa 

MUNICIPIO LOCAl.f DAD Clave del Cen- /1atdcuJa de 6! ·. 

tro de Trabajo 
No. Nombre No. Nombre 

1 
-

LOCALIDADES COH PRIMARIA Y SIN SERVICIO DE SECUNDARIA 

CUADRO 2 Entidad federativa~~~~~~~~~~-

l D E N T l f 1 e A e 1 o N 

MUNICIPIO LOCALIDAD Clave del Cuenta con 06SERVA-
Matrícula señal d!T.V CIONES 

Centro de · de .. 62 
No. Holllbre llo. Hombre Trabajo de la Red 

1 .... ¡_.,, , 

N 

"' 

l 



NUMERO DE LOCALIDADES Y MATRICULA DE 6t DE PRlílARIA DE LAS ESCUELAS QUE 
NO RECIBEN LA SERAL OE TELEVISIOH 

CUADKO 3 Entidad federativa. ___ ~--------~-~ 

MUNICIPIO 

LOCALIDAíllS SIN SERAL DE LA REO NACIONAL 7 
LOC/•LI OAOES s IN SERVIC 10 onouEAc!Oir SlCÜllOARl11 LOCALIDÁOESCONTl'.RVICIO OE TtLESECUNDARIA 

uúffero dt locul idadfs y su -r.l,frítcüla de ~exto 
__ .J!t_p_!_in't(Jr i a 

iMG• IS::' Mlii Total 

Húmúo de -local ldades y su matri<:Ul<l -de ~••to 
de primaria 

~.6~ <: 5 5 ::1:6• <: lSI IS :: 116~ Total 

No.¡ llomt·rc r¡2 i7ícii= NI llltrfcu- 11 : Hatricu N~ ltltricu- Nl1 llatrlcu 112 futrfcu-
1----1---------- la de 6' la de 6• la de b2 la de 6' la de P la de 6! 

-----· -----· - - 1 

·-- LL _ 1 
1 1 . 

- -·c'-t----l---i 

--- ____ L ·--- - __ -1--.1 

NUMERO DE LDCAllDADES ' MATRICULA Df 6' OE PRIHARIA DE LAS 
ESCULLAS QUE RLCISEN LA SEIAL OE TELEVISION 

CUAOHO J; Entidad federativa 
.. 

LOCALIDADES ~I~ SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA 

~UHICIPIO --;¡;;;;rnDELoCAliO.\DEs V se MATRICULA OE SEXTO DE PRIHAR!fl 

1162 < 5 5 :'.: r.6! <: 15 15 ~ 116•. 

rio. No1abr~ No. 11.Jtrírul,1 de 6~ No. 1:.-itricul• de 6• No, Mal rícula de 62 llo. --
Total 

llilt ricula de 6• 

"' "' 



CUAl-KO 5 

-·.' 

MATRICULA DE 62 DE PRIHARIA DE LAS ESCUELAS QUE NO ESTAN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA 
OE ALGUNA SECUNDARIA POR MUNICIPIO Y LOC~LIDAD. 

Entidad federativa _________ ~ 

LOCALIDADES QUE. NO RECIBEN LA SEAAL LOCALIDADES QUE RECIBEN LA SEAAL TOTAL DE LA l\ATRICULA DE 61 
DE LAS ESCUELAS QUE NO ES-

llUNICIPIO LOCAL! DAD l'.>trlcu- MUNICIPIO LOCAL! DAD Matricula TAtl DENTRO DEL AREA DE IN-
No. Nombre No. Noobre la de 6• No. Nombre llo, Nombre de 62 FUENCIA DE ALG. SECUNDARIA 

Total 1ota1 

LOCALIOAOtS DONDE SE PROPONE LA NUEVA CREACION Y Ll1S ESCUELAS DEL AREA DE lllFLCEllCIA 

CUADRO 6 

Loca 1 t dad donde se propone la nue'la e re,:c ión 
-No-.---ÑÜñ:-b-¡:¡;---

Matrícula de 6' grado de la local !dad _________ _ 

Estado 
---------------------~ 

Municipio 
-~N~o-.--------l~Jo-m7b-re:----------

Tipo de servicio propuesto _______________ . 

Número de grupos propuesto _______________ _ 

Cuenta con señal de T.V. de la Red Nal. 

Cuenta con !;eftal con interferencia 

Cuenta con se~al sin interferencia 

No tiene señal 

LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE CON SU EGP.ESION ALIHEllTAPAN LA NUEVA CREACIOll 
'-- Clave del MUNICIPIO LOCAL! DAD 1 Matrícula Ratifica-

Distancia Tieni>o de Tipo de Cent ro de ción o Rec 
tlo. Nombre llo. tlo•nbre Trabajo 

de 62 
•:fl,·orjAn Kms. traslado transporte 

Observa-
e.iones' 

"' o 
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DETERlllNACION DEL AREA DE 1 NFLUENCIA 

_I HSTRUCC 1 OUES 

Copiar dc1 mapa del estado la ubicaci6n de la localidad -donde s~· 

, propo~e un.3 nuevo crCacló_n y de .aquc11.os donde si:': encucóx·ren ·tas 

·es.cuelas del área de influencia, anotando sus res.pcctivos nonibrcs. 

\ 

Ej~mplo: 

\ 
\ 
/ } 

\ 
Lí~Ttc \ 

·. ,.Unlcipal ·,\ 
f 
'l 

1. 1 .• 11s Poz~s (lugar _-.:ton.Qe· se 
prOne la· nueva· _crea .. 
cióri): - - .- · 

. \ 
\. 

"\. 

\ í 
j 

/ 
2. 

3. 

~. 

Et Oro (~ocal idad. del área 
de influencia) • 

La Nori.::c (local ldad:.del 
5rca de influenci'a) .. 

Ayutla (localidad.del' '· 
área de infl uenc.i.a) 
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CUESTIONARIO CE APOYO EN LA INVESTIGACION DE CAMPO, PARA CORRO
BORAR O RECTIFICAR LA PROPUESTA DE NUEVA C&EACION EN LOCALIDA
DES SIN SERVICIO DE SECUNDARIA 

En t ida d federa t i vª-----------------------------

Número y nombre de1 mun ic ip io ________________ -------

'Número y nombre de 1a localidad ____________________ _ 

E"NTREVlSTA A: Maestros de 6~ grado de primaria 

l. fnformación sobre demanda escol.:ir 

1. lExiste el servicio de secundaría en 1a localidad? 

5 i No 

2. lCuál es el número de j6venes que han terminado ta prima-· 
ria en los dos últimos años en la local idad7 

N'---------~ 
3. Indique la localidad y municipio a donde asisten los egre

sados de la prira~ria 

4. Señale el tiempo apro"J(.iro.ado que tar·dan para 
así como la distancia en kilómetros 

T 1 El1PO DISTANCIA 

De 1 a ¡(; minutos Oe a 3 Kms. 

De 1 o a 20 minutos De 3 a s Kr.1s. 

De 2 (¡ a 40 minutos De ;. a 1 o Kms. 

Más de 40 minutos Más de 1 o Kms. 

Especifique el medio de transporte par" llegar a 

5. lConsidera necesaria la existencia del servicio de s~c.u.·n~a:-:.: 
ria en es ta loca 1 i dad? 

si 

l Por qué?-------------------------------., 

6. lSe ha hecho algún tipo de solicitud para la c.reación del 
servicio de secundaria en la localidad? 

si No Tipo de se.rvic io _________ _ 
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·7 .• ·En- caso afirmativo diga cuando, por qu~ me~io -~ quS respue~ 
ta rec i b'i ó .. 

ENTREVISTA A: Autciridad municipal o maestro 

11. lnformaci.6n social solre la local ídad donde se propone la 
nueva creación y del área de influencia 

.1. Carac.ter1sticas de la local !dad 

t-~arque con una "X 11 en caso de que la localidad cuente .con 
no de estos servicios: 

Agua 

Luz 

Drenaje· 

Escuela preescolar 

E. se ue 1 a primar 1 a 

Teléfono 

Tclé9rafo 

Espec i f !que e 1 número de >,al; itantes '---------------'--

&Cuent~ con terreno para la construcci5n de la escuelai 

si No ( 

En· caso afirmativo, lEl terreno cuenta con luz o tiene 1a 
·b 11 i.dad de contar .con cl 1 a7 

s ¡ No ( 
~ 

E-spec i fique e uant.os M'" son de terreno _______________ _ 

Actlvidad(cs) econ6mica(s) de.1 área de influencia 

,.?ar_que cOn Una ''X" Ja actívidad o activfd·~·des ecoli6mlca5 
área· de i"nf1uencia. 

Agr.icul tura 

G'anaderia 

Pesca (. 

Avicultura 

Porcicul tura 

Apicultura 

Come re i o 

rores tal 

Mirierla 
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3 .. Característica5 del área Ge influencia 

Marque con ºX" el aue corresponda 

CL 1 tlA 

Ter1p 1 a do 

Caliente 

Frío 

REr1:·EH ~E LLLV\AS 

Todo el ar.o 

Parte del año( 

Casi no ha'· 

L \ uv ¡is~ 

Tl!'O flE r-.ELIEVE 

rontart"'so 

con cieprc~ ione~ 

p \ ""º 

TIPO !:E vEr.ETACION 

eosque 

~el va 

re ... ¡ e rt.C.: 

. ,". 

., ', ;;\'}.~:;:~·:;;,, 

'~ -·: 

:.:./,~ {;'}f_~¿T.~.;:~ 
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;,. LA POLITICA DE GASTO EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LAS. 

METAS DEL PRuGRAMA DE EDUCACION SASICA (1982-1988) 

5.1 La política de gas~o educativo (1982-1988) 

Dentro de la administración corr~SP'-.'ndientc al per:iodo 1982-88,_ 

una de las. características primordiale~ en cuanto a política 

económica se refiere. es 1a contracción deliberada del gasto p.Q_ 

blico '7'ª que el marc.o tcórtc.o que c.~tá detras de la po1ític;a 

económica ác.tual, atribuye la crisis .a !os desequilibrios en el 

sector pÚbl ico, en et sector externo~ en el si ~tema financiero 

y en los mercados. de bienes. y factores productivos,. los cuales 

'son resultado, según 1a visión oficial, al mcll dcscmpei\o de 1a P2, 

lític.:i económic~i de años nntcr1orcs en la que nel déficit públ!_ 

cO creciente es resul t.Jdo de mayare~ gastos púbt icos y de los 

reducidos ingrcsns, deriv&dos en gran medida -en su conccpcióii

dc la política de subsidios y dt: lo'."7 l;¿1jo~ nivel~~s de precios~· 

tarifc1s de los bienes. del sector p.Ú t.: l i co''. 
1 

En este s.1..,,nt ido ~e ob5crva Ja d ¡ ~r.,inuc i..:"in que i."1 gasto púbJ ico 

ha te-nido en proporción ~1l Produc.tt:" lnte.rno t:ruto (PIB), ya que 

esta relaci5n a pns~do de rcprc~entar un 53.S&:: en 1982 a un 

42 .. 77% en 1985,. to que significa una disminución de 1.5 .. 79 

tos porcentuales en tan solo tres a~os_ 

(1) Huerta· Artúro .. 41 Economí"a mexicana rMs a11& del milagro 11
, Ediciones.de 

Cultura Popular, .México 1~86, p§g. 127. 



CUADRO 1 

PARTE DEL PIB CORRESPONDIENTE AL GASTO FEDERAL TOTAL 

(mil Iones de pesos corrientes) 

{Presupuesto ejercido) 

Allo 

1980 

198 1 

1982 

1983 
19811 

1985 

1986 

PJ Pre! lminar 
A) Autorizado 

1980-1986 

Producto 1 n terno l 
Bruto 

4 276 490 

5 874 386 

9 l¡ 1 7 089 

1 l l 4 1 691, 

:.z 

77 778 

Gasto Federal 
Total 

l 780 037 

2 760 630 

5 .514 766 

8 492 560 

t."} '-:J~ (J l? 

20923516 
32 l14 1l28A) 

% 

4 1. 62 

l¡ 6. 99 

58.56 

4 t). 03 

42. 77 

41.41 

FUENTES: SPP. S istcma de Cu,,ntas tJ¿¡~ iona 1 es de México 1980-1986 
SPP. Presuµuc~to d-e Egreso• .. de la Fedet.Jc: ión 1980-1986. 

Esta dismínución del gasto púb!;c,J tdmbién se puede apreciar a 

través de) anál isls de la taSü de crecimiento a precios cons

tantes de 1970 de este indicador, que p<>rd el periodo 1982-85 

~~S dé. -7.48,'.t,. teniendo cur.10 año más crítico,. en cuanto a restri.=_ 

c.ión de gasto se refiere, a 198lt, donde el decremento respecto al 

año anterior alcanzó -22.ó.O~, lo cua1 da idea de la forma tan 

a b r µ p ta en q u e se ha l 1 e va do ü e a bo J a r a e i o na 1 i ·za e i ó n d e 1 .g a s -

to públ.ico federal en este periodo. 



CUADRO 2 

TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO FEDERAL-TOTAL 

(Millones de pesos constantes base de 1970) 

Año 

1980 

198 1 

198 2 

198 3 

Indice de precios 
implícito en PIS 

Base 1970 

508. o 
646. ij 

1 04 2. 1 

2 002. 3 

1984 3 323. 1 

1 

1985 1 l, 99(,. ,,f') ¡ 

Gasto federal total 

<' pesos de 1970 

350 ~ 00 

!t 26 945 

529 19 7 

4 24 14 o 
398 2 73 
.. 1 8 979 

A 1 1986 1 o ~e- ~Pl 

1

1 ne remen to y T .~·.:-L--¡: --· _:..::_:__:__:_ __ --j--·-

~~~5periodo 19!32 ------···---·---1 _____ -\ 65 505 

.)ll j ,,.,,¿ 
-·--·---------i 

P) Prcl iminar ~. 
¡ 

A) Autorizado 

138 

Tasa de 
crecimien
to 

21 • 84 

23.94 

-b. 09 

-22.60 

5. 13 

-13. 1 9 

-7.48 

FUENTES: $PP. Sístcr'.t-J d1~ (v1>nt.1s rl.l.C. io~,1lc" ... d1..~ ~·.C:..i¡;_u 1980-1986 
SPP. Pre~upuestu de lgre~o~ de ia feLl1~raci6n 1980-1986 

Cabe la pena señalar al gunLJs con!>idcrac Í( .. ne'i crítica~ u la pal.!. 

t i e a d <: e o n l r a e e i ó n d e ! g a ~~ t <..1 p ú L i í i:.: (·· 1 ·/ <1 q u~ d i e h <1 e o ne e pe i ó n 

no torna en cuento que el déficit pút:lico, junto C'On otros fenó

menos, son res u! t,""ldO del fonc ionarr.ientG y cit."' la!-> caract<.:rísticas" 

que hu asumido el patrón de. ac.urnul¿¡ción en nuc...,tro paÍ5, en el 

que dicho déficit se explica en razón del papel que el Estado ha. 

desempeñado en c-1 proce~o de acumulación cor.·o agente promotor 

del des.:irrollo "lo que se ha traducidG en ga::.to"> crecientes pa

ra desarrollar infrae~tructura, para increr~entar demanda adici~ 

n·a1, así como en r.1cnore~ iri·puestos ul capital.,. precios de los 

bienes y servicio~ públicos con objeto de reducir los cos.tos de 

las er1presas 11 f2 ) 
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E.stn política de disminución del gasto y 11adelgazarniento 11 del 

sector púb1 ico h.3 tenido su reperc.usi6n en lo que se refiere 

a1 gasto educativo total, yt:J que éste en proporción de\ PIL 

ha disminuido en el periodo 19B2-1::3Bó en 1.Ó puntos porcen-

tuales, a\ pasar Ó! significar el s.s~. en 1962 a tan solo un 

3.;j% en 1986, la mi-:;mn situc.ción acontece con la relación en

tre el gasto ejercido por la 5EP y e\ Pl6, ya que esta dismi-

nuye 1 • 2 puntos por e en t. u al e~ durante e t ni i s rao pe r iodo • 

CUADRO 3 

PARTE DEL P 1 B CORRESPONDIENTE AL GASTO Ol SEP Y AL Gf1510 EDUCATIVO TOTAL 

(Mi 1 lonecs de pc!>OS corr icnte.s) 

(Presupuesto ejercido) 

Año 
Ga,•o d·· Ga~to-. \Parte del Parte del 

.• , - d d gasto edu-
Producto 
1nterno SEP t.! L!C..:Jtiv::.i ¡~';_;to e Cl?~ivo_to-

t-------1-C=--ro:.u.=tq_______ to !<1 \ ~?·---'---- t-'-º'u''--"'""-----l 

,1_ 27~ '·~-10 ---:~)-:-~-:r-~-:~~ü\ 
1981 

19G2 

1983 

9 '• 17 os:. 

28 748 

}. 3 s. 1 

22::J «06 l 3.5 
3Gd 608 \ Sic• ;,;:¡ }.9 ~. 5 

I; i'>ó 6b 7 ¡ 6 71, 1, ;:e Z. 9 3 . 9 

45 588 :~~ \ ~~~ ~~:.\ j 
1 

~.';~ :~~ ¡ ~:~ ~:~ 
1986 77 778 08" 

2 
7. t 1 o to 7 1 3 º'' 6 2"3 ! 2. 7 1 3. 9 

'-:--.,...---,.----'-------·-~--'---..,-·----L----·.:...L-------,-_ _¡__ ____ r.. 
1. lnc\uyc transfen:-ncias de ~rt:5upu~~tc <le L1 ~1ccrctar1a de Programación 

y Presupuesto a lo~ c~tados por 2 852 n1il Ion~~ 
2. Pre1 imi nar 
FUEtlTES: SEP. Direcci6n General de R~cursos Fin~ncier()S. 

Oirccci6n General de Prograreaci6n, Dirección de An51 is is y 
5istcrrms de lnformaclón 

SPP. Si stcrM de {..UCPt.:J~ n.:Jc ion:1h·-:-, rl+> México. 1900-l986 

SI revisamos la t.<:isa de crecimiento anu-al del gasto educativo 

a pesos ~e 1970, nos daremos. cuenta de la drástica ca ida de 

recursos que ha 5-ufr ido el sector educ.at ivo en estos últimas 

años. 
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Al realizar la comparación del presupuesto ejercido a peso.s 

constantes del sector educativo, se observa que en el año de 1986 fue de 

34 394 mi 1 Iones de pesos, el cual resulta menor que el del 

ai'\o .de 1962, que fue de 49 450 millones de pesos, presentando 

un decremento de 15 056 millones de pesos, lo que significa 

,una tasa de crecimiento media en este periodo de -8.67%. En 

lo que corresponde al crecimiento en este periodo del gasto 

de la SEP éste disminuyó en un -~.40'.G, cifra mayor a la regl.:!._ 

trada por el gasto educativo total. 

. 

CUADRO l¡ 

TASA DE CREC 111 IEN TO OELGASTO EDUC1\T 1 ve TOTAL 

(Mi t Iones de pesos constantes de 1970) 

Gasto educativo Tasa dt:. crl Gasto de SEP a ¡Tasa de 
Año total a pesos cimie~to pesos de 1970 e rec in1 i en-

de 1970 anua 1 to .:;nl.!al 

1980 4 3 1 74 

l 
2'7 553 

1981 so 4 00 lb • 7 3 31¡ 096 23.74 

1962 49 450 -1 • 88 35 371 3. 73 

1963 33 683 - 31 • 88 21.¡ 4 os -31.00 

1984 37 "78 11 . 2 6 24 878 1. 93 
1985 38 i.10 2. 48 26 662 7. 17 

1986 34 394 -1 o. 45 23 8 2.4 - 1 o. 64 
·--

1 

1 ne remen to 
y ·T.C.11. -15 056 -B. 67 - 11 547 -9.40 
del perio"."' 
do· 1982-86 \ 

FUENTES: SEP Direcci6n GeneFal de kecurso5 Financieras 
SPP Sistema de cuentas nacionales "Indice de precios impl ícl

tos del producto interno bruto" base 1970. 

Esta drástica caida en t;!] presupuesto educativo ha. hecho que 

e.t país se sitúe en comparación con otras naCione·s. del resto 

del 'mundO, como una de las que destlnan el menor presup.uesto 
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en re1aci6n a su PNB at sector educativo, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 5 

PARTE DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

CORRESPONDIENTE AL GASTO EDUCATIVO POR PAIS 
(Oolare5 de Estados UniUos u precios corrientes) 

1982-1983 

Gasto cducat ivo en Porcentaje del PNB 
Pa is Ano d6 I ares de E.U. al gasto educot ivo 

--
Cana da 

19B2 23 o 38 94 1 8.3 

1983 24 316 189 a.o 

Estados Unidos 1982 18 1 300 000 ó.9 -· --de América 1983 199 800 000 6.8 
1 1982 118 388 082 6. 7 u. R. s. s. 

6.6 --·------ ----- . L __ 1_983_ i:-:---1,-7~~85_'.)_l)_p __ ~_ 
Bél g ÍCcl ~:: --~ : :;: :;: 1 

- 6.2 

6.2 

Cuba s~_ __1__?14 :q_s 6.3 

~· 1983 ___ ------ n.d n.d 

Costa Rica 1982 -- 123 320 5.8 

1'.:!b3. ---- 1S7 ~b2 6.o 

Japón "" ¡ -- " ,,, !>. 9 

- 1983 &o 426 5. 7 

Chile 1982 _ 1 28L 394 5.8 

1 9 & 'l ----"-' d n.d 

Egipto 
1 

198 2 -1- 1 1, 7¡, 4 28 l¡. 2 

: ::-;-----t-----1 _ _6_;-~ ~~~ . 4. 1 

l.lrasi 1 4. 3 

1983 6 428 3. 2 --
México 198 2 6 71, 1 301 4.' 

1983 3 69 5 68ú 2. 7 

Repúul ica 1982 160 111 2. 1 
Oorilfnicana 

198 3 1 75 853 2. 1 
FUENTE: Organ ozac oon de las Naciones Un odas para la Educac1on, la ~1enc1a 

. y la Cultura (UNESCO). Anuarios estadísticos, Bélgica 198~. 
· n.d: No disponible · 
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Por lo que se refiere al peso que el gasta cducat:ivo total y 

e1. gasto asignado a Ja Secretaría de Educación Pública, ha 

tenido dentro de la política de egresos de 1a federación en 

el periodo 1982-1986, ha 5ido el de una pérdida aunque m'inimB 

en el peso de estos rubros. en e\ 9aslo total 1 )' ~sto lo podemos 

observar a 1 ver que el gas.to tata t educativo en 1982 represe~ 

taba un 9.34:: y paril 1~85 esta proporción disminuye in 9.17''?.t, 

teniendo como a~o critico 1983 donde e5ta proporci6n disminu

ye hasta un 7_9Jo'".(,, la nisma tendencia ::.e presenta en et gasto 

ejercido por la SEP, donde su proporción rcspect.o al gasto f!:_ 

dera 1 total va de ó. 68;: en 1982 a un 6. 36~ en 1985, teniendo 

igualmente en 83 su nivel más bajo con un 5,75~. 

Algo importante <J(! obscr·..r.a• es la poca var-ia.ción que presenta 

la parte de gasto ~e·.tin.Jdo .J \a SEP. lo que indica ta auscn-

ci.:1 pi"')!" ~ ......... e del <iobiürno de rc .. 11 izar e\ tan mencionado pro-

ceso de dcsconcl!nti-aciún de. r·ccurso~ de ír.~tituciones. públ l

eas federales ya 4uc 1a Sfi~ ~iguc ~bsc>rbi~r1Jo cJsi el 70~ del 

gasto destinado .:tl :5rd:;ito cduc;:i~ivo~ ~S.td afir~.:¡c.ión se deno

ta c.1árar.1er.tc ,-:;1 ver q1.1~ en (::l ~1f1(> l983. <Jond1..~ disminuyen más 

fu e r te l a µropo r (. i Q n de re e \J r ~o".. d 1..~ s t ¡ n .:1 do~. a 1 se e Lo r e d u e a t ]_ 

vo, la parte. de gasto de la SEP d~ntro del gasto educat¡vo 

total ilurr.cnra ha~ta un 72.45 lo q1.1e dr.:nucstra lo inclá!.tico 

del gastn que ejerce la Sccrctal'Ía de Educación Pública .. 
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CUADRO 6 

PARTE DEL GASTO FEDERAL TOTAL CORRESPONDIENTE AL GASTO 
EDUCATIVO TOTAL Y AL GASTO OE SEP 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

19Bb 

1987 

(Millones de pesos corrientes) 

(presupuesto ejercido) 

Gasto Gasto Parte de 
federal educat f YO 

Gasta 
SEP gasto 

total total total i; 

l 780 037 219 326 139 971 .12. 32 

2 760 630 325 887 220 1166 11.80 

5 514 766 515 327 368 608 9.34 

a 492 560 674 436 4$8 667 7,94 

13 235 015 1 245 4611 8Z6 712 ') .41 
20 923 516 1 916 991 1 332 0341 9, 17 

32 214 a2f!V 3 046 283 2 110 i07 9.45 

78 778 16cfÍ n.d l 2 687 z~l.¡L_ __ =_J 
AJ Autor 1 za do n.d.: No d1spon1ble 

Parte de Parte de 
gasto. SEi gasto 

SEP % !en 9!!Sto 

7 .86 63.81 

7.98 67.65 

6.68 71.52 

5.75 ]2.45 

6 .24 66.37 

6.36 69.41 

6.55 69.26 

3_4 n.d 

1. Incluye transferencias de presupuesto de la Secretaría de ProgramLJción 
y Presupuesto a los estados por 2 852 mitlo11es 

FUENTE!"i: SPP Prc!>upueHo de Egre"°5 de lu Federación 19&0-1986 
SEP Dirección General de Recursos Financieros, Dirección General 

de Programaci6n. 

Si esta mism.J rcl;.icJón (gasto cducutivo/ga;.tt.1 total) ia revisa

mos por entidad federatfvn, nos daremo~ cucnt~ que existe una 

gran dispersi6n entre ·el gasto que los diferences gobiernos de 

.los estados des,ti(1df1 a1 ~ect.:.ur cducativ ... 1, c~to e~ para el ano. 
é:fe~·1984, el. gasto destinado u edvcc:?ción o:.~ri f:!'romedio. dc.I tot:il 

:nacional fue de T6.4)t el cual disminuye para el año de 1985 a 

un 15. 5%, pero lo importante de observar en esta situación - es 

l.~ gra~ diferencla que existe entre las ·entidades ya que exls-

.. te.n gobierno~ estatales que des.'tini:in hüsta un 37.9z de sU.ga·s~ 

~o to.tal a esta actividad, como el el caso de Chiapas Y .. Nuevo 

:te6n y estados donde se destina tan solo un 1% del gasto como 
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lo es en el estado de More los (esto a el fras de 1985) tomando 

esta misma información, observamos que las entidades federati

vas que están por debajo del promedio nacional en cuant.o a ga.!_ 

to dest.inado a educación s.on las siguientes: Aguascal icntes. 

Saja California Sur. Campeche, Colima, tiuerrero, Hidalgo, Mor!_ 

los, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Lui'!> Potosí~ Sonora, 

Tabasco, Tlaxc.ala y Distrito Federal. 

En el cuadro siguiente podemos apreciar la partic¡pación del 

gasto educativo estatal en el gasto total estatal para los años 

1984-1986, haciendo notar que las cifras que tienen un guión a 

la derecha indica que la proporción del gasto dcst inado a edu

cación fue igual o menor al del af-.o .:tnt.er ior. así como el ast=. 

ri~co no5 señala 1a~ entidades donde la proporción ha disminu~ 

do los dos a~o~ consecutivamente. 



CUADRO 7 

PARTICIPACION DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL tN 
El GASTO TOTAL ESTATAL, 1984-19~6 

(Hilton~s de: pe~os corrientes) 

1984
1 19Gs1 19862 

Entidad G.isiO total Ga~to dc~dnac.to ~Gasto der.t lrodO Gasto total Gasto deUTñado 

cHatal a cJucac Ión cstatJI a educ3t i6n estJtal a educac16n 

<lbsoluto abs.:iluto ¡ .11.i:soluto ~bioluto % ab-:.ol uto absoluto 

Ag-.ul!at31 lentes 16 270 6 432 20.0 16 Jlo 752 4.6- lJ ººº 1 D20 4.•- • 
93ja Cal lforniil 28 ¡So IC 000 ;9.; ~7 7C7 16m 35.2- S7ül2 15 ;33 2).1- • 
Saja C.. Sur 5 677 307 5 -~ 9 \JI, 3~3 J.6- lJ )98 84) b.O 

Calt.¡íec:he 21 •10 
,. ,,¡ 23.0 za 500 2 )50 13.9- 37175 257S 6.9- . 

wanulla JS 7SI 7 j~ J 1).0 Jn O)l ¡ 707 10.2 58 82! lJ 193 22.4 

Col Íll'J. 5 1,20 !..38 '.?.C a 90& 
ji¡ !5~ a.9- 10.sw 1 20J 11.4 

{hlap~ 31 ouo 8 9M ~-a.o J3 S33 l) .s Só 316 IB 254 JU 

Chíh,Ml1ua lt OvU ¡ )211 4) .o ]) J)l 11 ~:IJ 30.2- ~} OúO ll J~S 31.1 

Ouranso lb 11• 3 ü~6 18.J no.o 4152 12.4 2b 5~] ) 141 26.9 

Guan.ljutito 20 s~u s :.cti ;11J,4 s J ~3.ú IC 1 J7 10.0- SJ 801 15 790 18.8- ' 
(;uerrero 17 ~:is l :,,-;.7 t:.O 2; )jÓ ¡ ~3 7 9,1 3} 307 2 921 a.e-
Hldolgo 8 452 s 3~' (,. ~ 2) 12? 2 l:71 9, 1 3? 000 2 635 7.1· 

Jalisco f:./\>"3 !61.'J' 21..0 109 ll::i'i 28 15G 15.3 1)2 1)4 38 1•s 28.9 

r~xico l)b O)B 2J ~;2 19.1 ?.1S ~1:1 5!; L.úU n.~ )$0 %0 77 708 20,4-

tHc.t'l.:i.3cán t6 123 31,it.;, ¡¡_r; ;1, IJ) ~ ~ l} 01.Ú '.i3 ~ !~ 6 4~ 1 11.0-

t\?relo!J 5 9~0 (¡i:s 3.) <j &'JB J) 1.0- IS 307 1 247 ).9 

Hiftarlt J. ]'J] jfc 20.; 1 ¡ C!S l JJB 21.1 i t ](JQ J 000 2),0 

Uuevo t.t.'Ón ¡o ooo JS i/G :11.1 t l 23~ 30 eu?.i J7 .9· IC·'.l COO ,. 67) 46.5 

0J1.Jt..a 20 0$& 1 583 7,9 19 100 1 ~s~ 3.(. 2;2rio 1 84) ) ,9-

Puebla 8 IC~ 31,,:.4 ~2 ,ü 42 2)3 9 17) 21.7· 45 CJJ 12 053 26.6 

Qucr~taro 5 711 •>J fj,r¡ 15 !2!, 1 )69 i.9- 21t 861 1 5SS 8.0 

Quin tar1.: f.-Jo ¡ 717 s l7 l~.b l} 63C ]~C· S.5- iJ 7a; 115'.1 S.4 

5-Jr. Lwl~ ?utü~,~ IS )&0 ; ¡;i JU • ;7•< 2 35~ S.t· JI 000 J 427 11.0 

Sinalnu 31 3;¿'j (¡ O!.!., 13.? q ~·)·J s 9·¡¡; z;J,8 bl 614 1) )24 ¡S,4 

sonora ii.I ,:i¿~ !, 45;: il.O ~i, J35 6 oi: 13.a- JI 025 16 271 22.9 

TaW-sco Jj!l; 7 e~: &.:i 12a. '1/:1 11 ;¡t. e.,- 132 c.:l'.) i 1 750 e.>· 
Ta:r.aul lp.1s )6 ovo f, !.J') 1) ,9 :.3 ]!N io 753 24.6 &3 250 1) ;17 21.~-

T\ ;n:ca 1 a lb 537 l {.q~ ~.'.] lf., )'."¡] I j)I 11.6 2~ º'' l 671 11.t>-

Veracruz t4B ¡49 lb )32 ll.2 1~·.J 221 íS .'13) ¡ i.2 I~~ (¡Qij J~ )78 23.6 

Vucatáo 1~ \80 Z llJ 17.1 ;·3 113 !1 tLS 17.5 37 6]1¡ 6916 18.5 

1..Jcatet"a!. 12 22E 1 J'9 11.~ iO Qj~ : 13'J 15.6 15 O'¡J J 672 1~ .6-

Subtotal m 106 m ¡;s 20.c 1 J'/Ó 7l9 278 )20 20.2 l f79 970 396 02) 21.1 

tri str 1 to fe1eral 416 6G7 27 716 u 646 j;Í2 J6 0)4 \.)· 7JJ 1•32 •1 758 9.2 

TOTAL NAt IC~~L 1 J71 91) 215 111 16.4 ? 023 t~n 314 J54 IS. S ¡ tl J 'º2 •6¡ 781 17.6 

---
1. Se refiere ;it prc~upuesi-:> ejcrc1& ... 
2, Se ·rc.f iere i!l pre~uputHO t11.1tori z.:io~ 
..• !C. incluyó un prc~i:pucHO a~l\::lon<l\ el } (.1? dl h·n~S ''! ~,).o:.to Córd~rrte·~ra (1-f¡o:!"'f-r~,- cffr-·M-..,""'1t1i~~~ 

el tolal 
F'EllTEI: Cobierros de los estarlos ~ 

Oepartamento del Dl!.trito f~d<!(al (DOF) "' 



Uno de los objetivos principales de la Revolución Educativa 

que ya hemos mencionado en páginas anteriores es el de la 

descentralización de los servicios educativos a las entida

des federativas,, si esto lo evaluamos L11 ver lil proporción 

del gasto educativo que se realiza en las entidades por pa.rte 

de la federaci6n via SEP y por parte de los gobiernos estata

les nos daremos cuenta que dicho proce$O no se a llevado a e~ 

bo de forma significativa, ya que la federación sigue aporta~ 

do más del 75% de los recursos. que se destinan u esta activi

dad en el país, como veremos e.n el cuadr-o siguiente el gasto 

de la federación en el sector educativo parél el total del püÍS 

fue de 82.72% en 198~, lo cual indica una Cl;!ntraliz,jJción muy 

fuerte de 1r.J5 recursos pCJr p¡¡rte de J,1 s~crC't'1ría de Educación 

Pública. 

SI esto lo analizamos. por entidad federt;tiv<:1, notaremos que 

para el año 1~85, tan 5olo siete estados c.0J.3boraron con más 

de la cuarta parte de los recL1r~o!- dcst inados .:i la educación 

y éstos ~on en órdcn de ir.1porta11c Íil: Nuevo León (48. 36%), Es

tado de Mi!xico (44.38%), Gaja California (112.84<;), Tabasco 

(40,JS%), Jalisco (40.15\;), Veracruz (30.67:t) y Chihuahua 

(27.99%), lo que denota una clc1ra correspond(!Ocja con el ni

vel de desarro1 lo económico de t!5tas ent ld.::ides, por lo que 

cualquier proceso de dcscentra1 iz1Jción de recursos a las ent.!_ 

dades que se prctend~ 11evnr a cabo deberfi tomar en cuenta el 

~rado de desarrollo econ6mico que presentan las entidades y 

JO más importante el impulsar este de una forma más homogénea 

lo que pueda servir de base para una posteríor descentrali.za

~ión.de recur5os. 
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CUADRO a 
GASTO DE SEP Y GASTO DE LOS GOD IERNOS ESTATALE.S (N EOUCAC ION, 1985 

(tli 1 es de pc'5.o~ corrientes) 

(Presupuesto eje re ido) 

GASTo DE SEP GASTO ESTATAL TOTAL 
Entidad 

Abs.oluto ,;,,u sol u to ~luto -. 

Aguascal lentes 12 846 219 ;!. . 50 7;2 000 5.50 13 5% 219 IDO.O 
Baja c •• 1 i fonda 12 334 ;01 57. 16 lb ni. 000 l12 .HM- 39 158 SOi 100.0 
Baja c. Sur 7 901 593 9'.- .S4 343 ººº 11. lb 8 244 593 100.0 
Cilrr4)eChe 9 6W 512 77, 10 2 653 ººº 22.so IZ 463 512 100.0 
CoahuiJa 28 801 281 76. 90 707 ººº 2 l. 10 3,; sos 2a1 100.0 
Col iir.;s 9 195 297 ~2. C\4 7:)5 000 7 .9b 9 9:)0 297 100.0 
Chiapas 35 JSO 171 99.57 152 OúO U.!13 35 ~02 171 100.0 
Chihuahua 30 ól5 739 72 .01 11 S98 000 27. ':!9· 42 513 739 100.0 
DurL1n90 24 Jlb 353 83. 36 4 852 000 16.04 29 168 893 'ºº·º Guanajualo 35 839 851 77 .95 10 137 ººº ¡:=.05 45 9% 851 100.0 
Guerrero "º ;57 015 91, .4b 357 ººº 5. 54 i,z 614 01:) 100.0 
Hidalgo 29 31,; 457 92. ]'j z 291 000 7 .2'> 31 607 i.57 !OC.O 
Jal lsco 4, ~4 il..;. ;;i;;>.Y;) ÍJ:.. --- • ..., •!" 'º 1 1t0 773 100.0 
México 70 691 b90 55 .b2 S& !too 000 ,;;; : 38- 1Z7 091 690 100.0 
Miehoacáo 4b 132 153 ~9.8!, 213 ººº 10. 16 51 345 159 100.0 
Moredas 18 001 1¡72 95.47 95 000 o. 53 18 096 478 100.0 
Na y ar i t 14 165 759 ~s. 83 338 ººº 14 .17 16 503 789 100.0 
Nuevo León 32 902 007 51.ó!< )0 3U!t 000 48. Jt.- &3 Nb ocq 100.0 
Oa><aca '· 7 823 6G 7 96 .a~ 1 S:i'J ººº 3- 16 !.5 JB2 liJ¡ 100.0 
Puebla 42 662 !>07 02 .Z9 ~ 179 000 17 .]\ 41 óltl 507 'ºº·º-Qucré taro 14 069 ~35 ~ 1. 72 1 ~b9 ü.lO 8 - 2.8 I !> ]38 935 100.0 
Q.uint..lna ~ºº 8 lt20 SZ-7 Si.E: 7$0 oc o ~ .• 1 [.; 9 170 527 100.0 
San Luis Poto~i 27 S32 849 7(., .}) s b73 000 2 3 .67 jb 655 84~ 100.0 
Sinaloa 32 523 335 Jo. 7& ') 970 000 23. 24 42 893 395 100.0 
sonora 24 845 110 BOJJ é 082 000 19. t>7 JO 927 110 100.0 
Tabasco 16 651 835 59. ¡3 11 lt 78 000 4 o. 75. 28 1ó9 839 lúO.O 
Tam..iul i p<l$ Jb 511 06!> 77. 2S 10 7SJ 000 2 z. 7? 47 264 06~ 100.0 
Tla"cu1a 12 084 432 Et. 22 1 :)31 ººº 1 3. /3 14 015 432 100.0 
Ver"acruz 57 ~02. 182 <>9-33 25 1•35 000 30,¡,7- 82 937 182 100.0 
Yucatán 18 8~S 7¡; 1 s 1.97 4 1i,5 ººº 18 .03 22 990 781 100.0 
Z&Jcatecas 19 986 10~ Bb .43 3 13S 000 13.57 23 12~ 109 100.0 
Distrito Fed~r"a 1 458 459 115 tuo.vü 100,0 
Sub5 i dios de SPf' oS2 ººº tó0.00 100.0 a los estados 

TOTAL 1 332 033 908 82. 72 278 320 coa J 7. 25 1 610 JSJ 908 IDO.O 

FUENTE: SEP. Dirección C.ene:r.'ll de Recursos Financieros 
Dirección General de Programación c.on Liase en: SP P Cuenta de ta hacien-
da púb1 ica federal y ljODierno do 1 o~ t:~tados. 
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En cuanto a\ presupuesto destinado al nivel de educación básJ

ca dentro de este periodo (1982-1985), observamos que el peso 

de este nivel ha disminuldo en el gas.to total eo educación, ya 

que en el año de 19B2 este representaba un 50.087.; del gasto to

tal federal en educación, y esta proporción disminuye para 

1985 a un 43.93%, lo que contradice de alguna forma una de las 

líneas primordiales del prosrama educ<>tivo 19B4-198B donde se afir

ma "que se mantendrá y se ampl iurá 1 a cobcr tura en educa e ión bás..!_ 

ca, se elevará 1a calidad educativa de este nivel, así como me·-. 

jorar su eflciencia terminal v .3vanzar en su integración pedag~ 

gica 11 , objetivos que resultarán difíciles de cumplirse propor-

cionándo\e un peso menor .:i la educación básica en el gasto 

educativo total. 

Por lo que corresponde a la participación de los niveles de 

preesco\ ar, primaria y secundaria, dentro del gasto total en 

educaci6n básica acusamos un aumento en la participación dentro 

del total del nivel de preescolar ul pas..:'lr J:e s.s3:r, en 1982 a un 

8.S~'t en i;JZ.:.>. ::.:.. ;~.:::-G ..,~_.,r,.r•~r:.,. ~ne\ nivel de secundari~ el 

cual pasa de un 2~.73% n un 31.14% en ~l mismo periodo, -corres

pond iendo por con5ecucnc ia una p{:rdida de peso dentro del to ta\ 

de educación básica a.1 nivel de primarir1 el cual disminuye de 

un S9.78% en 19l:l2. a un 50.19\1 en 1985. f.stos movimientos en los 

pesos relativos de los diferentés niveles de educacíón básica 

encuentra su exp1 icac. i6n en que 'jQO c1 nlvel de prccscol ar y s=._ 

cundaria donde el gobierno ha conct!ntrado 511 ~!;fuerzas con el 

objetivo de lograr una tasu de atención de 100% en educación b! 

sica para 1388 y sabiendo que en el nivel primaria se tiene ya 

alcanzada dicha tasa de escolaridad 1os esfuerzos económicos 

~-e destlnan en ios niveles complementarios .. 



CUADRO 9 

GASTO FEDEML EO(;C,.\T IVO POR NIVELES DE EDUCAC ION BASICA 

(MI 1 e~ de pesos corr icntes} 

(Presupuc~to eje re ido) 

1980-1~85 

::::s::_ 1~80 l:JB 1 1?62 1~83 19ai. 
--· 

Gasto tota1 
educat lvo 139 9N 632 2 i'.3 931• no 3,¡5 &08 29ó i.ss Ol..7 000 326 712 000 
federa 1 

% 100 100 1 ca 100 100 

1965 

1332 03i. 000 

100 

Gasto en 
educ:.ac i6n 
básica 

70 i.29 222 117 308 729 187 i.74 066 223 028 ooo 31¡s ~ló ooo SB5 284 ooo 

~ 50-31 53.)b ' 50.0d 45.&; 42.20 i.3.93 

1--~ª-,·-.~-º-,-:-~-.-:-~-+\\_¿_¡_0_,-,-.-,0~l!.----~:~-~~-:-=-:~-,-_-o-o-o~l-2a--10_u_·_o_o_o+--5-o-3-2~-.-o-o-o-1 
colar , ••• ""'\ ·- • - ·-¡ , ·¡ 

S.05 3.84 J ;.81 1 ',.03 7.4; 
··-+-----~-----+-------i 

Gasto en e 1 1 j 11 ! 
2~3 7b0 ººº ~!;~~ pri- 4o 3so ::OiS-~ &-;1 b3B sa1 ! 112 076 1 ~z! 122 122 ooo 1ss ó57 ooo 

r-~~------+--5-7 ___ 3_1-~\c--s-~-.-3-7--1;---,-,-.-7~!._·_.1 __ s_4_._1_;_-+-~--_3_.z_o __ +-__ s_o_._1_s_--i 

31 5;1, tiJO 1 48 251 0651 62 o;.; 000 101 9S5 000 
Gasto en el 
nivel se
cundar la 

20 0~2 70!.,¡ 

28 .52 1 

182 273 000 

21. 14 ¡ zs. 73 n. sz 1 zs. 22 31.1i. 

FUENTES: Miguel de 1o Macrid H. Cu.Jrto Informe de Gobierno, Presidencia de la Repú
blica, ttéxico 158&. 
SEP. Oi..-ección. Genera\ de Progr.:tr.ac ión 

Rc~pecto a la~ tasa5 de creciniento del presupuesto ejercido 

por nivel educativo en el periodo 1~a2-1:,S5, todas se presen

tan de rn.:anera ne9at iv~, pero rc5.)l t<:i córno la educación básica 
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se vio más castigada pr-es'.Jpuest.almente que et gasto total en 

educación, ya que e\ decremento en el nivel básico de la. edu

cación fue de -tJ.30% y en e\ de gasto educativo ·tota_l fue de 

-8.9'9, lo que demuestra de alguna forma de que el nivel de 

educación bá5ica se h., definido como uno de los principales de,!!_· 

tro del di~curs.o '!ducativo, la realidad en términos de asigna

ción de recursos demuestra la contrario. 

Al observar e\ cree imi cnto de 1 os di fer en tt?5 ni vcl es. de la 

educación básica (ver cuadro 10), vernos como es la educación 

preescolar el que re~int.iá de menor rnaner.'l la baja de recur~ 

sos,. ya que es.te prcscntrl un decremento de L.-1 l so 1 o -1. 38%, 

el cual es 1nferior al presentado µor 1~1 educación secundari.:i 

que observó un ·7.64.t. ·¡muy \ej<"1no al dei nivt::\ primaria que· 

se el c.vó hasta -18.23·~ lOdo c~lo i.!u··"";,.._ .... -..! ;Icrjodn 1982-1985. 

/\lgo importante de ~•cña\ar es que mientras. el gasto t:otal fedé 

ral ca~·ó en -?.4·l en C$to•.:. años, el gasto educativo federal 

descendió en un -B.9i. lo que pone en evidencia el poco inte

rés de la poi ítica de g.:\~to del actual qobieroo por e.\ sector 

educativo. 
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CUADRO 1 O 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL GASTO FEDERAL EDUCATIVO 

POR NIVELES OE EOUCACION 0ASICA 
(Hll Iones de pesos constantes de 1970) 

(Presupue>eo ejercido 1980-1985) 

~ 1 -~ 1980 1981 1982 198 3 1985 
Concepto 

Gastó total 
educativo 27 375 34 o 13 35 371 24 40~ 24 877 26 6&2 

TCA 24. 241; 3.9n -31.00~ 1.9Ji- 7.17'.; 

Gasto en 
educación 13 863 18 151 17 990 11 138 10 499 11 712 
bás leo 

TCA- 30.sn -o .ssi -39.08~ -5. 7 3i 11.55% 

Gasto en 
1 1 1 osn 1 rtlvel 532 911 1 A.'!01 ~·s 1 007 

preesco1 ar 1 

15.25< I 1 l 1 
TCA 71 .24~ -20.95:(, 1.80t 19.17% 

Gasto en 
nivel 7 948 10 777 10 754 6 099 5 586 5 878 
prirn:Jria 

TCA 35.55% -o. 2 tt -43.28·1, -a .4 n: 5. 22'.t 

Gasto en 
nlve1 3 955 4 926 4 630 3 OS9 3 068 1 3 647 
secundaría i 

--iéA 21; .ss~ -6.00~ -33 .Ob~ -1.0D:t. 18.87% 

151 

Tasa de ere• 
cimiento me-

~!ª 1~:!_~~~~~ 

-8.99% 

-13.30:¡; 

-1.38% 

-18.231; 

-7 .64:l; 

FUENTE: MigLJel de la H.adrid H. Cuarto Informe de Gobie~no. Presidencia de la 
RePú~ 1 i ca, Hé>< i co 1986. 
SEP. Ofrecci6n Ger.era1 de Progt' .. lrn.'.lción. 
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5.2 Lü Evaluación de las Netas del Programa de Educación Básica 

5. 2. 1 Nivel ~r1.:t!Scoiar 

L.J r.1atrícul.J de l.J educación µrec!>col:)r p..ir.:i );1~ edades de 4 y· 5 

años alcan26 en el ciclo actual {1586-1987) un total de 2 .. S mi-

flanes de alumnos, u3~) nil r.;a-,, que ..il inicio 01.~I ~excnio (como.:. 

se observ.J t'.!n el cuadro l) 

E 1 ó ;¿ • '• ;. 5 e: ~ t i e n d e p o r· e 1 e o n t 1· o i í e d t: r· a 1 fo r m .1 1 1 9. 2 <'· por e 1 

el 2.3'..:- µor cur~o~ comunitario:., tc1rno se obscrv.J en e:1 cuadro 2. 

De los 2.~ f';iJ!ones de alumno~ Ílatriculados el l.i~.3~.-; son de cua-

tro año:.- y el 56.7 de cinco a1lcs. Cabe de~tacar ql1c antes de 

15186, la matrícula de cuatro año~ obc..crv6 r\ayor .. ~s incrcincntos 

que la de cinco año-::.; 17.2 Vs.. \U.u l1Si8J-1J8l;) y t2.6 Vs. 10.8 

(1~S~-l~bu). l il e o ne en t r a e i ú n d e 1 s e ,. \' i e i 1..~ e n 1 a ~ z. o n ,:¡ ~ u r b a na s 

y la mayor utilización de este pvr 5ectort.~., rnedir>::. y a1los., 4ue 

valoran en mayor gritdo la ínportonc i._1 dt.: e~td cduc.Jc ión en el de 

sarro 1 1 o de 1 n i f'i o , a sí e o mC> 1 a fa e i 1 i d "1 d de e u b r i r 1 o !:a gastos 

que ella implica, motívó en gran parte e:::iot~1 !">ituación. 

En la actualidad, cíe.lo 1986-1987, las diferencia~ de inc.remen-

tos entre .1 os dos !Jrupos de edud se niln .:i:gravado: 10 .9 \1 s. l;. 6,. 

con lo que no 5e ha cumplido con la ¡Jol ít ica del Plan Sectorial 

de dar preferencia a los niho~ de cinco a~os en la atenc¡6n del 

servicio de preescolar. 
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CUADRO 1 

EOUCACION PREESCOLAR 

Población, matrfcula e indices de atenc1on 
ciclos 1976-1977 a 1986-1987 {inicio de cursos) 

A nivel nacional 

rasa oe 

15 3 

e seo-
CICLO Población Matrícula larizaci6n 
ESCOLAR 4 años s "'"lñOS 4 años S af1os 4 años S años 

1976-77 2 159 62!¡ 2 099 945 336 740 271 206 15.59 12.91 

1977-78 2 196 025 2 155 933 361 057 294 277 16.44 13.64. 
1978-79 2 204 754 2 192 002 368 812 330 1119 16.72 15.07 
1979-80 2 186 227 2 196 433 369 155 484 833 16.88 22.07 
10>30-81 2 146 31Ó 2 169 172 393 092 679 527 18. 31 31 .• 32 
1;:31-82 2 121 433 1 2 139 690 516 361 859 887 24.34 40.18 
1~82-83 2 096 242 2 111 L4o ¿,¿¿, i)Ú C::?.·'· 828 32. 73 1,8.54 

b3J-84 2 079 148 2 083 610 759 730 1 133 920 36.54 54 .42 
1~34-85 2 072 554 2 067 831 890 964 1 256 531 42.98 60.76 
l~Ü~·Et: 2 109 079 2 067 1,53 1 003 437 1 377 975 47. 57 66.65 

1986-!;7 2 082 187 2 096 319 1 104 755 1 442 603 53.05 66.81 

- -FUENTE. SEP, 01 recc16n General de Programac1011, 
Dirección de Análisis y Slsten1JS de Información. 



CICLO 
F 

ESCOLAR Tata l % 

1976-77 378 295 62.22 

1977-78 407 3S1 62.15 

1978-79 405 063 S7 .92 

1979-80' S50 530 64.46 

1980~81 711 ~66 66.33 

1981-82 962 541 70.37 

1982-83 1 250 563 ]3.09 

1983~84 1 418 117 74.88 

1984-85 1 630 358* 75-~1 

1985-86 1 807 181'- 75.88 

1986-87 1 900 070 74.58 

EOUCACION PREESCOLAR 

Porcentajes de participación por control y tipo 

ciclos 1976-1977 a.1986-1987 (inicio de cursos) 

A nivel nacional 

E o E R A L * 
Esta ta 1 ;;;, 

CONAFE 't lndfgena % 

- - - - 1 180 939 

- - - 1 - 1 192 886 
i ! - - - 1 - 230 971 

- - 92 m 16.88 231 811¡ 

- - 102 828 ¡!¡ .45 21i 1 394 

- - 1 128 340 13. 25 264 018 

27 077 2. IS 134 672 10. 76 313 228 

49 029 3.45 155 292 10.95 344 582 

32 057 1.96 168 297 1 'º· 32 371 958 

37 857 2.09 181 646 10.05 423 027 

43 872 2. 30 186 211 9.80 490 353 

* lnclúye CENO! 
** Incluye DIF 
FUENTE: SEP, Dirección General de Programación, 

Dirección de Análisis y Sistemas de Información 

~articu-< i o lar 

29. 76 48 712 8.01 

25.43 SS 097 8.40 

33.03 ó3 197 9,03 

27 .14 71 644 8,38 

22.50 118 659 11.06 

19.18 143 689 J0.44 

18. 30 121 m 7.43 

18.19 130 951 6.51 

17 .32 145 179 6. 76 

17. 76 151 204 6.34 

1~.24 157 205 6. 17 

-V1 
.re-
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Aunque de cierta forma se obsc.rva que 1os servicios educativos 

que integran la educación básica (preescolar, primaria y secund!!.. 

ria} el mayor crecimiento se ha derivado en este nivel, tanto en 

lo que se ref icre u recursos económicos como se vió en. el apart!!. 

do anterior, cor10 en el crecimiento de índices de atención a la 

demanda, ya QuL! l:J atención de la población de cinco años ha ere 

cido de 40.18" 68.81 (19B2 Vs. 19871 y la de cuatro años de 24.3 

Cabe destacar sin embargo, que en 11in9uno de los aftas 

transcurridos del sexenio se han superado los. incrementos alca·n

zados en 1981 y 1982 cuando S.(! incorporaron en cada ciclo más de 

)00 mi1 niños ... Actualmente la inscripción en este último c-iclo 

escolar fu·e de 170 mil alumnos. 

En 1981 la federación absorbía el 66.~~- d:•? la ''latrlcula. los es-

tados el 22.J'.; y los particulare• el 11.1?. Para 1987 los por--

e en ta je s e am U i a ron a 7 4 ~; ~ l 9 • 2 \ y 6 • 1 ~~ • Por 1 o tunt.o c.I peso de_ 

la r:iatrícula hiJ recaído en .::1 con\.rl)t 1t.;:cit!ral. 

ticipacián ha crecido. 

Las mayore!'io tasas de crcr.ir.iicnto pror.~dio ilnual en el periodo --

1983-1987, se registraron en el iedcral formal (&.72~). indígena 

(6.69%) y en el e>talal (9.371'.) En cambio en algunos de tos --

servicios que operan directamente en conunidade~ rurales pequ~-

fias no solamente dcj~ron de crec~r. s¡no que disminuyeron suma

trícula. Lal es el ca$o de 1o~. cursos comun i to r-ios que presentó ~n -

decrcmen~o de 34.6~ en 1984-1985 cuando su cobertura bajó a 32mil 

de. los 49 mil que registró en 1983-1984. Una de las cxplica_clo,.. 

nés· de tan drástica ca7da en la atenci6n es qoe la _capa~ita~·i6n 

de lQs instructores del CON/\FE, se arnpl ió a un ano a diferencia 

de ccSmo se real izaba anteriormente que er·a en tan solo dos me-

ses. Est.a modalidad, de reciente creacióri inició sus c.urs.os en 

1981 con 13 mil alumnos en zonas rurales de 500 a 1 500 habitan

tes en las cuales la demand~ para educaci6n preescolar general-

mente era menor a 30 niños .. En la actualidad se brinda .atención 
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a 43 mil alumnos, cifra que es menor a la presentada a princi--

pios de sexenio cuando se atendió a 4~ mil alumnos., lo que dc--

muestra el aramcntc que e 1 objetivo de 11 dar prcfercnc i a en la --

atención a zonas rurales o margin.Jdo!. del p.nís 11
, se ha quedado -

so 1 o en e 1 p.a pe 1 

La rnodalidad implantada para l.J atl"nción de los grupos étnicos -

(preescolar indígena-bil ing\jc) l?S t."lr.bién un :,crvicio relativa-

mente nuevo., se. creó en 1978 cor.~o tal, pues antes de eso fecha a 

este grupo más bien sé le proporcional·~ t:o:>tellanización, para -

incorporarlo despué'.s a Ju educ.)ciOn prin\ari.J 9 coart..J.ndo de tajo 

toda la idiosincr<Jci.:t ingüística y .Jtnic.J de er.tos grupos, lo -

que hoy se pretende es br ind,:ir una cduc.:\c ión b i 1 ingüc y bic.u1 tu

ra 1 • 

El crecimiento de est,1 rnod.'11 ido;J.d t~ducot iva, r·egi:>tra un lncren.en 

~o prorncd io uoua1 de ll.; .90:{, en los ocho ttños que t ienc de operür 

mientras. que en <lCtu.-:il S.t."':)-.cnio (1']83-1987) el incremento hü sido 

de 6.69~ por lo que todavía f.:tl ta p()r atender ~egún cálculo~ de 

la SEP el so.,: de la dc~.Jndu, ya q~Jc -<ictua.lc•t..·.nte '!.e ~"tticndc o 18b 

mi 1 ni ílo s. 

Por las. tendencias obscrv<:i<l.:is en 1d demanda del nivel de prcesce_ 

lar, se prevé que la captc:1ción de C5ta scr<l cJda vez más. dificil. 

porque se tratará de poblaci6n dispcr~a, y ~arginada socialmente 

y con escasa o nula conciencia de 1~ i~port~ncia de la educación 

·preescolar en e1 desarrollo de s.us hijos. 

La. meta planteada para 1988 dé .1cuerdo al PI an Nacional de Educ~ 

ción, Cultura~ Recreación y Deporte, es. atender al 90~ de los. nJ_. 

ños de cinco años y el 47;~ a los. de cuatro, la referida a cuatro 

años se ha elevado en el ciclo escolar 1986-1987 hasta 53.05~, 

lo que ha repercutido que la atención para la edad de cinco ,años 

en e'1 mismo ciclo escolaí sea de tan sólo 68.18~ muy lejana a la 

···.: 



1!;7 

meta plante.:ida, 1o cual es explicado por una parte a la menor 

disponibilidad do? recursos del sector y por otra, que los mode-

los educativos imperantes han demostrado su íncapacidad para ca.e_ 

tar la porción rcsiduül de niños de cinco años no atendidos. 

Es importante seí\nlar que, en algunos de los problemas menciona

dos, influyen deficiencias en la asignución del servicio, obser

vables de alguna ~anera en las desviaciones entre la programa---

ción detallada y lil asignación. Por ejemplo en 1984-1985 la de.:!_ 

vlación nacional fue casi de 55'.t, lo cual quiere decir, que por 

cada 100 asignaciones que dcclar~ro11 hacer las Unidades de Servl 

cios Educativo!:. u Descentr~~l iz.:ir en tos Estados, 55 no se insta

laron o se instalaron mal.:': 

Se encontró que alqunas de lcJs c.Jus.:ts que inciden en .. esta s itua

ción, se explicun en: de~viaciones en escuelas de nueva creación 

(30 .. 7%). a que no se justificaba prograrnur nuevos s~rvicios en -

el 5lt% de tos jardines de niños en los QLle se planeó hacerlo; a 

los deficientes insumos que utilizan las Unidades de Servicios 

Educativos a Oescentr.:iliz:ir en los Estado~ y las Servicios Coor-

dinados de Educación Pública en lu programación .. Cada instancia 

que participa en el proceso de asignación de recursos introduce 

desv.iaciones de alguna manera y parece que las áreas operativas 

causan la desviación más alta, entonces tratan de corregir los -

errores vertidos en la defectuosa programaci6n .. 

Es palpable, asimismo. el desarraigo, .nusentismo y deserci6n de 

las educadoras cuando son asignadas a lugares lejanos o de difi-

cil acceso. la escasa sensibilización de los padres de familia 

en los sectores marginados, aunada a los costos que para el los -

-------* Encuesta aplicada en febrero de 1985 por la Dirección General .-· 
de Programación de la SEP. 
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imp1 ica la educación de sus hijos, 1 imita las pos ibi 1 idades· de -

utilizar el servicio. 

Si revisamos et panorama t!Statal que muestran las 32 ent.idadcs - ::.·. 

federativas del paít., nos. daremos cuenta a primera vista que --

existe una gran heterogeneidad ~n lo que a atenci6n a la dcMa~da 

en el nivel preescolar :;e rcf icrc (ver cuadro 3). 

Así tenemos que exis.ten deficiencia'5> t.:ln marcadas como es el ca

so que para el ciclo escolar 1986-1987, el cstndo de Tabasco pr.!:_ 

scnta una tasa de escclaridad de L.i rn>Jtr-ícula total de prcesolar 

de 92t, casi el doble .J Jet re9istr'adi1 en Vcracruz con i.ai-, en el 

mi smo peri o do .. 

Siendo el promedio nactonat de atención en preescolar d~ 6\~ a 

1a matrícula total en el periodo 1936-1987, las entidades que se 

ubican por debajo o igual a este promedio .. en orden de importan-

cia dc.1 menor al rn.:kyor son: Vcracruz (48) Estado de México ---

(51i'.), Tamaul ipas (52;-,¡, Micho.>c5n (53:,), Sinaloa (54'.:), Guana-

juato (56;:), Morcto~ (se:-), Conµcc.hc ($J'.'), ()ur;.tngo cHi<l<llgo -

(60%.), Coahuila, Querétoro y Distrito Federal (61~) .. 

Si realizamos es.te mismo ejercicio, pero ~1hortl en relación a la 

atenci6n de la edad de cinco a~os, enconlramos que coinciden las 

mism~s entidade5 excepto, Coahuila, Hidalgo y Que~Etaro_, pero se 

anexan ·a esta 1 ista Puebla y Jat i,sco con 65:~, mientras· .que el 

promedio de atenci6n p.:Jrü la cdeld de cinco años es de 69%. 

Al rev.í sar 1 os incrementos en la ate ne íón a la demanda total en 

el nivel de preescolar (ver cuadro 3) e¡ue las entidades han rea

l izado ·en el transcurso del presente sexenio, destacan estados·-· 

·como Baja ·california con un incremento de 55~ en la atención de 

pf-eesco1ar. Ta·basc.o con 47".<., Zacatecas con Lt2¿;, San Luis POt'Osi 

con 30%, Sonora ·y Estado de H~xico con 29~. Quintana Roo con 28~ 
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cut.ORO ·3 

COHPARACION DE LA ATENCION A LA DEMANDA CN EL NIVEL OE PREESCO· 
LAR CICLOS 1982-1983 Vs, 1986-1987 (Inicio de cursos) POR ENTI· 
DAD FEDERATIVA 

Aguase a 1 ientcs 
Baja c. fiarte 
Baja C. Sur 
Cdmpeche 
Coahulla 
Co 1 i ma 
Chiapas 
Chihuahua 
O. F. 
Dura ~go 
Guanajuato 
Guerr-ero 
Hidalgo 
Ja1 isco 
Mé)(ico 
Mfchoacán 
Mort"' Jo-:; 
~layar f t 
Nuevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Que ré ta ro 
Quintana Roo 
San L. Poto5í 
Slnaloa 
Sonora 
Taba seo 
Ta.rnau 1 i pa s 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Za ca tec.a ~ 

TOTAL 
Nac.fonal 

Ciclo escolar Ciclo escolar Incremento 
1952-1983 1986-1987 1982-83 Vs. 1986·87 

---¡¡~~~75-=-.,-~~+--~,,...-"...,..--;s'"-'-~~~-+-=-~4-'-':.-~s=-~..;_;~ 

años ~- años -Total años:>. años '· Tot.:il: años -~ .:1ños;; Total~ 

32 
44 
69 
37 
23 
28 
40 
30 
42 
4 7 
23 
l¡ 7 

l
g 
l.O 
3 1 
:...3 
14 
2B 
28 
t4 
26 
32 
40 
60 
25 
l, 6 
27 
33 
24 

7 
2~ 

32 

52 
58 
73 
56 
66 
70 
4 7 
55 
52 
52 
41 
se 
63 
~o 

1 
2~ 

?? 

IH 
b9 
l, s 
68 
Gü 
53 
44 
55 
41, 
s 1 
b2 
40 
90 
46 

42 
s 1 
7 1 
47 
45 
49 
44 
43 
47 
50 
32 

s 2 1 45 
38 
22 
33 

42 
48 
4 7 
!; 7 
~6 
48 
52 
42 
45 
39 
48 
3Z 
49 
38 

1 

1 

59 
67 
67 
49 
"4 
ó7 
u7 
55 
60 
57 
'~ 6 
70 
35 
SS 
~5 

39 
4 / 

37 
i¡5 

43 
55 
, o 

SS 
75 
54 
so 

100 
37 
49 
4 1 
48 
60 

53 

74 
85 
76 
6Q 
7fí 
SS 
70 
79 
63 
63 
66 
l:l 4 

ª" o5 
53 
66 

lH 
1104 
1 u::. 

1 

83 
51 
82 
~3 
~ 1 
84 
68 
a 1 

S'• 
78 
ov 
6~ 

66 
76 
72 
59 
b 1 
78 
68 
67 
6 1 
60 
56 
77 
60 
62 
5 1 
s 3 
58 
lS 
62 
73 
b2 
& 1 
74 
78 

7 1 
92 
S2 
65 
48 
63 
70 

61 

Z7 
23 

2 
12 
2 1 
39 
27 
2 5 
18 
10 
23 
23 
a 

33 
29 

B 
4 

23 
2 1 
15 
15 
13 
26 
35 
-6 
25 
54 
10 
lb 
1 7 
l, 1 
3 1 

21 

22 
27 

3 
13 
12 
18 
23 
24 
11 
11 
25 
26 
21 
1 5 
28 
3 1 . 5 
27 
19 
35 
16 
16 
31 
29 

9 
32 
40 
1 7 
1 ~ 
ji¡ 

- 12 
34 

20 

24 
55 

1 
12 
16 
19 
24 
21i 
¡I¡ 
10 
21¡ 
25 
15 
24 
29 
20 

4 
25 
20 
25 
15 
14 
28 
JO 

2 
29 
47 
1 3 
17 
16 
14 
42 

21 

F.UENTE: s EP. Direcc.ion General óe Prograr.iac. 1o:i1 
Dirección de Análisis y Sistenas de lnforr:ic1ción 
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Oaxaca, Nayarit y Guerrero con 25%, mientras que por otro lado -

las entidades que presentan los menores incrementos son: Baja ~~ 

fornia Sur 1%, Sinaloa con 2%, Morelos '•%, Durango 10%, Campeche 

12%, Tamaulipas 13'.l, Yucatán, Querétaro y Distrito Federal 14% e 

Hidalgo y Puebla con 53%. 

Por to que se refiere a la p.:1rtfcipación de los controles en la 

·atención a la de.mand<J de 5 años·:: en c1 nive1 de preescolar (ver 

Cuadro '4), encontramos que el federal total no varió su partici

pación, mientras que el c.st.'.ltal la aumentó en un punto porcen--

tual, mismo que perdió el cont.ro1 particular. 

Por to que hace a la situación que se poesenta en las entidades 

federativas en cuanto a l~ participación de los controlest enea~ 

tramos que para el ciclo escolar 1986-1987 existen entidades do~ 

de el peso de la federacíón ~n la atención a ta edad de cinco. -

anos es decisiva; y~ que este control absorbe hasta el 99~ como 

es Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca y otras como Campeche y. Sin!!._ 

loa 98%, Quintana Roo 97Z, Baja California Sur 96%, Querétaro, -

San Luis Potosr y Tamaul i pas 53%, y Col im.:> con 93%, en con trapa!.. 

tida las entidade~ donde ta p.:trticipi.lción <lel control estatal es 

más fuerte y que son en orden acostumbrado; Estado de México ---

(51%0, Nuevo León (32%), Tabasco (31%) Chiapas (29%), Tlaxcala 

(27%), Morelos y Baja California (23%) 

Al ver el gran peso que la federación tiene en la atención de la 

demanda en el nivel de preescolar y su nula variaci~n en el tran~ 

curso del sexeniot nos hace pensar que e1 objetivo de descentra-

1 izar la educación básica a las entidades, no se ha.cumplido. de 

manera satisfactoria. 

5.2.2 Nivel primaria 

El fndic:e·-de atcn'ción en primar la denota· un decremento al cOmpa-
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CUADRO 4 
PARTICIPACION DE LOS CONTROLES FEDERAL, ESTATAL Y PARTICULAR EN 
LA HATP.ICULA DE CINCO AílOS DE PREESCOLAR CICLOS1982-1983 Vs. 
1986-1987 (Inicio de curso) POR ENTIDAD FEDERATIVA 

1 Ciclo escololr Ciclo escolar 1 ncrementos ENTIDAD 1982-1983 1$66-1987 1982-83 Vs. 1986-t17 FEDERATIVA 
Federal Estatn 1 art 1c_;i 

ede ra 1 Esta tell IPart1c1 
federa 1 Estatal l"P"art i lar lar CUfilr 

Aguascal ientcs 99 - l 99 - 1 o - o fsaja e. Norte 58 35 7 64 25 11 6 -10 4 ~aj a e. Sur ') 7 - 3 96 - 4 - l - 1 Campee he 96 3 1 98 - 2 2 -3 1 Coahui la 83 9 8 79 1 3 8 4 4 o Colima 86 9 5 93 4 3 7 5 2 Chiapas 72 26 2 69 29 

l 
2 -3 3 o Chihuahua 63 29 s 71 24 5 8 -5 -3 D.F. 86 - 14 85 - 1 s -1 - 1 Ouran90 82 14 ! ~ 77 19 4 -5 5 o Guanaj ua to 94 3 1 3 89 6 5 -s 3 2 Guerrero 75 

1 

23 

l 2 &2 17 1 7 -6 -1 H ida 1 go 99 - \ ! 99 
1 

- 1 o - o J.l I: ::.ca 8 t 17 2 76 ,, 
2 -s 5 o Méx.ico 49 4 7 ., 

1 
... - . 2 -2 4 -2 Michoac.án 89 10 t 89 7 4 1 o - ; 3 More los 62 3¡ (, 70 25 s 8 -7 -1 Nayarit 81 17 2 85 1 3 2 " -4 o Nuevo León •s 33 22 53 3 2 15 8 - 1 -7 ··oaxac,¡:¡ ::;;, . 1 1 ~:9 - l o - o Puebla 8 1 1 3 t & 87 9 4 6 

_,. 
-2 Querétaro 91¡ . 

1 6 95 - 5 1 - -1 Quintana Roo Sb . 

1 

4 97 - 3 1 - -1 San. L. Po tos r 91 7 2 95 " 1 4 -3 -1 Sinatoa 97 2 1 S•8 - 2 1 -2 1 Sonora 80 1 ó & SJ 11 6 3 -3 o Tabasco 66 29 s 67 3 1 2 1 2 -3 Tamautipa!'.:i 92 . 8 95 - 5 3 - -3 Tlaxcala 67 32 1 

¡ 
7 1 27 2 4 -3 1 Vcrac.ruz 73 25 2 80 19 1 7 -6 -1 Yuc~atán 92 6 2 88 9 3 -4 3 1 Zaca teca-s 81 18 t 76 23 1 -5 5 o 

To ta 1 Na-
79 15 6 

' 
79 16 5 o 1 -1 cionat 

.. 

FUENTE: SEP, Di rece ión General de Progrdmac. i6n 
Direcclón de An31 is is y Sistemas. de 1nformación 
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rar el ciclo escolar 1986-87 respecto de 1982-83, disminuyendo -

en 4.2 puntos de porciento. O sen, que en estos últimos cinco -

años se ha dejado de atender anualPentc por lo menos a un 3.07z 
de este grupo de edad, que representan casi 600 r.ii1 niños; la t!!_ 

sa de decrementa que registra la ~atr7cui~ en este periodo es de 

casi 1~, contr¿is.tdndo radicülncntt~ con lit tasa de crecim,iento de 

los cinco años anteriore$ que fue dcl 1 .... 02 

De seguir estu t~ndenciu se put..~dr.• inferir, que no obstante la -

disminución en el crecimiento óc la población, en cada ciclo es

colar que inicia se dcha d~ atender m5~ nit'o~ de este grupo de -

edad ya que mientras en 1962-83 fueron 299 mil. ·en· 1986-87 son -

casi un millón 100 mil, que pilsan a engros.ar las filas del reza

go educativo, {ver cuadro S). 

Esta baja. en 1?'1 índice de atcnc ión C'I 1 a demanda obedece a varias 

circunstancias, en pri~er Jugar hily que destacar que el presu--

puesto destinado por- el sector para este nivel ha venido Siendo 

cada vez menor, como ya se apunto anteriormente, el tipo de po-

b)ación de que se trur.J., por !o general, se encuentra en locali

dades demasindo dis.pcr5as, con característica~ de difícil acceso 

tanto geográfico como cul turc,Jl. pue:s. son pool <,e iones eminentem.e~ 

te rurales -mestizas-..~ indígenas- perdida> en los montes, sie

rras, selvas, etc, económicamente marginadas y con una movilidad 

man~fiesta para a11egar5e de lo nece5ario. Lo cual trae como-"':' 

consecuencia Que el tipo de servicio educativo que requieren no 

compagine con los existentes pues entre otras cosas los ma~s--

tros no asisten regularmente al servicio, e1 calendariO escolar. 

vi.gente no responde a sus necesidades y los contc~i~os. educati-~· 

vos· son inadecuados: por ú1tirno 9 es neces.ario señalar la--dificul_ 

tad económic.a y técníca, que implica la detección de este tipo·~ 

de localidades, así como la desaparició!"I de servic.ios_ed~cat.,i_Vos 

que se han· detectado, los nuevos asentamientos hUmanos 

grado de marginación q·ue 5C es tabfecen en 1 a peri f.eria 
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CUADRO 5 
ATENCION A LA OEMANDA DE EDUCACION PRIMARIA~ REPUBLICA MEXICANA 

~ 
T o T A L 

Grupo de edad 6 - 14 años 

'Indice de Indice de 
Población Matrícula atención a 1a Constante % atención a la o 

r ~rn.c.,nda social lt~~!!?g~ po-

1977-78 lb 41ó 000 13 153 ·~&z so. 1 15.0 95.1 

1978-75 17 001 324 14 096 393 f,o '' l 15.0 97.9 
\979-80 17 554 223 1'• b12 043 83.2 b.O 98.2 

19BO-B1 18 034 628 15 231 '\b) 84.5 15.0 99.5 
1981-82 18 406 26~ 15 399 373 83.7 15.0 98.7 
1982-83 1B 690 614 15 587 3Zli 83, L¡ 15.0 98.4 

1983-84 18 881 bOO 1~ 778 478 ilJ,(, 1~.o 98.6 

19~lf1-B5 18 972 473 15 622 49b 82.3 15.0 97-3 
1985-86 18 976 067 l 15 

453 
472 Lº' .4 

i !>.C 96,4 

1;,86-87 18 91•3 770 14 594 642 79.2 15,0 94.2 

FUENTE: O i rec.c ión Ccr:cr.:i 1 de Prog rarn<ic ión., SEP 
Información de fin de cur-sos~ sulvo el cicll escolar 
\986-87 que es inicio 

" La SEP considera población demandante del nivel de primaria a aquella pobla 
ci6n· que se encuentra entre 1os 6 y los 14 años de edad y que no presenta· -
dificultades biopslcomotoras que constituyan problemas de aprendizaje. Sin 
embargo,~por lo amplio del grupo de edad, habría que sumarle al fndice obte 
nido el porcentaje corr~spondientc de niños de 11 a 14 años que terminaron
la primaria y descontarle et de la pobla.ción con dificultades de ·aprendiza
je, y aunque no hay información confiable para obtenerlos, se estima que el 
porcentaje resultante es de 15% para el total del país. Es decir, que a 
falta de datos precisos se manejará una constante de 15% que adicionado al 
indice obtenido representa el fndice de atención a la demanda potencial. 
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centros urbanos, y el desvío de recursos autor iz·ados para los -

nuevos servicio5 así como su falta o tardanza en la instalación4 

El peso del sostenimiento de este servicio educativo recae en la 

fed.eración con poco más del 72%, mientras que los gobiernos est~ 
tales cubren el 22.5 aproxin1adamente y los particulares solo· un 

poco más del 5<:. 

En lo que va del presente sexenio, la fcderac ión ha aumentado su 

peso relativo en ca!:> i un permaneciendo casi invariables en -

su participación 

Indígena y los 

los tres tipos que ofrece: 95% el general, 4 el 

cursos cornur.itarios. Es importante resaltar 

que sólo el tipo indr9ena reqistr . ..,, una tasri de crecímiento en et 

periodo, que es del s.7i, sin embargo. aun se encuentra tejos de 

representar por lo menos el 80Z de esta población. Otro aspecto 

importante es que los cursos comunitarios descendieron drástica

mente su atención a partir de 1980-31 cuando atendían a casi 250 

mil nli1os pasando a casi 100 mil para 1986-87, aunque manifiesta 

un proceso de recuperación, esto fue sin duda, también una c·ausa 

importante en e1 descenso de 1a atención u nivel nacional, que -

originó desaparición de servicios, rebasando con mucho la capac.!_ 

dad de respuesta de los responsables del <ector educativo. 

Los _gobiernos e~tatales han venido bajando su pa.rticipaci6n e~ -

el total de la atenc lór> en poco más del 1% durante el periodo -

.1982-1986, lo cual pone en entredicho la pol rtrca de descentra l..!_ 

za¿fón Iniciada en 1982 ya que era de esperarse, por lo menos, 

un lento crecimiento en su atención. 

Los particulares han mantenido su participación y en términos ab 

solutos sólo crecieron en 1 328 alumnos (ver cuadro 61 

El índice de atención a nivel nacional decreció en 4% en el pe-

rlodo 198Z-1986. 
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INDICES DE PARTICIPACIOH DE LA DEMANDA SOCIAL DE PRIMARIA 
POR CONTROL 1 TIPO DE EHSEílANZA 

Repúbl lea ttcxicaoa 
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~ 
PORCENTAJES DE PARTl(IPACIDN POR CONTROL Y T 1 PO 

F e d e r • 1 
[St.:ltc3l Particular 

Tota1 Gencr'.al COUAFE o 
r Absoluto "' Gra1.º:.l tndig.f Abs.ot uto < Absoluto i 

1s77-7e 9 270 38z 70,5 96 l 3 1 3 224 362 24 .5 ,;59 236 :i .. O 

1578-79 10 oso 026 71." 91¡ 3 3 3 343 1¡59 23,7 &72" il7S 4.8 

1:179-BD \:1 412 31~ 71. 2 911 1, 2 3 488 331 23,9 711 393 4.9 

198D"B1 10 91;; 557 71. 7 ;4 
1 

t, 

1 
2 3 568 315 23.li 747 111 4.9 

1981-82 11 D15 111 71.5 95 " 1 3 5~9 21,2 2.3,li 785 020 ;~ t ¡ l 
1982-83 11 127 072 71.4 95 " 

\ 

1 3 675 3&3 23.& 784 889 s.o 
1963-84 11 446 269 72.5 5$ 1 l.¡ 1 ) 548 444 22.5 783 765 5-D 
1;;az,-s~ '' J!¡:: ~' ~~ C' 77J, ~5 \ 4 1 3 511 ó88 22.5 761 168 4.9 

1985-8& 11 1S8 4o;; 12.•1 95 l 4 l 1 

1 
3 477 894122.5 7'ó7 173 s.1 

1~86-87 10 ai.3 612 72.3 91, 5 1 3 364 B 1 3 22. 4 786 217 5.3 

FuErHE. 01recc1on Genera\ de ?to9ramac1on.~EP 
lnform.aci6n de fin de cursos. salvo el ciclo escolar 1986-87 que es inicio. 

L,1 3tcnc.ión .:s la dcn,,nda por entid.:i.d fcderati .. ·a der.iuc-s.t.ra q·ue '5.2, 

lo Chiapas 1~. Guaniljuato, Guerrero. Qa)(aca, lab.l.sco Y T\axca1a la 

iricrcmcotaron;. 5.Jn Lui~ f"otos.í y 2:acatcc:as perrnunecieron sin ca_!!! 

bio, y c1 resto (21 ~ntid4de~ y et Distrito Federal) la dismlnu

y6 entre 1 Y 13·~: (Kíchoacán y Pucb1.J, y Bajo California Sur y e1 

Distrito fcdc.ral 1 ro~peetiV.:)rnentc). Los e~tados c.on menor. índi

ce de ate.ncl6n en 1982 (,~o.::.ju del ZO'..G} re~ultaron ser lo5 mismos 

en 195b (Campeche, Ois.trito Federal, México, Nayarit. Nuevo t:có~_ 

Y Tamaul lpas), agudizando el decremento en el Oistrito Federa\ y 

Estado de MExlco, que pasaron de 72 a 59 y de 74 a 66 rc~pe¿ti

-vament.e. 

~: Este íncrernento tiene '!>u od¡;cn en e\ ~)(Odo m<:tsi·.to de la poblacl6~ fronte
rizu a es.te c~t.ido y algunos otrC>S cercanos. 

·' ·, ~-
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De las 18 entidades que hCtn firmado c.I acuerdo de la desccntral 

zaci6n, destaca el hecho de que solo Tabasco y Tlaxcala aumenta

ron su Índice y al que al rest0 lo disminuyó (ver cuadro 7). 

CUADRO 7 
ATENCION A LA DEMMlDA SOCIAL DE EDUC/1CION PRIMARll< PCR ENTIDAD FEDERATIVll''' 

~· 
1982-83 193b-87 Diferencia 

o To t .o 1 Total i ne remen to 

roe 1 ac ion atr1cula indice 1r'osrac:-í o n 
~~1~1r ~~~ ,~~:~~~ 

o di~minu-

Entidad 6-14 años 6-14 Jños Atcnc. 6-14 año' ción 

1 

Aguase.al icntes 151 b21 125 362 83 161 334 124 422 77 -6 
Baja C. Uorte 315 42$ 262 621 83 303 914 242 436 so -3 
baja C. Sur 60 627 51, 057 89 68 986 52 584 76 -13 
Campeche 121 261 95 098 78 1 33 057 101 206 75 -3 
Coahul 1 a 435 242 3 71 486 85 436 67'1 336 045 77 -8 
Colima 99 256 35 753 86 98 4921 79 378 81 -5 
Chiapas 587 748 s;s 37S 95 

i 
59¿ 805 609 700 103 8 

Chihuahua 3; 9 50 1 470 29d 86 507 007 422 067 83 -3 
o. F. 2103 361 1:>1ii <i64 Í '- ¡ 1 ¡ > )OL ¡ 2z.¡ 1~'.J 59 -13 
Durango 352 O;>C 302 538 86 333 ú02 280 499 84 -2 
Guanajuato 87:; 301 776 194 88 862 12G 782 025 91 3 
Guerrero 617 033 599 262 97 598 6 36 587 884 98 1 
Hidalgo 41,4 23t> 392 027 88 437 190 373 577 85 -3 
Jal i seo 1236 d31 107& 880 87 1212 128 1023 618 84 -3 
México 2291 980 1707 248 74 2693 095 1 ¡·02 621 66 -8 
H.ichoacán 830 061 785 170 95 779 104 729 972 94 -1 
l'brelos 2b6 320 222 321 83 276 z¿4 201 997 73 -10 
Nayarit 215 150 170 571 79 208 412 160 632 77 -2 
NUevo León 688 038 543 104 79 711 727 !>08 836 71 -8 
Oaxaca 658 2b5 630 456 96 616 7';J6 624 079 101 5 
Puebla 949 017 784 449 83 94d 793 799 424 84 -1 
Que re taro 220 033 189 052 86 233 427 193 941¡ 83 -3 
Quintana Roo 67 653 62 158 92 92 022 74 7:31 81 -11 
San L. Potosí 1¡83 130 406 464 84 477 323 401 524 84 o 
Si na loa 540 985 464 024 86 546 683 429 2!>2 79 -7 
Sonara I¡ 13 1¡31 353 415 85 413 551 329 487 80 -5 
Tabasco 311 748 299 209 96 316 S6ii 310 920 98 2 
Tamaul ipas 520 940 413 118 79 510 271 374 298 73 -6 
Tlaxcal a 159 891 140 836 88 158 182 144 210 91 3 
Ve rae ruz 1493 646 1203 633 81 1486 355 1167 160 79 -2 
)'ucatán 276 617 238 892 86 284 11i5 238 966 84 -2 
Zacatecas 345 628 282 360 81 324 919 263 927 81 o 
Nac iona 1 8 690 614 15 587 324 33 18 943 770 lli9S4 642 79 -4 

FUENTE: D1recc1on General de Pro ramac1on g • 5EP 
*Por falta de datos confiables sobre la demanda potencial, aquí sold se p~ese~

ta el índice de atención a ta demanda social. 
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A nivel nacional 1a participación de 1u federación se incrementó 

en 1% durante el periodo 1982-1986, caso contrario de los gobie_i: 

nos estatales, mientras que los particulares permanecieron sin -

cambio. 

Cuatro entidades incrementaron su participación en el control fe 

deral por arriba de 2%, tal es e:l caso de Guerrero, Nuevo León, 

Sonora y Veracruz. t\icntras que el Distrito Federal, Ourango y 

MéxiCo la dismlnuyeron en más de lZ; un tercio de las entidodes 

permaneci6 constante. En el con trol estatal permilncc ic ron sin -

cambio cuatro entidades (Baja California Norte, Chiapas, Nayarit 

y Tlaxcat·a); Durango y México la incrementaron y el resto vi6 -

disminuida su participación (14, ya que en 12 entidades no ex~s

t:en escuelas de este control). Los particulares i.lumentaron en -

.:··· ~.%su participación en 11 entidades, mieotras el resto pcrmane-

ció constante lvcr cuadro ~J _ 

Pero en nuestro sistema educativo la atención al grupo de edad -

no gara.ntiza la permanencia ni la promoción para todos los alum

noS·, reprobando y desertando éstos del sistema desde el primer. -

año. 

La deserción total que se registra en primaria pasó de 3,.8 en el 

ciclo escolar de 1982-83 a 4.1 en 1985-66, es un incremento que 

equivale a casi 40 mil niños. La reprobación puede decirse que 

se mantuvo pues pre,Scnta una disminución del 0 .. 1%. Ambos i nd i C!, 

dores representan poco más del 14% de la matrícula total ·que equJ. 

Vate a más de 2 millones de niños. 

·Lo más grave de esta situaci6n y sintomático ~i que l~s mayores 

pOr.centajes se p·resentan en los primeros grados_. ya que 

· .. .;o·n. la deserci6n y reprobación de ¡a y 2 2 gr.ado hay poco.-más del 

total, que equivale a mSs de un millón de niñOs- en 1·os· c.!__ 

clos escolares pr•se~tados. 



CUADRO 8 

IHD ICES DE PARTICI PACI 011 DE LA DEMANDA SOCIAL DE PRIMARIA POR CONTROL Y ENTIDAD FEDERATIVA 

~ . 
198b - 198J°(inicio) o 1982 - 1~83 Diferencia 

federal tstatal Particular Federal Estatal Partícula• 
!'.airicula t Harí~ula i 1a¿~jfula % Matrícula % 

r.atrícula t Matrícula % Fe de- Esta- Par ti 
-14 ' -1 6-14 6-14 6-14 ... , 1 .. 1 ·-··· -

Ags, 113 681 91 1 398 1 10 283 8 113 866 92 - - 10 556 8 1 -· o 
B.C.N. 159 495 61 89 806 34 13 320 5 144 020 60 82 918 34 15 500 6 -1 o 1 
6.C.S, 51 511 95 - - 2 546 5 49 832 95 - - 2 752 5 o - o 
Campeche 53 542 ~B - - 1 556 2 9í 599 98 - - 1 607 2 o - o 
Coahu i J,, 284 463 76 69 794 19 17 209 5 i56 .979 76 62 378 18 18 688 6 o -1 1 
Colima 74 5511 87 7 282 8 3 m 5 68 957 87 5 910 7 4 511 6 o -1 1 
Chiapas 453 048 81 96 523 17 8 808 2 •95 001 81 104 147 17 10 552 2 o o o 
Chihuahua 301 715 64 147 605 31 20 976 5 'ªº 6oB 66 121 987 29 19 472 5 2 -2 o 
D. F. 1338 609 88 - - 1ao 075 12 1058 852 86 - - 172 307 14 -2 - 2 
Ourango 217 566 72 76 ~01 25 8 069 3 116 904 70 75 850 27 7 745 3 -2 2 o 
GuanajUato 516 616 tti 207 149 27 52 429 7 s J4 615 68 196 398 25 51 012 7 2 -2 o 
Guerrero 456 055 ¡r, 132 685 22 10 322 2 465 438 79 112 899 19 9 547 2 3 -3 o 
Hidalgo 380 850 97 - - 11 177 l l 3o2 j/2 97 - - 11 205 3 o - o 
Ja 1 isco 530 922 49 457 62, 43 90 m 6 515 262 51 410 104 40 88 252 9 2 -3 1 
México 887 997 52 743 998 44 75 253 1, eJ1 652 49 820 493 46 80 476 5 -3 2 1 
Mlchoacán 736 51,9 54 - - 118 621 6 678 5JI 93 - - 51 441 7 -1 - 1 
l'orelos 190 326 86 22 617 10 9 378 4 133 017 96 - - o 980 4 10 _, 

& 

tlayarit 151 135 89 15 907 9 J m 2 M 853 89 14 167 9 3 612 2 o o o 
N •. León 234 ,942 43 274 7!2 51 33 450 6 z:,a 797 49 226 039 44 J4 000 7 6 -7 1 
Oaxaca 622 579 99 - - 7 877 1 616 233 99 - - 7 846 1 o - o 
Puebla 522 040 67 226 94 7 29 35 462 4 5'•9 oo& 69 214 320 27 36 098 4 2 -2 o 
Querétaro 178 051 94 - - 11 001 6 Wt 103 93 - - 12 841 7 -1 - 1 
Q. Roo 60 518 97 - - 1 640 3 J2 386 97 - - 2 405 3 o - o 
S,L.P. 341 709 84 46 ü64 11 18 6~1 s 3'15 732 86 37 353 9 18 439 5 2 -2 o 
Si na loa 285, 127 61 165 389 36 13 508 3 267 928 62 145 839 34 14 485 4 1 -2 1 
Sonora 212 o63 60 123 61G 35 17 736 5 2J7 693 63 104 555 32 17 239 5 3 -3 o 
Tabasco 203 934 68 85 sos 29 9 767 3 JJ1 689 97 - - 9 231 3 29 -* o 
Tamps. 399 271 97 - - 13 847 3 360 720 96 - - 13 578 4 -1 - 1 
Tlaxcala 98 763 70 37 885 27 4 188 3 100 746 70 38 743 27 4 721 3 o o o 
Veracruz 636 878 53 537 857 45 28 598 2 6118 639 56 492 339 42 2b 182 2 3 -) o 
Yucatán 167 529 70 61 997 26 9 366 4 171 029 72 58 6JO 24 ~ 307 4 2 -2 o 
Zacateca• 224 8.12 ªº 45 898 16 11 650 4 213 553 81 39 744 15 ' 10 630 4 l -1 o 
Naéioná'1 . lll27 072 71 13 675 363 24 784 889 5 IJ843 612 72 J 364 613 23 786 217 5 1 -1 o 

FUENTE: Dirección Genel'.'al de Programac1on, SEP. J~IH2-19t 1-r1n rlfl_ r11r10nc: v 1'1oo-H7 ·1n1c10 de cursos· 
* ~ntidad~~ que a"la ffr~ de1 aCuer<lo de: Ot:~Cc11tralizaciGn clJr .. inilion ~1 SCIStcniffii ... ntu estatal, pasando los recursos a la 

fed.erac1_on. • 

., 

"' "' 
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Por grado escolar se registra un leve auncnto po-rcentua1 tanto -

para 1 a reprobación como para 1 a descrc ión, a 1 comparar 1~85-86 

con respecto a 1982-óJ (ver cuadro 9). 

CUADRO 9 

DESERCION Y REPROBACION POR GRADO EN PRIMARIA. REPUBLICA MEXICANA 

Ciclo escolar 1982-83 Ciclo e seo 1 ar 1965"86 "! eta 
p-

'"'' o Dese re ión Reprobación Oeserc íón Reprobación " e ~ 'º ~ Grado 4bso 1 u tos % Absolutos z Absolutas ' Absoluto5 % .~ .ü 

PRIMERO 185 172 5. 1 593 707 17,3 1g1 783 5.8 
SEGUNDO 107 469 3.7 334 503 11. 9 105 517 3.8 
TERCERO 94 018 3.5 2 73 34 1 10.5 96 t169 3.7 
CUARTO e 1 227 3.4 219 526 ?..4 90 166 3,7 

QUINTO 72 273 3.4 i3,b 333 7 .6 83 849 3.7 
SEXTO 5fl 818 J. 3 33 23ll l. 9 70 361 34:; 

TOT!il :;.ss 'J7 7 1.8 1 b!O 64ol w.; G 'lS 1 :.s I 1 •• 1 1 
FUENTE: D1recc1on General de ProgrumJclOí', S.EP 

r in "1~ ~ur:.LJ~ 

547 551, 17.~ 0.7 

321 351 12.1 0.1 

271 318 10.8 0.2 

225 668 9.5 0.3 

166 ~03 7-1 0.3 

32 02~11 .b 0.2 

56b 160 10.6 ·J .1 

eren-

e~a 
a/-
~j 

0.2 
0.2. 
0.3 
0.1 
0.1 

0.3 

-o. 1 

Las causas r:iás irnportdntcs que provocan est~ ~ituac.ión son varias 

Y de diferente naturaleza, entre ot1"C1'3, la falt .. ~ del ant.ecedcnle 

de preescol_ar, 'fa que poi"" lo mcno5 el 40'. de 105 niños que se -

inscriben al primer grado de primaria no cursun el nivel prcesc~ 

lar, comprobándose en estos Jos mo'.lyorcs índices de reprobac'ión -

en los priMeros grados; 1a cxístenci.:1 en el áreél rural de escue

las unitarias (un solo maestro pura iltcndcr todos los. grados), 

así como de las escuelas incompletas (que no ofrecen los 6 9ra·-

dos) se conviert-c también en una cau~a si9nific.ntiva del proble

r.'la,. pues no todos los, profe~orcs están preparados para atender 

en un aula a alur.1nos de difer-cnte griJdo, ·¡los alumnos que-.ten-':'" 

ganen su escuela hasta un grado determinado. dificilm~nt~ se -

trasladan todos a otra población que cuente con una escuela com-~ 

pleta; además. la asignación de maestros de re.cién i_ngrcso ·al 
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sistema educativo al primer grado de la enseñanza primaria, imp_!_ 

de que estos alumnos sean atendidos por profesores con experien

cia docente; por otro lado, es importante resaltar que en no po

cas comunidades rurales los padres de estos niños requieren su -

apoyo en sus labores cotidianas que representan un aporte indis

pensable para la ecomía familfar, distrayéndolos, a veces, por -

periodos rnás o menos largos, de lns actividades escolares, situa 

ci6n similar ocurre cuando la famili~ emigr~ temporalmente en -

busca de tral.Jajo; y <Junque no hay estudios precisos, lo mala alJ_ 

mentación de los alumno~~ de lilS áreas rur<".llcs es t<1mbién causa -

de su poco aprovechamiento. 

La deserción y reprobación total )'de primer grado .:i nivel naci~ 

nal denotan s.ólo el uumc:nto del 1'.('. en la dcsr.!rci6n de primer gr!_ 

A nivel de entidad feder~ 

tiva, en promedio, el ~lt de estas permancciuron co11stantes, el 

34% incrementaron entre 1 y 7 puntos de porc icnto y. sólo el 8% 

de las entidades decrementaron sus indices entre l y 22%. 

Las entidades que en 1982-83 presentaron los indices de dcser--

ción totales más bajos y permanecieron igual en 1985-86 son Pue

bla y T\axcala; los que aumcn~aron son ltidalgo y MExlco, y decr~ 

Cieron Campeche y Veracruz. En relación a la reprob~ción total 

y siguiendo la misma tónica, Jalisco y Tlaxcala permanecieron --

constantes, y solo Nuevo Le6n la decrcment6. La situaci6n ·varfa 

con los estados qu~ presentan los índices m~s altos, ya que. en -

la deserción totnl ta mayoría incrementa su porcentaje, no as1 -

con la reprobaci6n 1a cual casi. todos la disminuye_n. E1 compor

tamiento de estos indicadores dentro del primer grado es más o -

mer:-oS p·arecido, aunque resa1 tan Dnja California Norte, Col ~ma, 

·Hic.hoacán· y Sono1·a con una deserción superior al 10% del total 

de la matrícula; y Hichoücán? Oaxaca, Quint~na Roo, San Luis Po

tosí· y Yucatán donde la reprobación es superior a 22% del total• 
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Ahora bien, esto~ porcentajes no 5on mayores porque hay entida--

des con un peso absoluto en las matrículas que es decisivo y cu

yos porcentajes se ~ncuentr~n m&s o menos alrededor de l~ media 

nacional, tal es c1 caso del Distrito Ft.~dcrul. Guanajuat"o, Jal is 

co, México. Nuevo León, Puebla y Vcrocruz. entre otrilS (ver Cúa

d ro 1 O) • 

La situación anterior dernue:.tr.Jc que l¡¡s entidades rn5s perjudjca

das no solo no h¿ln n-it!jorado su situación~ sino que en .11gunas 

ésta se ha agudizado, contrariac1t:ntt~ u Ju µolític., de atender 

preferentemente a los grupos i zo1,as 015s l!e~f~vorecidas. 

De las cuatro g:cnerüciones pre-..entLldas, ~~c.: obscrvil que ta efi--

ciencia terminal disminuvc. al orincir"ir., qu('dando ~1 fín;"J1 apit ... __ 

nas 0.2~ arriLa. Es decir que pr&cticanicnte siguen egresando de 

la primarLu !¡9 niños <le 100 que 1a inici.:in se.is años antes. (ver :<· 

cuadroll). 

Esta baja en la ef¡cicnci~ oGedcce a la dcserci6n y reprobaci6n 

que '"c·omo 'r'ª se dcst.JcÓ es mayor en los. tres pr incro!t grados, y -

sobre todo en el pririero, convirtiéndo~e ;is.í en el r.layor filtro 

del siste1:1a, cual sf fuera analógicar:cnte la llave abi.crtil del 

.rezago_ ed-ucíl ti vo .. 

Los progr3m.J!. desarrollados µdr.1 atac.or es.te problema .• tale·s_ ca.

me el de- rec~pera.ción de niños con· atr-aso escolar y ros cur_s6s -

de prey~nc.ión de la reprobación, han sido insuficientes :Y s·u- co-

bertura no 1 agra impactar. De seguir esta tendencia, í-esultaÍ-á-

'prácticamente imposible que pueda llegarse al 70% GUe el Progra

ma Nacional de Educ~c ión, Cu1 t_uru~ P.ec.rcuc ión y Oc:portc. _se habí.a 

fijado como meta para el ciclo escolar 1938-39. 

Si la eficienci~1 terninal a nivel nacional es preoc~pante,_ ~ 

vel -de entidad federativa es casi alarmante, pues aún cUando 21 
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CUADRO 1 O 

INDICES DE DESERCION Y REPROBAC ION TOTAL Y PRIMER GRADO 
DE PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

IS 1982-83 1985-86 Diferencia 
To t.:i 1 1er. Grado Total ' le r. Grudo Total ler. Gr¿1do 

d 

r 

D R D R o R D R o R o R 

AgL.asca l icntes ~ s 9 14 ó 8 10 13 1 o 1 -1 
Baja C. Norte 7 ') 1 o 15 8 9 12 ló 1 o 2 1 Baja C. Sur 7 10 9 16 7 10 10 16 o o 1 o 
Campeche ., 

13 2 20 

1 
1 13 1 20 -1 o -1 o Coahui 1 a 5 8 7 14 ú ¡¡ 10 16 1 o 3 2 

Colima 7 3 11 !ft 8 8 11 15 1 o o 1 Chiapas 3 14 4 18 2 15 3 21 -1 1 -1 3 Ch (huahua 7 11 9 20 6 10 8 18 -1 -1 -1 -2 
D. F. 6 8 B 13 5 7 6 11 o -1 -2 -2 
Durango 6 12 9 19 6 11 9 19 3 -1 o o 
Guanajua to 3 11 5 17 3 11 4 17 o o -1 o 
Guerrero· 3 13 4 19 3 13 5 19 o o 1 o 
Hidalgo 1 14 1 21 

1 

3 13 

¡ 
6 21 2 -1 5 o 

Jalisco 1 5 7 6 12 5 7 6 13 o o o 1 
México 1 2 12 l 3 13 ¡, 10 5 17 2 -2 2 -2 
Mi choacán i 4 10 5 16 7 13 li: 23 3 3 7 7 P.c.-el.--::. 1 ., o e : '.~ - o Q 1!, 1 o 2 o 1 l 

1 
1 

! 
-

1 

1 1 Nayarit 3 9 5 1Ó 3 8 5 15 e -1 o -1 
IL León 

1 

5 6 7 10 5 5 7 

1 

1 o o -1 o o 
Oaxaca 3 

1 
18 4 25 j '• 17 4 24 1 -1 o -1 

Puebla 2 11 2 16 2 12 J 18 o 1 1 2 
Que ré ta ro l¡ 12 

l 
5 i9 1 ,, 12 

1 

6 

1 

19 o o l o 
Q. Roo 

1 b 16 7 25 s i5 6 23 -1 -1 -1 -2 
San L. P. s 14 7 23 5 13 8 21 o -1 1 -2 
Sinalon - 9 

l 
7 16 5 9 7 16 o o o o 

Sonora 7 

1 

9 9 1 ~ s " ¡ 11 15 1 o 2 1 
Taba~co 3 14 t 4 21 1, 1 3 5 21 1 -1 1 o 
Tamps .. 4 9 6 14 5 9 

1 
7 I~ 1 o 1 1 

Tlaxca la 1 7 2 11 1 7 1 12 o o -1 1 
Veracruz z 12 ., 

19 1 12 

1 

2 

1 

19 -1 o o o 
Yucatán 3 14 4 

) 

23 3 lZ. 5 23 o o 1 o 
Zacateca5 4 1! s 17 (, 12 10 19 2 1 5 2 
Nac iona 1 4 11 1 5 17 l. 11 6 17 o o 1 o 

1 --D = Oesc.1~c ion 
R = Reprobuc Ión 

FUE.!\iT E: .0 i l"(;;C1: i~3n Gc.r.eral de Progranac i0n, SEP. 
Fin O\.: cur~o<:. 



CUADRO 11 

EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA. REPUBLICA MEXICANA 

AMB 1 TO 
CONCEPTO 

GENERACION 1~77-78/1982-83 

1.nscripci6n total de 1er~ 
grado en 1977-78 
Ap·ro~~dos de sexto grado 
en 1982.-83 
Eficiencia tcrminul 

GENERACIOH 1978-7~/1983-84 

lnscf"ipción total de ler. 
grado en 1978-79 
Ap~obados de sexto grado 
en 1983-84 
Eficiencia terminal 

GENERACION 1979-~0/196~-65 

Inscripción total de ler. 
grado en 1979-80 
Aprobados de se><to grado 
en 1984-85 
Eficiencia ~erminal 

GENERACION 1980-81/1985-86 

Inscripción total de ter. 
grado en 1980-81 
Aprobados de sexto grado 
en 1985-86 
~ficie~c~a terminal 

Repúb1 ica Mexicana 

492 183 

717 264 
49.2 

3 838 404 

819 166 
47.4 

3 857 750 

8 75 06 9 
4 8. 6 . 

3 898 2.19 

925 314 
49.4 

FUENTE: Dirección General de Programación, SEP. 

Inicio y fin de cursos 
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entidades incremcntaror1 su porcentaje entre y 9 puntos· entre -

la primera y la ú1tirna generación, Chi.Jpas 'l Gut?rrcro que perma

necieron constantes mis Hichoac&n. Oaxaca y Vucat~n, que aument~ 

ron en uno lils dos primt!ras y tru~ la última, present.:sn índices 

de 26, 35, 37. 35 -.¡ 3~ respi:.>:ct iv.-imcntt~. 

De las entidades con Índices rn<ls alto-=-, .:lrrib.'.l de 59~:, Aguasca--

1 icntes, Baja Cwl iforniu UortC 9 Méxic.o. More los, Nuevo león y --

Tlaxcal<J la increr.ientc"lr·on cnlrc 1 y 7,~ 'l sólo Baja Ca 1 i forn ia -

Sur, Coahuila y el Distrito Federul lo decrementaron entre 1 y -

S!;. T.üf fue el ca~o del Distrito Federal que siendo el más alto 

en 1a primera generación con 71~: p.:lSÓ a 665 en la última, dejan

do este 1 uga r a los estados de More 1os 1 Nuevo León y T1 axe a la 

con 67>;. 

En.síntesis, 13 entidades se encuentron por debajo del promedio 

nacional, siendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca las más afectadas -

pue·s existe una diferencia de mis de 30 puntos de porciento en-

tre ellas)' la entidad con l.:i efícicncia ter::-iinal más alta, Jo -

cual pano de manifiesto el gr~do de atraso que experimentan en -

todos Jos sentidos. Es sintomfilico ta~bi~n que sean estas cnti-

dádes c:.on un buen número de pob1aci6n indígena e infinidad de -

mi.crolocalidades, yu. que en el servicio indígena y de cursos·co

munitari·as que son los que atienden a un buen número de esta po-

blación, la efic¡cnci~ terminal es todavía menor .. Porende, es:""-

ta-s entidades son fiel testimonio de que la política de· atender 

prioritariamente d los más desfavorecidos no ha podido llevarse 

a la práctica o de que sus efectos aún no se manifiest.ln (ver -

cuadro 12). 

Nivel medio básico. Sccunduria 

En términos absolutos cada vez se at·icnde en secundar·ia a mis 

egresados de P.rimaria, sin embargo, en términos relativos más de 



CUADROl2 

EFICIEllCIA TERMINAL Etl PRIMARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

e e ua t ro gcncrac iones) 

~ 
Gene rae 1 on Gene rae ion Generacion Gene rae ión 

1'::!77-78/ l':J7'd-79/ 1':J79-80/ 1980-81/ 
Ent dad on 1982-83 1983-81¡ 1984-85 1985-86 
Ags. 60 S9 60 61 
Baja c. N. 60 59 61 63 
Baja c. s. 60 59 59 59 
Campeche 40 34 41 41 
Coahui la 64 63 64 63 
Colima 54 49 52 51 
Chiapas 26 26 24 26 
Chihuahua 49 45 48 49 
D.F. 71 66 71 66 
Durango 47 46 48 49 
Guananuato 1,9 '•3 46 47 
Guerrero 35 34 36 35 
Hidalgo 43 42 44 46 
Jalisco 1,9 47 49 

1 
so 

México 60 61 61 62 
Hichoacán 37 31, 38 1 38 
t-'.orc!o-: ~.:: 

1 
~'.) G5 1 67 

Nayarit 53 50 54 56 
N. ·León 66 67 68 67 
Oaxaca 3S 35 33 36 
Puebla 44 45 45 46 
Q.ue.réta ro 54 1,7 54 57 
Q. Roo 38 39 44 45 
S.L.P. 46 4;, 46 47 
Si nal oa 50 51 53 52 
Sonora 59 53 57 57 
Tabasco 36 43 4 ¡ 41 
Tamps. 59 57 59 60 
Tlaxcala 60 61 63 67 
Ver·acruz 41 39 38 40 
Yucatán 34 33 36 37 
Zacatecas 39 40 43 118 

Nacional L9 47 49 49 

FUENTE: Dirección General de Programación, SEP. 

175 

Di fe rene ia 
entre la la. 
y última Ger 

I · 
3 

-1 
1 

-1 
-3 
o 
o 

-5 
z 

-z 
o 
3 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
3 
7 
1 
2 

-2 
3 
1 
7 

-1 
3 
9 
o 
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13% de éstos deja de atenderse anualmente, y en lo que V..1 del p~ 

riodo 1982-1986 se han quedado sin atención un millón 390 mil 

adolescentes pnsDndo a engrosar fas filas de una fuerza de trab!. 

jo sin calificación. 

La tasa de crecimiento de Jos egresados en 1982-86 es del 4 .. 192 

contra!itando con la del nuevo ingreso e"! secunda ria que es de ---

3.4i. para el misr.10 periodo_ Cinco aílos antes de este periodo, 

es decir, de 1977 a 1981 la sit.uación cr~1 a la inversa, pues --

mientrns la tasu de crecimiento de los cgrc!i.:idos eru de 6.31% 1 

la del nuevo ingreso fue de c.:isi el 10:;.. 

Lo anterior signífic .. -, un decremento en la otJsorción de primero -

de secundnria, y~ r;u<:" ;:.J.:;ú JL 86 .. 2.-.., .... r. :;,~~-S3 a &3.](. en el ci-

clo escolar 1986-87 (ver cuadro 13). 

CUADRO 13 

ABSORCION EN SECUNDARIA DE LOS EGRESADOS DE PRIMARIA. REPU~LICA MEXICANA 

T o T A L 
Egresados de Nuevo 1 ngreso de Absorcion de 1 
prirña ria 12 de secundaria de secundaria 

1977-78 21 7 939 ::124 4 13 75.9 

1978-79 270 712 987 753 77. 7 

1979-80 36 7 737 111 b 34 8 .1. 3 

1980-8 1 1159 221 195 929 82. o 
1981-82 555 622 350 322 s-6. 8 

1982-83 634 012 l¡03 34 2 BG.2 

1983-84 71 7 264 l¡66 909 85 .4 

198li-85 819 166 506 564 82.9 

1985-86 8 75 069 581 4 91 84.3 

1986-87 925 31 l¡ 612 168 83. 7 
FUENTE: Dirección General de P ro g r a ma e i ó n • SEP 

Fin e in i e io de -cursos 
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De seguir esta tendencia, difícilmente se podrá llegar a la Meta 

del 10011 qu" el sector se propuso para 1988. 

Este dcc.rcmcnto en 1a absnrc ión obedece a varias cau~as, la eco

nómica es dccisi·10 pues según el an.-llisis previo, el presupuesto 

pc1ri1 este nivel educativo Dajó en 7.6lt~'. en el periodo-1982-1985, 

en términos rcolc~; por otra parte, uno de los rcsu\rados del 

''Programa de Primc1r-i.i para Todos•• que '-'C dcsarrol ló en el sexe-

nio pasado. es que de un número importonte de 1oc;,I idades media

namente µc4uefias y dispersas, tlan e~tado egresando alumnos que 

por sus caractcríst ícas socioeconómicas y cu1 tura les, no pueden 

ser atendidos satisfactorianentc por los diferentes tipos de se

cundaria que se ofrt:"cc en el pLJís, qued¿¡ndo sin respuesta en fo.!. 

ma plena, todavía, el propós.íto del sector de ampliar e\ acc·e'so 

de todo!> los mexicanos a 1.:is oportunidzidc-s educativas. Otra ca~ 

sa c.Ie::.Cu\..:nt .. :::a1 c.: e~ cft:"::'.":l d~ '" -:rio;is económica sobre las fami-

lías que tienen~ sus. hijos en la escuela, pues aunado al alto -

costo de la vida, los p.:isajes. p .. 1ra el transporte, uniformes, c;ua-. 

dernos,, libros y materiales didácticos que. o;,e requieren en este 

riivel son cada vez más car-os e in~ccesibles para el salario de -

los obreros y campesinos pobres; comO resultado. los hijos de· e!. 

tas fami 1 ias se ven or i 1 lados .. , incorpor .. irse al trabajo remuneri_ 

do lo cual también es otra cau~a de la baja en la a~sorción. 

Como en 1os otros nivele~ educativos lo federación capta a poco 

máS ·de las dos tcrccr.:ls partes. tos gobiernos estatales una qui!!_-. 

ta parte y 1 os part icu 1 ar' es no 11 egan .:i. ll tender una décima parte.,. 

en los últimos añoo c!el periodo 19CZ-19!íó. 

E\ control federal casi mantuvo su índice de partiCipución en ·el 

total, pasando de 70.} en 1982-83 a 70.7;; en 1986-87 a una tasa 

de crecimiento anual de 3.65~. (n contraste, el c·ontro1 estatal. 

pas6 de 17.4 a 20.7~, a una tasa de 7.9&%; los particulares se-·

retiraron c¿:¡da vez ·más de este ncgociO pues pasaron del 12.5 ol 
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8.6%, dejando de atender a 30 mil alumnos aproximadamente cada -

ailo. 

Del tot.al de secundarias federales la niayoría s.on generales, y -

su participación dentro d"I total pasó de 65.8 a 60.6:/;; li!S téc

nicas pasaron d<?I 29.3 al 32.2 y la lelesecundaria de 4.9 a 6.2. 

Situaci6n parecid~ ocurrí6 en la~ sccundar¡as estatales, donde -

fas g"nerales pasaron de 74.9 " 66.1, l~s ticnicas de 2.6 a S.6 
y las telesecund¿¡ria:> de 22.5 a 28.3. Esto significa. que se·.as 

túa en congruencia con lil línea de .:1cción del sector, de impul-

sar el desarrollo de las secundi1rias tt._~cnicas sobre las genera-

tes; las t.asa!:> de crecimiento anuales de la!> generc1.les. federa-

les y estatales ftJe de 1 .55 y 4.6Jt respectivamente, mientras -

que la de las técnicas fue de 6.93 y 31.2oi. Sin embargo, debi

do a la carencia de estudios sobre las loca1 idades donde ·se íns

talan estas secundarias técníca5, sobre su pontencial económico 

en recursos naturales)"' humanos así como la falta de ligazón en

tre la escuela y la comunidad originan que este servicio no res

ponda a las necesidades de ta población escolar local. que la -

ven más como una educaci6n prop~d~utica que terminal (ver cuadro 

.14} • 

Las te1esecundarins federales crecieran a una tasa del 9.74%, --. 

mientras que las estatales lo hicieron a raz6n del 14.32% anual. 

S~tuaci6n· que permlti6 atender sobre todo, a localidades mis o-· 

menos di spcrsas con un número de egresados de. primaria men.or a -

tós cincue~ta~ s~n embargo, existen vari~s anomalfas en esta que 

es la más reciente modalidad de secundaria, como es .el caso de -

la falta de justificación de muchas de ellas, ya que exlstia eL 

s·ervlcio en alguna localidad cercana. es decir, que estaban den_

tro del área de influencia de una secundaria, provocando así una 

competencia desleal de servicios en perjuicio ~e la misma teles~ 
cunda~ia; muchas se han instalado donde no hay encrg1a el~ctri~a 

y a·tras donde la hay pero no reciben la señal ciue· transmite la ~ 
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1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

1981-82 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86. 

1986-87 
.. 

CUADRO 14 

INDICES DE PARTICIPACION OE LA ABSORCION EN SECUNDARIA POR CONTROL 

Y TIPO DE ENSEílAllZA. REPUBLI CA MEX !CANA 

FEDERAL 
1 

ESTATAL 1 PAl~T ICULAR 

Total ~ene· Técni T.V. Total 
Gene Téc· T.V. Total 

Gene· 

ral ca ral- nlca ra l 

Abso 1 ut o :t ~: 1 % i l•bso 1 uto % 'í " 't Absoluta t • ,, 

m sos 62. 1 68 28 4 1 132 14 7 14 .; 97 3 - 217 758 1 23.6 91 

633 279 6U 69 27 4 14ó 993 14 .~ 97.2 2.S 0.3 207481 ¡ 21.0 91 

745 542 67.1 68 28 4 166 726 15 ,e 96.6 3, 1 o. 31 199 366 l 11.9 90 

816 937 68.3 68 28 4 182 029 15 ,; 97. 3 2.5 0.2 19ó 963 1&,5 89 

914 .532 67. 7 67 29 4 239 175 17. 7 77 2 21 ¡ 196 ó 15 14 ,6 89 

986 891 70.1 66 29 5 245 959 17.:; 75 3 22 175 492 12.4 88 

1 042 056 71.0 64 31 ' 272 388 18.G 73 3 211 152 465 10.4 86 

1 073 960 71. 2 63 32 5 287 1)4 19.0 70 3 27 147 450 9.8 88 

1 131 278 71. 5 62 32 6 305 263 19. 3 69 4 27 144 950 9.2 87 

1 138 923 70, 7 61 33 6 334 170 20. 7 66 6 28 139 075 8.6 86 

Téc· 
ni ca 

l. 

9 

9 

10 

11 

11 

12 

14 

12 

13 

14 

FUENTE: Dirección General de Programación, SEP. 
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te\esecuridaria, que es \a repetidora de las Laj~s, Vcracruz para 

este estado, parte de Puebla, Hida1go y Tlaxcala y la cadena de 

IMEVISION para algunas partes de todo el país. Esto sin cantar 

la falta de adecuación de los planes y programas de. estudio, pe!.. 

sonal docente improvisado, falta de un programa preventivo y co

rrectivo del equipo e in~tal.'.lcioncs, c~tc. 

Las disparidades por entidad federativa en la absorción son rnani 

fiestas, ya que la~ mfis bajas en 1982-83, Guanajuato y Ja\ isco -

con 69% ambas. contrastan con las. in5s ultas~ Distrito Federal y 

Quintana Roo con 116 y 1\2':., resptc.tiv;imente (rebasan el 100% 

porque atienden a egresados de entidades cercanas geográficamen

te), pues L.1 diferencia '.!:s de m5s de 30"$~. 

Guanajuato sig1Je presentando una de las dbsorciones mSs bajas en 

1986-87, incluso la disminuye t!n L'., el Distrito Federal sigue -

come el más alto, i1G~. .:.J.1 ! ::::D "',"'! r~cup~ra 1 evcmente para 1986-

87 y llega 3 74%, mientras Oaxaca que habia presentado 72% en --

1982-83 disminuye a 66t en 1966-87, pasando a ocupar el Último -

1 uga r. 

Comparando estos ciclos escolares. 15 entidades se encuentran -

por debajo del promedio nacional en 1981.-83 y lo en 1986-87, en

tidades con un volumen de matrrcula superior a \a~ que se encuc~ 

tran por arriba del promedio, 26 entidades disminuyen su absor·-

ci6n entre l y 17i, Nuevo León permanece constante y sólo Guerr~ 

ro, Jal is.ca, México, San Luis Potosí y Yucatán 1 a aumentaron en

tre 2 y 5~ (ver cuadro 15). 

Al comparar ambos ciclos escotares rcsu\ ta que 29 entidades cfr.=_ 

cen el servicio con más del 50Z de recursos de \a federación y -

en solo tres, este control se encuentra por debajo de 47; de es

tos, Nuevo León es et único es.ta do del país donde el sosten imie~ 

to estatal es e 1 más fuerte, con 63% en 1982-83, ~unque 1 o baJ.6 



Cuadro 15 

ABSORCION EN SECUNDARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Ags. 
Baja c. N. 
Baja C. Sur 
Campeche 
Coahuila 
Col irna 
Chiapas 
Chihuahua 
D.F. 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Ja1 isco 
México 
Michoacán 
More los 
Naya rl t 
Huevó León 
Oaxaca 
Puebla 
Q,uer~ta ro 
Quintana Roo 
s. Luis P. 
SI na loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaul ipas 
Tlaxca\a 
verac"ruz· 
Yucatári · 
·~ca.tecas 

_Nac.iona\ 

de prima- so de· 12 de absor 
ria* secundaria ción-

13 647 
32 540 
5 750 
8 °20 

43 áa2 
9 2b2 

35 992 
51 807 

204 357 
32 922 
72 042 
54 705 
39 231 

118 679 
193 869 
ó7 625 
27 487 
20 307 
67 224 
53 418 
73 136 
18 133 
4 844 

38 734 
52 650 
40 950 
25 812 
50 120 
16 778 

109 086 
21 705 
28 398 

1 b34 012 

12 040 
31 902 
s 848 
7 8 17 

39 ó48 
8 549 

29 607 
40 54~ 

237 874 
25 521 
49 690 
41 434 
31 655 
ll2 23'< 

¡l~t) 975 
53 405 
26 853 
18 919 
61 147 
38 403 
61 454 
¡4 244 
5 408 

39 141 
46 971 
41 475 
21 919 
44 575 
14 993 
86 293 
19 OSl¡ 
22 720 

1 40ll 34¡._ 

88 
93 

102 
SS 
90 
n 
82 
78 

116 
7B 
69 
76 
81 
óS 
76 
79 
98 
93 
91 
72 
ai. 
79 

112 
101 
89 

101 
85 
89 
89 
79 
88 

ªº 
86 

1986-87 

TOTAL 

Nuevo 
Egresados ingreso 

17 356 
35 729 

b_ 923 
10 609 
50 543 
10 490 
49 886 
57 271 

214 421 
36 255 
95 543 
60 565 
47 020 

133 933 
237 462 

84 919 
31 482 
21 763 
74 4t,3 
61 042 
97 540 
;:5 073 

7 232 
49 542 
58 431 
46 796 
33 848 
53 362 
20 279 

136 511 
25 839 

13 9lt5 
34 210 
6 583 
9 011 

44 310 
9 250 

38 154 
42 115 

235 B 11 
27 879 
64 574 
47 177 
37 304 
943 520 

192 791 
62 776 
29 167 
18 si.o 
67 530 
40 579 
74 035 
18 143 
6 84~ 

53 013 
50 677 
Ll¡ 222 
27 911 
45 501 
17 7.93 

106 999 
Z3 188 
22 311 

&12 1&.; 

86 
96 
95 
83 
88 
88 
76 
74 

110 
77 
68 
78 
79 
74 
81 
74 
93 
87 
91 
66 
76 
72 
95 

107 
87 
94 
82 
85 
88 
78 
90. 
68 
84 

181 

-2 
-2 
-7 
-5 
-2 
-4 
-6 
-4 
-6 
-1 
-1 

2 
-2 

5 
5 

-5 
-5 
-6 
o 

-6 
-8 
-7 

:17 
6 

-2 
-7 
-3 
-4 
-1 
-1 

2 
-12. 

-2 

* De un ciclo escolar anterior 

32 9.21 11 
1 925 314 

~''~~~~~'-~~-'-~~-

FUENTE: Di recclón General de Programación, SEP. 
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a 567, en 1$86-87. En 18 entidades. cree.e el porcentaje fedt!rill 

ent.re l y 10;.:;, siendo Jalisco t:!l más alto; seis permanecen ~·ons

tant.es y ocho decrecen entre 1 y 10~. siendo Duraogo el más b·ajO .. 

Estos decremento~ co¡ncidcn con incrementos en e1 sostenimiento 

estc:Jta\, donde ¡9 c.nt idades incrcr:1enti'l.n su porcentaje, en parte 

debido a que en ::7 cntid.1dr..'<:;. decre.(:c el so~tenirníento particular, 

ilSÍ Dur.ango, Nayt1rit, 

zo~. 5 a 25-.. 34 n 47: 
el particular Jt.~cre.ce 

s~n Lui~ Poto5i y Sina1ua, pasan de 7 a -

)' 7 a 32.~ .• resp\.~Ct ivat~cnte, M;cntras que 

en 3. 72, l+ y 18 para las mismas entidades. 

En síntesist et ::>OStenirnicntv fedt.?rat es 111.~ioritario sobre el es 

Lcstol 1 (,;? ¡:....:i.-::.!..:';..~t;:-- ';:í··· '/0 ~,.. ".":"lirl;11, "un.a tasa de 6% anual. 

Los incrernentoo:. estat.:t\t:.~ no obcdt.~c.en i3 unci política bien defin..!., 

da sino r.iás bien a crecimientos naturales (ver cuadro t6). 

La deserción y lil reproooi'lr,,;ión promedio lt'!jos de disminuir ha au

mentado en 0.7'? y 2.4~.: rcspcctivarnc.ntc, en lo que vil del periodo 

1982-1986~ por gr;ido ~on mayc•rcc, en -=.cgun.do. ~obre todo~ 1 .. 3 y -

3. tí: . 

La deserc~6n mayor se encuentra en prir:er grndo, nueve de cada·-

cic~; la repro0aci6n en segundo, 32 de c.dd~1 100~ Esto sí g·n i f i_ e a 

que po_co más de. un Le.re.lo de 1~1 pnbi rll::.iÓf~ c~col.3-r en secundaria· 

tropieza su Crir·r~ra cd~cativa co~ alguno de e~to~ problema5. Es 

t.os índices son incluso m.5~ alt.os qut.:. los registrados en ·prima-

ria, por un mar!jen dl~ tre<;. puntos d~ porciento para la deserción 

total Y. de 17 p<'.lra la re:probación total {ver cuadro 17) .. 

La situación anterior ot)cd~ce, entre:: otr~~~ C,'1usas, a la falta ·de· 

preparación con que t.~gresan t1na Uuenú µz.rte de los alumnos de 

prir.1aria; a los múltiples 9.Jstos que debe realizar el padre de 

familia para tener"" a sus nijos en\¿¡ es.cuela y cUyo sa.lario no -

~s .. suficiente; a lil edad de estos ~dolcsce~tes que con caracte-

rísticas fami 1 iares s lrni l nres a las de ser itas buscarán i_ncorpo--
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Cuadra 16 
INDICES DE PARTICIPACION DE LA ABSORC10N EN SECUNDARIA, POR CDHTROl Y ENTIDAD FEDERATIVA 

Ags. 
¡;aja C. Nort• 
Baja C. Sur 
Caf:1)CGhe 
Coahui la 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
D. f. 
Duran90 
Guanaju.lto 
6ul!1 rcro 
Hld«lga 
Jal i'5C.ó 
rté,;icQ 
Miclwacán 
~ore los 
Ndyari t 
Nuevo León 
Oa~ac.a 
f'ucbla 
Querétaro 
Q.ulntana Roo 
San L. Poto•í 
Si na loa 
Sonora 

r.~ª"º 
Ta11111ul lpas 
T11Kcal~ 
V.racrui 
Yuc1tln 
Z.t1tetiS 

Hidonal 

1982 - 8) 1986-87 DI fe renda 

~uevo fo---¡i--de j!!ucyc,-1n·1~ de llfuevo in¡<; dejNuevo ¡;¡;;]~de uovo 1n·¡i d lfüicvo '"lt. de ¡Fedc·¡ Esta¡Partl 
~c~~c~ú· Part. r:~·~~' 10 • Part. ~~·~~'lo Put~~·~~r lo. Part. ~~·~~e~º· Par;. 3~·~~,~~ Port. ral tal- cular 

1 oso 1 a 1 105 
2 376 

246 
356 

3 993 

-3 
·1 
·2 
-7 

Federal 1 Estatal 1 Portlcolar 1 Federal 1 Estatal 1 Particular 

8 3 
9 7)4 

15 130 
5 505 
5 942 

29 soa 
6 20~ 

17 O~d 
24 921 

212 9)1 
21 441< 
27 840 
JS 595 
29 961 
36 416 
75 ~2) 
46 880 
25 056 
1) 495 
18 839 
¡6 512 
33 653 
12 44¡ 
4 604 

21 225 
JO 543 
Z5 571 
14 180 
41 797 
1im 
71 JOS 
10 596 
12 843 

986 891 

81 
47 
~ 
~ 
~ 
73 
sa 
61 
~ 

" ~ N 

" 44 
Sl 
u 
~ 
71 
31 

" ~ 87 

" ~ H 
~ 
M 
M 
h 

" H 
H 
~. 

1 017 
¡J, 387 

1 049 
5 660 
1 067 

10 474 
a 1s1 

l 757 
12 11) 
1 216 

17 617 
62 931 
1 685 

989 
38 628 

16 440 

684 
13 352 
l 298 
8 900 
5 OJO 

784 
l 9D9 
5853 
8 3)6 

245 959 

8 
45 

13 
14 
12 
35 
22 

7 
¡1, 

3 

22 
43 
J 

s 
6J 

27 

13 
34 
7 

21 
23 

5 
4 

)f 
37 
18 

1 7.89 
2 JB5 

343 
826 

4 160 
l 173 
z OJS 
6 840 

24 9-43 
Z JZO 
9 737 
4 ó23 
1 654 

za 201 
a 521 
• 640 
l 797 
4 4J5 
J 680 
1 691 

11 361 
1 8Dl 

120 
4 564 

13 130 
7 004 
2 709 
2 778 

917 
11 079 
2 6)5 
l S~I 

175 492 

11 ll 760 84 
e is 095 44 
6 6 m 96 

11 6 977 77 
11 33 441 75 
IS 7 268 79 
7 20 21¡ 1 5} 

17 Z7 67é 66 
10 z 13 92(• 90 
9 20 781 74 

20 16 39: 56 
11 i,z as:i 91 
1 35 66) 96 

34 53 60J 54 
6 105 197 55 
9 52 ICil SJ 
1 21 m 94 

24 13 816 73 
6 25 604 38 
s J9 o ¡6 96 

1a 1¡1, 6>2 60 
lJ 1& 190 69 
2 5 f,95 86 

12 23 740 45 
za 29 JSO 56 
17 29 228 66 
12 17 042 61 
6 42 941 94 
6 IS 767 89 

13 93 620 88 
14 12 610 54 
7 IZ 423 56 

12 138 923 71 

16 739 49 

1 678 19 
6 876 16 

1335 14 
14 122 37 
10 557 25 

438 1 
s 548 20 

19 796 JI 
1 813 4 

2J 2781 23 
78 012 40 
7 334 12 

4 732 1 25 
37 778 56 

19 400 1 26 

719 11 
24 952 47 
16 zS7 JZ 
10 65S 24 
8 698 31 

1 210 7 
3 698 3 
a m 37 
a 862 40 

334 170 21 

647 
3 791 
3 882 

2 t 453 
1 550 
a JB7 
z 506 
1 643 

22 6JJ 
9 )82 
3 J41 
1 634 

272 

" ºªª 1 503 
9 983 
1 953 

232 
4 )21 
s oc:; 
4 339 
2 171 
ZS60 

816 
9 681 
2 oos 
1 026 

139 075 

7 -) 
4 2 
4 1 
9 o 
7 6 

10 -5 
9 5 
9 o 
6 -10 

IJ O 
s 5 
4 1 

2) 10 
5 4 

-5 -s 
6 1 
2 2 
6 7 
4 1 

14 5 
ll 2 
3 1 
8 -9 

10 -7 
10 4 
8 .4 
6 o 
4 o 
9 5 
9 -1 
4 o 
8 1 

6 
2 
2 
2 
3 

1) 

7 
1 

1 
-J 
9 

20 
-7 

-1 

·2 
l3 
25 
l 
8 

2 
-l 
6 
3 
l 

-2 
-8 
3 

-8 

-) 

-7 
-6 
·I 

-t 1 
-1 
-4 
-1 

-22 
o 

·I 
·4 
·2 

l 

·4 
-18 
-7 
-4 
o 

-2 
-4 
·5 
•l 
·4 

FUENTE: DI rece Ion Geiieralde Pro9ramacl6n. HP. 
O> ... 
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Cuadro 11 

OESERCION Y REPROBACION POR GRADO EN SECUNDAR!~ 

REPUBLICA ME~ICANA 

Ciclo escolar 1982-83 Ciclo escolar 1935-8ó 

~ Deserción Reprobación Deserción Reprobación 

o l'>.bsoluto j ~. V-bsoluto Z. Absoluto '<'. Absoluto % 

Primero 118 ?92 8.Z 355 311 26.7 11;1 822 8.7 4141 330 29.7 

Segundo o'.:I 41,9 5.7 330 942 29.0 98 582 7.0 423 271 32. 1 

Tercero 4) üJO 1._4 188 721, 20 .1 57 859 4.8 245 764 21. 5 

TOTAL 231 041 6.3 874 977 25.7 298 263 7.0 \ \ 10 365 ~8.1 

. -FUENTE: D1recc1on Genera1 de Programación, SEP. 
Fin de curso~ 
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Di fe rene ia 

Ucset Repn 
ci6n- Mci6 

0.5 :;.o 
1.3 3.1 
0.4 1. 4 

0.7 2.4 

rarse al rnercaao uc lr-.>~ ..... ~ .... ~.-!.:,¡1r:c~qr-.!i~0 l;\ escuela; al enfrenta

miento en los contenidos educativos que sufren aquellos alumno$ 

que vienen fami 1 i.:irizados con una cnse11Bnza por áreas. de estudio 

y deben iniciar el progrnma de secundaria por ~1~í9naturas; a la 

improvisación y ful ta de preparación de una buen3 parte. del per

sc.r~l doc<~nte; a 1? folt.:1 rlv \\n;:l orlPntrl4~i'An r-rl11c-;:r.tiv~ y vOC:ilC-i~ 

na1, a 1a falta de' créditos de a1gunas niodJil ida<lcs educativas -

por pnrte de la pobluciónt como es el c.Js.o de \o!. grupos. de ex-

tensi5n, 1ds telcsecund~rias y en algunos casos de las secu~da-

rias técnic.:is, 1nucl1.:is ·1ece:::i r;iot:ivado por lu falta de profesores, 

inmueble
1 

talleres., laboratorios 1 equipo,. señ.31 televisiva, etc, 

o rezago en la instalación y equipdtní~nlo; a la fa1ta de· un se-

gulmiento escolar dirigido a pr-cv~nir y corregir estos problemas, 

·a la falta de un progr<'.lmil má~ nrnplio de becas escolares Para--·

alumnos de familias de escasos recursos, etc. 

Como ya se anotó, la deserción y la r~probüción aumentaron a ni

periodo 19B2-S5. A nivel de eritidad ~ederi vel nacional para el 

tiva, en promedio 21 entidades increme1ltaron su deserci6n, oc·ho 
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per~anecieron constantes y sólo tres la disminuyeron~ en cuanto 

a t·a. rep".'obación, 20 \a incrementaron, dos siguieron i.gua\ y 10 

la disminuyeron .. 

Los rndices nacionales soh rel.ativamente altos debido a que las 

ent.idades que cuentan con bastnnte matricul-a reg.istran indices -

superiores a est.os, sabre t.odo en la reprobaCíón. ya que Chihu.a

hua, Distrito Federal. Guanajuato, México y Veracruz presentan -

en prir.ter grado, 31%.. 39~, 32%, 31~; y 30~~ respccti_vamente, en 

1982; para 1986 siguen siendo alto~ sus índices destacando el 

Distrito federal con qOt. 

Puebla presenta el índice 

escolares. q'); en el total 

m5s bajo de deserc·ión en los dos ciclos 

y 5~ en primer 9raoo, Tlaxcala se le -
une en 1985-86 en la deserción de primero, también con 5%. Col.!_ 

ma, Hidalgo y Quintana Roo presentan el índice más b<Jjo de repr!:!_ 

baclón, total y primer grado en 1982-83 con solo 2%, sin e·mbargo, 

en 1985-86 pasan a 24i, 215; y JO'.{ de reprobación total, respect_!. 

_vairn~nte; const.ituyéndos.e en tres de la.s seis entidades. que ·incr!:... 

mentaron en más de 1J:% !.u reprobac.ión .. 

tán son las otras tres (ver -cuadro 18) 

Campeche, Jalisco y Yuc~ 

No se notan cambios significatívos en la reconv.ersi6n de estos -

indices en.las entidades que t:ienen tos rnás._altos, al co.ntra·r~o.

~e·s ·e lar-a- \a tendencia a la a.gt.Jdización, y_ mi_cntras no se ·tomen -

medidas de fondo para resolver el pro_blema y la c;isi~ e~o-n\5mica' 
persista, la deserción al sistema por incorporar.se al trabajo 

. ' 
··~usca de algún a\ ivio económico será ca~a vez más frecuente. 

ahí que la méta sustantiva que el sector formuló a efecto dé 

pl iar 11 1os _esfuerzos para disminuir \a reprobación y ·1a· deser----. 

~-i6n en la educa-cl6n primaria y securida~ia •. diversificandri: 1~~ .

.formas y mecanismos para prever el atraso escolar•• hasta 

cha se encuentra distante· de su consecuci6n .• _ 
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Cuadro 16 

INDICES DE DESERCION Y REPROBACION, TOTAL Y PRIHER GRADO DE SECUNDARIA, 
POR ENTIDAD FEOERATI VA 

1982-83 1985-86 Offerencla ·~ To tal 1cr.Grado Tot.a 1 ler.Grado Tota 1 1er.Grado 
oeser Rcpr~ Oeser- Reprcr Oescr Re pro Oeser Re pro Oeser f<epro Deser ::::r;, d ión J:>,aclCM' e16n Nción ei6n- lb.le 16n 16n- L.o r6ñ c16n-~1~ ef-<n-

Aguascal lentes 7 18 10 17 9 22 12 23 2 4 2 6 Baja c. Norte 9 27 11 27 10 30 11 31 1 3 o 4 Baja c. Sur 8 2) 10 24 8 22 9 22 o -1 -1 -2 Campee: he 6 3 7 3 7 JO 8 31 1 27 1 28 Coahul la 6 26 8 26 7 25 6 27 1 -1 o 1 co11 ... 7 2 10 2 9 24 12 24 2 22 2 22 Chiapas 7 24 a 26 7 2) 9 24 o -1 1 -2 Chihuahua a 30 11 31 10 34 12 35 2 4 1 4 D. F. 8 38 11 39 7 37 9 40 -1 -1 -2 1 Durango 7 27 10 27 10 25 12 26 3 -2 2 -1 Guanajuato 6 J 1 8 32 7 JO 9 )2 1 -1 1 o Guerrero 6 25 7 27 7 2) 9 24 1 -2 2 -3 Hf di!1go 6 2 8 2 1 6 1 21 7 22 o 19 -1 20 Jaf isco 7 16 

! 
9 IÓ o ;r ¡¡ 3:. l 15 2 16 f'léKfc.o 5 30 6 31 7 31 8 )2 2 l 2 1 Kiehoaeán 6 24 8 26 9 26 12 27 3 2 4 1 tbrelos 5 22 7 23 6 25 7 26 1 3 o 3 Mayarlt. a 17 11 1s B 16 10 17 o -1 -1 -1 Nuevo Le6n s 20 6 24 s 22 6 26 o 2 o 2 OaJtaca 7 24 9 25 10 22 12 23 3 -2 3 -2 Puebla 4 24 5 25 4 24 5 25 o o o o Q.uerétaro 5 26 7 Z6 6 28 s 28 1 2 1 2 Quintana Roo 7 2 8 2 9 30 10 ) 1 2 28 2 . 29 

San luis Po tos f 5 21 6 15 6 19 6 18 1 -2 e -1 Slnaloa 6 25 7 26 6 31 8 )2 o 6 el 6 sonora 7 27 9 29 9 30 10 32 2 3 1 J Tabasco 5 22 7 22 6 24 8 26 1 2 1 4 Tar.aul 1 pas 5 21 7 21 6 22 7 ZJ 1 1 o 2 Tlaxca la . 5 2J & 22 5 23 5 23 o o -1 1 Veracruz· ·· 5 JO 7 JO 6 28 7 28 1 -2 o -z Yuc•t&n 6 • 8 5 7 29 8 32 1 25 o 27 Zacatecas 9 19 13 18 12 18 15 19 J -1 2 1 
Maclonal 6 26 8 27 7 28 9 JO 1 2 1 3 

FUENTE: Oirec_ci6n General de Programac.i6n, SEP. Fin de cu,so~ 
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En cuatro generaciones anteriores al periodo 1982-1986, la evol~ 

c.ión de la eficiencia terminal tuvo un saldo positivo de 2%, al 

pasar de 60~ en la generación 1977-1979 a 62% en la de 1981-1983. 

Situación que no se ha mantenido en las dos generales propias de 

este periodo de estudio. pues de cada 100 alumnos inscritos en -

1982, solo aprobaron 60 el tercer grado en 1984; bajando todavía 

en· li más para la generación 1983-85 (ver cuadro 19). 

La eficiencia.termina\ en este nivel es apenas s.uperior en 10% a 

la de primttria y cuando se cornpara a nivel nacional los a.proba-

dos de tercer grado de secundaria de 1985-86 con los inscritos -

en primer grado de primaria en 1977-78, se emp;eza a constatar -

que el sistema educativo nacional es una pirámide de muy amplia 

base pero reducida cúspide, ya que. el resultado de estos dates -

es de sólo 27.3S;. Es decir, que 50lo 'l.7 de CiJda 100 niños \o--

gran egresar de la '!:>ec.uc1urJí~.:::; ~-;:~ r~pet¡f" un grado, desde su in~ 

cripción en )rimero de primar\~. 

Mientras 1os problemas de dcscrci6n y reprobaci6n conserven la -

tendencia que han ?resentado hast~ ahora, ser& ¡mposiblc elevar 

\a eflc.lencia t.crminal. Oe ah1 que la meta que se propuso el 

sector para 1988 de lleg'>r a una eficiencia de 85'.I. es ideal pero 

desgraciadamente inalcanzable~ 

El balance dela eficiencia terrriin<:tl por entidad federativa en -

siete generaciones arroja un saldo negativo, 23 ent¡dades. dismi

nuyeron ·sus índices. entre 1 y 1Gi, ~iendo Jñl isc.o, Durango, Gue

rrero, Compeche, Marcio~. Querétaro y San Luis Potosi los que r~.

gistran los decrementos más al tos, con t6, 11, 10, 9, 9, 9 Y 8% 

respectivamente. Coahui la, Col lma y Oaxaca 'conservaron s.u efi--

clencla; y sólo Baja California Sur, Distrito Federal, Quintana 

Roo, Tabasco. Tam.oul ipas y Verac.ruz \~ incrementaron en 9, 8, S, 

6, 3 y 2%, ,-,,spect ivamente. 

; .• · .•. :·,·'· 

.. 

,'•, 
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Cuadro 19 

EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA 

REPUBLICA MEXICANA 

AMBITO 
CONCEPTO 

GENERACION 1977-78/1979-80 

Inscripción total de ler. grado en 1977-78 

Aprobados de tercer grado en 1979-80 

Eficiencia terminal 

GENERACION 1978-79/1980-81 

·l_nscripción total de primer grado en 1978-79 

Aprobados de tercer grado en 1980-81 

Eficiencia terminal 

GENERACIOtl 1979-80/1981-82 

Inscripción total de primer grado en 1979-80 

Aprobados de tercer grado en 1981-82 

Eficiencia terminal 

GENERACION 1980-E1/198Z-83 

Inscripción total de primer grado en 1980-81 

Aprobados de tercer grado en 1982-83 

Eficiencia terminal 

GENERACION 1981-82/1983-84 

Inscripción total de primer grado en 1981-82 

Aprobados de tercer grado en 1983-84 

Eficiencia t.crmina! 

GENERACION 1982-83/1984-85 

_lnscri'pción total de primer grado en 1982-83 

Aprobados de tercer grado en 1984-85 

Eficiencia terminal 

.GENERACION 1983-84/1985-86 

Inscripción total de primer grado en 1983-84 

Aprobados de tercer grado en 1985-86 

E.ficlenC:ia terminal 
FUENTE: Dirección General de Programación, SEP 

lníCio y fin de cursos 
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Repúbl lea 
Mexicana 

956 368 

575 009 
60 

056 287 

613 659 

58 

142 284 

672 309 
59. 

252 895 

749 692 
60 

374 128 

855 272 

62. 

451 379 
867 012. 

60 

535 093 
899 iis 

59 
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Exísten 19 puntos de porciento entre la eficiencia más baja, San 

Luis Potosí con 49t y Nueva León que tiene la más alta con 6·az .. 
De 1 a última gene rae íón, l 3 entidad es se encucnt ran por debajo -

de la media nacional que es de 59, sobresaliendo San Luis PotoSi, 

Oistriro Federa\ y Jalisco con lt9, S~ y 53~) respectivamente·, 

aglutinando estas una cantidad significativa del total de lama-

trícula del pLtís. Tre~ entidades se encuentran en la media, Mi-

choacán, Oaxaca y Puebla; y 16 entidades ~e encuentran por arri

ba, sobresaliendo Nuevo León. Hidalgo y Nayarit con 68,. 67 y 6i(> 
re spec t ivamen te. 

No obstante las entidades con moycr eficiencia, rcsu1 tará difí-

cil que rebasen el Bo~,~ pues su tendencia -que es. similar erl to-

da~ l.::rs entidiJdes del país- hace suponer que los a1 t_ibajos que -

present'ln, apenas lleg,1ran al porcentaje más alto que alguna vez 

obtuvieron, y ninguna rebas:. e\ 79~ en est¿is siet.e generaciones 

últimas (ver cuadro 20). 

Ya se dijo que al analizar una generación seriada desde la prim~ 

ria hasta la secundaria, lo~ alumnos que: egre~.Jn do ésta (en ---

1985-86) con respecto a los. que ~e insc.ríbicron en primaria ocho 

afias antes (en 1977-78) son apenas 27, a nivel nacional. Pues ·-

bién, si solo se tomaran 1as. tre~ entidades que en primaria re-

portaron 1as eficiencias más baja!:>. se tienC! 4uc en Chiapas la -

ef~cicnct~ de .primnria-secundaria es de solo tS.OS~. 19.BOt p~r~ 

~uerrero y 16.lt% en Oaxaca. Mientras que 5¡ se toma la entidad: 

con mejor eficiencia en estos dos niveles, que es Nuevo León se 

tiene que de cada 100 niños que ingresaron a la primaria en 1977-
78, 50 egresaron de la secundaría en 1985-86, demostrando ser la 

entidad con mejor eficiencia en la educaci6n b5sica de todo el 

pa is .. 

Lo anterior pone de manifiesto, una vez má's, la realidad educa(!_ 

va en· el país, aquel las entidr;!des- más o meno·s benefi~iadas como 



Cuodro 20 

EFICIENCIA TERHINAL EN SECUNDARIA, POR ENTIDAD 
(Siete generaciones) 

Aguas ca 1 i entes 
Bojo C. Norte 
Baja C. Sur 
Campe.che 
Coahui la 
Col lma 
Chiapas 
Ch?hu.Jhw..;¡ 
O. F. 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
jal lsco 
México 
Míchoacán 
Moré los 
Nayar i t 
Nuevo León 
CM)(aca 
PueLla 
Que'rétaro 
Q.u i ntana Roo 
San L .. Potosí 
Sinalo~1 
Sonora 
Taba-seo 
Tall}aul ipas 
Tlolxcala 
Vera cruz 
Yucatán 
za ca tecas 

Nac iona 1 

61 
60 
55 
65 

l ~; 68 

1 ?i~ 
64 
58 
71 
7 l 
69 
68 
62 
71.t 
73 
69 
59 
63 
67 
52 
57 
6!t 
59 
~e 
62 
69 
59 
70 
54 

60 

bl¡ 

53 
58 
SS 
s~ 
51, 
71 

54 
57 
68 
o4 
55 
60 
61 
66 
b9 
70 
b3 
59 
65 
60 
S!i 
6G 
52 
57 
61 
65 
58 
60 
52 

58 

67 
56 
60 
55 
60 
74 
72 
54 
52 
60 
54 
62 
63 
54 
50 
59 
ti6 
68 
69 
60 
60 
61 
64 
53 
63 
58 
S:i 
63 
66 
54 
77 
66 

59 

68 
57 
65 
74 
6 J 
73 
65 
53 
J,8 
57 

''ª 63 
7S 
66 
59 
62. 
67 
77 
68 
64 
61 
61 
75 
59 
w 
61 
67 
65 
68 
62 
78 
59 
60 

76 
56 
62 
57 
61 
57 
f,() 

51, 
53 
63 
59 
65 
67 
69 
62 
61 
6º 
70 
70 
65 
68 
65 
61¡ 
67 
64 
59 
67 
66 
74 
65 
65 
61 

62 

FUENTE: Dtrec.c.ión General de Programac1on, SEP .. 

• 

65 
54 
61 
57 
63 
59 
~ ,, 
51 
51, 
57 
56 
62 
66 
55 
61 
59 
64 
57 
73 
61 
64 
61 
62 
56 
65 
57 
64 
64 
69 
62 
62 
57 
60 

60 
54 
64 
56 
62 
60 
é6 
52 
54 
53 
51, 
61 
67 
53 
62 
59 
65 
67 
68 
59 
59 
58 
57 
49 
57 
56 
64 
65 
62 
61 
64 
52 

59 
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-1 
-6 
9 

-9 
o 
o 

-2 
-2 
s 

-11 
-/¡ 

-10 
-4 

-16 
-6 
-3 
-9 
-6 
-1 

º' -4 
-9 
5 

-s 
-7 
-3 
8 
3 

-7 
2 

-6 
'-2 

-1 
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aquellas tradicionalmente marginadas, siguen presentand~, m5s o 

menos, las mismas características. al men~s en el periodo que se 

e~tá estudiando: 1977-1986 en general y 1982-1986 en particular. 
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6 2 CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre I" pl,.ne,.clón de 1,. educación bási.ca 

en Kéxico para el periodo 1982-1988, destacan una serie de con-

clusiones: 

Por lo que se refiere a las metas propuestas en el Plan Nacional 

de Educación, Cultur,., Recreación y Deporte 1984-1988, se apre-

cia que dada la situación actual del ámbito educativo en general 

estas no serán alcanzadas. 

Ya que en lo que se refiere a índices de atención a la demanda -

se planteó alcanzar un 100% en el nivel de educación básica. P.!_. 

ro al rcvisnr l:ts ~ffras C"."}rrc-::riondi!!n~e-:. .:i! ciclo 1986-1987 

aprecia Gue el promedio(!) de alenci6n es de un 82.23:;, el cual 

se 
se 

encuentra demasiado lejano de 1a meta planteada .. Por lo que es 

lógico suponer que en los dos ciclos restantes no se podrá avan

zar de forma tal que permit.J alcanzar en 1986 una. atención de --

100% en el nivel de cducac fón básica. ya que existen e ircunstan• 

cias que impiden el cumpl imicnto de l,1 meta como es que 'tos mod!._ 

tos educaticos existentes no son c~paces de poder dar atención a 

un gran número de localidades que por sus caracterTsticas geogr~ 

ficas, demográficas, econ6micas y culturales no cumplen con los 

requisitos 

educa L i vo. 

programitícos necesarios para instalar un ~erviclo -

En· lo que respecta a las metas de eficiencia terminal para lo·s -

niveles de primaria y secundaria (indicador que de afguna forma 

( 1 ) El promedio se obtuvo sumando el índice-de aten~ión para ta edad de ci"n
co años e11; preescolar con la atención de la edad 6-14 en primaria y ta.
absorcl6n de 1~ de secundaria. 
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da idea del nivel de calidad educativa), que son de 75% y 85% 
respectivamente, encontramos que la situacfón actual es de algu

na forma alarmante, ya que, estas se sitúan en un 49.4% y 59.0% 

respectivamente, las cuales no variaron en gran medida desde ha

ce cuatro generaciones escolares anteriores. Esta situa~15n que 

se presenta en este indicador es cxpl icada en gran parte por los 

•lt~s -fndiccs de reprobaci6n y deserci6n que se presentan en es

tos niveles, los cuales alcanzan porcentajes de 10.6 y 4.1 res-

pectlvament~ en el nivel primaria, destacando los dos primeros -

años de primaria que alcanzan· casi el 50% del total. Situacl6n 

que es similar a ta que se presenta en secundaria donde la dese~ 

ci6n alcanza un 8.7% en el primer año y la reprobaci6n un 32.1% 
para el segundo año. Siendo el total para el nivel de secunda-

ri.e en reproba e i6n 28. 1% y 7. Ot en deserc Ión. De cont (nuar esta 

situación los esfuerzos que se real le.en en atender a cada vez _-.

m.Ss poblaci6n demandante en el nivel de educación básica result:!_ 

ran estériles, ya que el aprovechamiento de estos servicios edu

cativos es hasta la fecha muy 1 imitada, lo que provoca una subut! 

112ación de recursos económlcos 9 materiales y humanos destinados 

a asta actividad. 

En relación con el objetivo de dar atención prioritaria a las z~ 

nas y grupos m5s desfavorecidos, se observa que la situación ed~ 

catlve que presentan las entidades del pafs en lo que: se refie~e 

a educación básica, es d.e que ha permanecido casi invariable, Y.a· 
.ciue aquél los estados que presentaban los niveles más cr1tlcos, -

como se observ6 en el último capítulo, no han logrado .avanzar dé 

forma sustancial en materia educativa, lo cual dem\Jestra. que.las 

a.ce iones encaminadas al cumpl !miento de este objetivo. no han "da;.=. 

do los resultados esperados. Algunas de las razones que expl·i--· 

c~n d.icha problem5tica.est:án referidas a la forma en que. se rea

liza la asignación de recursos, comenzando por la programación,-;. 

don~e no existen criterios diferenciados por zonas del pafs~ en 

rel.ación a SU. Situaci6n educativa Y económica, Sino que .estoS.:Se·· 
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aplican de forrit.l homogénea. con lo que se t r¿i ta de igual mane"ra 

a situ?lciones educativas distintas; por 1o que se refic're a· la -

asignación e instalación en estos p1·occsos se manifiestan fenóm.!:_ 

nos de desviación, tardiln7.a y/o fil\ tu de instalación., fllOtivados 

por aspectos de índole operativo de las áreas involucradas y por 

pre-sienes de rndo\e. sindica\ y político. 

Por \o que se refiere a\ oojctivo de dcsccntrali.:ar los scrvi--

cios de. educación b55ic.n en las cnt idades del país, acusamos que 

la ~articipaci6n de la fcderac¡6n sigue siendo en dond~ recae .el 

gran peso del sostenir.licnto de \.'1 educación biir.ica, ya que es~e

control aosorbc casi tres cu~rt~s partes de los servicios educa~ 

t i•:os- d'! c'Si.f". nivel~ [Sta situac¡ón obedece a que en las cntld~ 

des donde se hzs'' fi,~mad() lvs convenios de dcsccntra\izac:ión, los. 

gobierno~ es.tat.:Jles no ~e han re:.pan!">.übi\ izado de \os. servicios 

educat¡vos en cucsti6n, c~to se denota claramente cuando se ob-

serva la propo1·ción que en lo~ pre~upuu~~os. c~tata\es ticn~ el 

sector educ~tivo, ta cuu1 decrece en vez de ir en aumento,. esto 

es debJdo a que en 13 r.1.:lyorí.J de iiJ:·, cntidadc!) tienen que afron

tar.problenas que dem.:ind,:'.in soluc.i6o inr~cdiuta y que dada la es-

trechez de recur!>o~ de los g1."J•iict·nv~-. c~tütal e~, posterguen de m!!. 

nera indefinida su participación de formD su3t.::incial dentro del 

sector educativo~ 

Una de las razones que ex.plic.OJn la ~ituación educativo actUat ·es ·-·· 

ta politica de gasto~ la que se ha visto sujeta el sector,.dary-

de los recursos económicos de!>t inados a est"e han tenido una 

tic:a caída en términ·os reales para el periodo 1982-1986~ ya que 

presentan una tasa de crecin1icnto de -8.67~, la cual es toda.via 

menor qu#l la prcscntad.J por e\ ga!>to total fcdera.1 t lo que .de-·-.~·· 

muestra que este sector no ha sido manejado como. uno~~ los pri~ 

ritar~os, como Su[Juestamente lo define el d_iscurso oficlal. °E.n 

cuanto a. recursos econónico5o destinados a1 nivel· de educaC.i60 .:~ 

básica estos caen aún por del.tajo. de los del gasto eductitiy_o ·tO-:-
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tal, ya que presentan una tasa de -13.30:;; para el periodo 1982--

1985, lo que evidencia una equivoc.ada visión de 1os encargados -

de la p1ancaci6n educativa del proceso de enseílanza-apiendízaje, 

ya que es en este nivel donde debiese darse preferencia en cuan

to a recursos se refiere, puesto que es en el donde se genera la 

proble~5iica educativa que se agudilar& en niveles posteriores. 

Existen otras razones que expt ican en gran medid~1 1a situaci6n -

educativa actual las cuales hemos señalado con ante~loridad, fa,!_ 

taría hacer mención de una de gran importancia y que, es la cr.1-

sis ccon6míca que vive nuestro pa7s, lo ~ue ha repercut¡do en la 

agudización de lo~ problemas de reprobación y descrci6n que men

cionamos anteriormente> en una caída drástica de1 salario rea1 

de los maestros y una dcsvnlorización en s1' de todo el proceso -

·educativo k 

Por 1 o que respecta al proceso de pi anea e ión en gencr-al y 1 a ed~ 

cación e.n particular implementado durante el presente sexenio, 

podemos mencionar que continGa presentando las mismas deflcien-

cias que han caracterizado a ta planeaci6n en México, en qL•e los 

planes se real izan de un.::i formu 1~uy gencru1 e impre.ci sa, donde -

se mezclan objetivos poi íticos, con aspectos de s.atisfilcclón de 

necesidades económicas y sociales~ el de no contar con una cuan

tificación de l.:ts met.:ts para todos los objetivos, c1 de tener 

uria aplicación en un tiempo muy reducido y circunstancial, él de 

no incorporar a grandes sectores involucrados en su definición,_

ejecuci6n y evaluación y de que los refcrent~s _a la satisfa~cl6'n 

de .nece~id~des esenciales queden siempre mfis rezagados. 

Pero algo importante de mencionar es que en lo que 

1·a gran 1 imitan te de los procesos de 'planeación_ en una sociedad 

é:óino la nue'stra y, que es el de la imposlbil ldad' que se tiene 

por, parte ·del estado de man.,jar el total de las variables, que 

c~~en. ·e~ e~te proceso. Podemos afirmar que la s·i"tuac,i_.ón _ha 



196 

peorado en comparaci6n a la presentada en ·ta historia 'contem~6r( 

nea del pafs, ya que.a través de la aplicación de la polftlcas -

de corte ~rtodoxo de nuestra economfa, han dado como resul.~ado -

.e¡ue el Estado pierda importancia en el poder definir la direcc16n 

del rumbo económico y social del pafs, pasando ha fungir so.lame.!!. 

te como un agente concertador y de inducció~ de 1os diferent.es ~ 

grupos de la sociedad,. de lo Que ha resul t.ado que sea Una mino-

ría econ6mlcamente privilegiada la que defina la dirección y --

orientación del pais en perjuicio de la gran ~ayoria de mexica-

nos. 

Recomenda e i enes 

En \a elaboracién de !os p~oc~sos de planeación educativa que se 

:realicen en el pa1s en los pr6xirnos a~os se deberá contemplar c2-· 
mo requisitos indispensables para el mejoramiento de la situa--

ción educat¡va nacional los siguientes aspectos: 

El desarro11o de un nuevo enfoque de pl aneac:. ión educativa en 

el cual se priorice al individuo en general de una forma más 

lnt.egral, con lo que se supere el enfoque actual que considera 

solo como demandante de los servicios educativos.a alguna pa_.!., 

te de I• poblaci6n y en tan solo algunas etapas de su vida, 

ol.vidándose de estos cuando se encuent r.:in fuera de éstas. E!.,. 

te··nuev_o enfo~ue·debiese contemplar la int.crrelación de dive.r_ 
sos factores no s~lo de lndole cuantit•tivo y que satisfagari 

.tas neces.idadcs educativas de forma tal que sean los dife·r-en~ 

tes grupos socia.tes existentes en el país los qu·e .detel-ñiinen 

tos tipos de -educaci6n que estos requieran. 

Diseñar las estrate.gias necesarias para .que en .los procesos 

de planeaci6n educativa. en todas sus etapas ·sean involucrados .. 
los se~tor~s que participan den~·ro de est~ ~mbit~, 

·da a p.rocedlmientos de participacíón:proporc·ional 
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La creación de nuevos modelos educativos que estén orl.entados. 

a satisfacer las necesidades tanto en .localJdades ~u• no cuen 

ten con servicios educativos como en aquéllas en que Jos ser

vicios ·existentes no responden ª,sus necesidades educ;ltivas, 

con lo que se posibil itarTa el acceso a la educación de los -

grupos nJis desfavorecidos soc ioeconómicamente. Estos ·modelos 

-deberT~n contemplar como caracter1sticas .fundamentales ~n su 

.·funcionamiento los contenidos educativos, .el perfil de los -

profesores, los calendarios y horarios escolares, la relación 

escuela com~nldad y por Gltimo una serie de apoyos de Tndol~ 

económico. 

La elaboración de metodologías de programación de recursos -

educati~os de forma regional, que tomen como criterio las dl-

.ferencias socloeconómicas de las diversas regio~es del pals, 

superándose así la C:eflclencia metodológica de programar recur

sos de forma homogénea, con lo cual se favorece un desarrollo 

regional en materia educativa de manera más equil lbrada. 

Reforzar los acuerdos entre la federación y los gobiernos e~ 

tatales que permitan comprometer cada vez más la homogeneiza~ 

cíón e Incremento de los presupuestos estatales destinados al· 

ámbito educativo, con lo cual se avanzaría de una forma más -

sólida en el proceso de desc·entral lzación educativa. 

L~ elabor~ción de planes estatales de educacióri con relación. 

a una estrategia nacional de largo pl~zo que definan los obJ~ 

t 1 vos .• 1 ineamlentos, acciones y metas a cumplir en .Periodos .

de ~~di~no plazo con el fin de ir abatiendo rezagos acumul~-
dos y con ello poder alcanzar mejores niv~les educativos ~ue' 

.contribuyan a elevar la situaci6n educativa nacional. 
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El Incremento sustancial de los presupuestos destinados al 

sector educativo con lo que se logre que la particlpac16n -

de éste dentro del Producto Interno Bruto se encuentre por 

arriba de un 6%, tratando de lograr el s:;; que recomienda la 

UNESCO como relación óptima. Con lo cual se lograrfa que· -

este sector se convierta realmente como prioritar¡o en ·el 

desarrollo futuro del paTs. 
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