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I. I n t r o d u c c i ó n 

E N T R E LOS PAÍSES en vía de desar ro l lo , México ha p o d i d o sos t ene r 

u n a tasa de c rec imien to b a s t a n t e al ta , cons t an t e , p o r u n p e r í o d o d e 
t i e m p o más largo que la m a y o r í a de o t ras nac iones . A pesar d e 
ocas ionales r educc iones de la tasa —la ú l t ima h a b i e n d o o c u r r i d o e n 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 - , el i n c r e m e n t o m e d i o anua l del PIB, a p r e c i o s c o n s t a n 
tes , d e 1950 a 1 9 7 6 , fue 6.0%. C o n el c rec imien to r á p i d o d e l v o l u m e n 
de p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o y gas a pa r t i r de 1977 , el a u m e n t o del P I B 
de Méx ico se ha elevado al 8%, en un p e r í o d o en q u e la r eces ión e n 
los pa í ses desarro l lados y el e fec to de los precios m á s a l t o s de l p e t r ó 
leo en m u c h o s pa íses en desarrol lo grandes h a n ven ido a bajar d e 
m a n e r a significativa las tasas de c rec imien to prevalec ientes . 

C o m o pud ie ra esperarse, el desarrol lo m e x i c a n o a lo l a rgo de los 
ú l t i m o s t r e in t a años ha r eque r ido i n s u m o s crecientes d e m a n o d e 
obra calificada y semi calificada, en par t icu la r en la m e d i d a en q u e la 
c o m p o n e n t e indus t r ia l del PIB se ha vue l to c o n s i d e r a b l e m e n t e m á s 
g rande . Si b ien , al igual q u e en o t ros pa í ses en desarro l lo , la m a y o r í a 
de las habi l idades indust r ia les son adqui r idas en el t r aba jo m i s m o , el 
fuer te énfasis en la educac ión —un e l e m e n t o pr inc ipa l de l p r o g r a m a 
p o l í t i c o m e x i c a n o desde la Revo luc ión de 1910-1917— h a c o n t r i b u i 
d o i n d u d a b l e m e n t e a la fo rmac ión de tales habi l idades a t ravés de la 
enseñanza pr imar ia y secundar ia , el c rec imien to de la enseñanza 
t écn ica y el a p o y o p r e s t a d o a la expans ión del s is tema univers i ta r io 

* Trabajo presentado en el Seminario sobre Reformas de los sistemas de educación y 
capacitación relativos al desarrollo industrial y tecnológico, Instituto Internacional de Plani
ficación Educativa, París, 27 al 29 de octubre de 1980. Traducción del inglés por Joaquín 
Urquidi. 
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i La tasa actual de incremento de la población se registra oficialmente al 2.9% Sin 
embargo, hay evidencia proveniente de encuestas recientes de fecundidad de que es posible 
que ya haya declinado a 2.6% . 

nac iona l . El sumin i s t ro de educac ión gra tu i ta en t o d o s esos niveles 
p o r p a r t e del E s t a d o ( a u n q u e las escuelas y univers idades m a n e j a 
das p o r pa r t i cu la re s t a m b i é n h a n a u m e n t a d o en n ú m e r o y en m a t r í c u l a ) 
h a a segurado el acceso al s is tema educa t ivo de t o d o s los s e c t o r e s de 
la p o b l a c i ó n en e d a d escolar . La es tabi l idad po l í t i c a y la c o n t i n u i d a d 
de las po l í t i ca s e c o n ó m i c a s y sociales básicas h a n s ido f ac to re s 
i m p o r t a n t e s en el desarrol lo del s is tema educa t ivo y en su me jo ra 
m i e n t o c o n s t a n t e . 

N o o b s t a n t e , q u e d a n sin resolver n u m e r o s o s p r o b l e m a s m u y 
i m p o r t a n t e s . L os gastos globales en educac ión —que es p o s i b l e esti
m a r en e l o rden del 3.5 al 3.8% del PIB— es tán t o d a v í a p o r d e b a j o de 
las m e t a s fijadas p o r la U N E S C O . Si b ien la inscr ipc ión en escue las 
p r imar ias se acerca al c i en to p o r c i en to del g r u p o d e edad c o r r e s p o n 
d i e n t e e n las áreas urbanas,^ es tá m u y p o r debajo en las áreas ru ra l e s , 
en d o n d e hab i t a m á s del 40% de la p o b l a c i ó n de Méx ico , y t a n t o en 
las escuelas u r b a n a s c o m o en las rura les , la tasa de deserc ión es al ta , 
sob re t o d o en las segundas , d o n d e en la m a y o r í a d e las loca l idades 
p e q u e ñ a s (y b ien vale la p e n a r eco rda r q u e el 30% d e la p o b l a c i ó n de 
Méx ico d e 7 0 mi l lones hab i t a local idades de m e n o s de 1,000 habi
t a n t e s ) n o h a y enseñanza d isponib le m á s allá de l c u a r t o g r a d o . La 
e x p a n s i ó n de los niveles de escuela secundar ia y t écn ica ha s i d o más 
r áp ida , p e r o la inscr ipc ión es aún u n p o r c i e n t o m o d e s t o d e los 
g r u p o s d e edad co r r e spond ien t e s , y lo m i s m o se p u e d e dec i r p o r lo 
q u e r e spec ta a la educac ión super ior . E n 1 9 7 0 la i n s t rucc ión med ia 
de la fuerza de t raba jo fue de 3.5 a ñ o s , 27% d e la fuerza de t r aba jo 
n o h a b í a t e n i d o n i n g u n a in s t rucc ión , 30% h a b í a c o m p l e t a d o só lo de 
1 a 3 a ñ o s de enseñanza pr imar ia , 30% h a b í a c o m p l e t a d o d e 4 a 6 
a ñ o s , y só lo 10% h a b í a i d o más allá de la educac ión pr imar ia . 

El censo de p o b l a c i ó n de 1 9 8 0 p r o b a b l e m e n t e acusará algún 
m e j o r a m i e n t o sobre d ichos índ ices . As imismo m o s t r a r á el p r inc ip io 
de u n descenso de l c r ec imien to demográ f i co , d e b i d o a u n c a m b i o en 
las a c t i t udes en c u a n t o al t a m a ñ o de la familia j u n t o con la a d o p c i ó n 
d e u n p rog rama nac iona l de planif icación familiar. Según es t imac io 
nes rec ien tes , la tasa m e d i a nac iona l de na ta l idad ha ba jado de 4 5 p o r 
mi l e n 1 9 7 3 a u n 3 4 p o r mi l en 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , d e m o d o q u e la tasa de 
c r e c i m i e n t o demográ f i co es a c t u a l m e n t e cercana al 2 . 6 % . 1 Es to 
p r o n t o e m p e z a r á a sur t i r e fec tos sobre la d e m a n d a de p r i m e r a ins
c r ipc ión e n la e d u c a c i ó n pr imar ia , p e r o desde luego n o a fec ta rá los 
niveles educa t ivos secundar ios y super io res p o r lo m e n o s d u r a n t e dos 
decen ios . De h e c h o , la d e m a n d a social de educac ión en d i chos niveles 
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está des t inada a seguir c rec iendo r á p i d a m e n t e , a tasas de 1 0 a 15% 
p o r a ñ o o más , y es m u c h o lo q u e se t i ene q u e hacer para r e d u c i r e l 
desperd ic io en la educac ión pr imar ia rura l y para me jo ra r la cal idad 
p o r t o d o s lados . 

La fuerza de t raba jo , ca rac te r izada p o r u n coef ic iente ag regado d e 
par t i c ipac ión b a s t a n t e bajo d e a p r o x i m a d a m e n t e 27% de la p o b l a c i ó n 
del g r u p o de e d a d de 15-64 en 1 9 7 0 , 2 y n o m u c h o m á s en 1980 , y 
p r o p o r c i o n e s de par t i c ipac ión p a r t i c u l a r m e n t e bajas e n t r e l as muje 
res, c o n t i n u a r á a u m e n t a n d o a u n a tasa de cerca de 3 % a n u a l d u r a n t e 
po r lo m e n o s 12-15 años . A pesar del c r ec imien to b a s t a n t e r á p i d o del 
PIB de México , el de sempleo ab i e r to es del o r d e n del 8-10% de la 
fuerza de t r aba jo , y el s u b e m p l e o p u d i e r a afec tar ha s t a u n 45% d e 
la fuerza de t r aba jo . Para 1 9 7 0 , u n a e s t imac ión ind icó la n o u t i l i zac ión 
de p o r lo m e n o s 2 mi l lones de a ñ o s - h o m b r e d isponib les , a causa del 
d e s e m p l e o ab ie r to y el s u b e m p l e o (con inclus ión d e e m p l e o par
cial). 3 Es posible que d icha cifra sea p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s baja en 
la ac tua l idad , c o m o re su l t ado del r ec ien te c rec imien to r á p i d o del 
v o l u m e n de p r o d u c c i ó n en los sec tores m a n u f a c t u r e r o s y de la 
cons t rucc ión , en d o n d e ha surgido escasez de m a n o de o b r a , sobre 
t o d o e n los niveles semical if icados, calif icados y de d i r ecc ión , p e r o 
n o pa rece que la p a u t a p resen te de la expans ión indus t r i a l h a y a 
a f ec t ado m u c h o los p rob l emas básicos es t ruc tura les de d e s e m p l e o y 
s u b e m p l e o , y es posible q u e las cifras abso lu tas n o h a y a n d e s c e n d i d o 
s ino q u e h a y a n a u m e n t a d o a cerca de 3 mi l lones . 

La indus t r i a m a n u f a c t u r e r a y la de la cons t ruc ión , con inc lus ión 
del p e t r ó l e o y la mine r í a , r e p r e s e n t a r o n en 1970 el 34% del P IB , en 
c o m p a r a c i ó n con 27% en 1 9 5 0 , y en 1980 h a n s u b i d o a cerca del 
4 0 % . 4 Sin e m b a r g o , aquel los sec tores e m p l e a r o n en 1970 só lo el 26% 
de la fuerza de t r aba jo . A u n q u e la agr icul tura creció r á p i d a m e n t e , al 
m e n o s has ta 1 9 6 5 - 1 9 7 0 , n o fue capaz , d e b i d o p r i n c ip a lmen te a 
factores es t ruc tura les viejos y a la mecan izac ión de la agr icu l tura 
comerc ia l m o d e r n a , de r e t ene r la c rec ien te fuerza de t raba jo rura l , 
con el r e su l t ado de que la migrac ión de m i e m b r o s jóvenes de la fuer
za de t raba jo hacia las áreas u r b a n a s y hacia los Es t ados U n i d o s (en 
su m a y o r pa r t e c o m o m a n o de o b r a " i n d o c u m e n t a d a " ) ha prosegui
d o a pa so r á p i d o . Los sec tores de servicio y de c o m e r c i o , t a n t o los 
m o d e r n o s c o m o los informales , h a n abso rb ido p o r s u p u e s t o vastas 
can t idades de m a n o de obra , y h o y d í a abso rben cerca del 32% de 

2 Francisco Alba, La población de México: evolución y dilemas. México, El Colegio de 
México, 1979, 2a. edición, p. 101, cuadro 6.2. 

3 V. L. Urquidi, "Empleo v explosión demográfica". Demografía y Economía, Vol. 
VIII, Núm. 2, 1974, pp. 148-149. 

4 Francisco Alba, op. cit., p. 105, cuadro 6.3. 
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la fuerza de t raba jo a p a r e n t e m e n t e emp leada , i nc luyéndose e n ella 
al s u b e m p l e o u r b a n o y al " a u t o s u b e m p l e o " informal . Los t r a b a j a d o 
res migra to r ios p roven ien t e s d e áreas rura les son p r e d o m i n a n t e m e n t e 
pe r sonas de niveles educa t ivos bajos, y rara vez h a n c o m p l e t a d o la 
i n s t rucc ión p r imar ia . Su ba jo nivel de habi l idades los lleva lóg ica y 
n a t u r a l m e n t e r u m b o a los e m p l e o s m á s m a l pagados pa ra l a m a n o 
de o b r a n o calificada ( p o r e j emplo en la indus t r ia de la c o n s t r u c c i ó n 
y en los servicios in formales ) . En el r a m o m a n u f a c t u r e r o , los r equ i 
s i tos p a r a el ingreso h a n i d o a u m e n t a n d o , has ta la exc lus ión d e los 
m i g r a n t e s d e b i d o a sus bajos niveles educa t ivos y de c a p a c i t a c i ó n . 

L o an t e r i o r a y u d a ta l vez a expl icar el c o n t e x t o global en el q u e 
h o y d í a es tá co locada la enseñanza técn ica en México . P u e d e ve r se n o 
s o l a m e n t e c o m o u n m e d i o p a r a ad ies t ra r u n a fuerza de t r aba jo fu tu ra 
pa ra e m p l e o s me jo res y pa ra satisfacer los requis i tos d e la i n d u s t r i a y 
los servicios m o d e r n o s , s ino q u e , t a m b i é n en vista de la a l ta t a sa de 
c r e c i m i e n t o de la pob lac ión en e d a d escolar , c o m o u n m e d i o para 
m a n t e n e r c ie r tos g rupos d e edad p o r u n p e r í o d o m á s la rgo en el 
s i s tema e d u c a t i v o y fuera d e la fuerza de t rabajo o del d e s e m p l e o 
a b i e r t o , 5 a la p a r q u e t a m b i é n induc i r los a seguir canales educa t i vos 
t e rmina le s en lugar de t r a t a r de c o n t i n u a r a s cend i endo a los niveles 
m á s e levados de e d u c a c i ó n . 

E n la ac tua l idad se hace u n esfuerzo pa ra re lac ionar el desa r ro l lo 
del s i s tema educa t ivo con las neces idades p robab les de desa r ro l lo del 
p a í s , p e r o n o es m u c h o lo q u e se h a p rog re sado en el e s t u d i o d e l p r o 
b l e m a , m u c h o m e n o s en def ini r la f u t u r a o r i en t ac ión del s e c t o r edu
ca t ivo . 

Se expl icarán a c o n t i n u a c i ó n la na tu ra l eza y el c r e c i m i e n t o del 
s is tema de enseñanza t écn ica , con a lgunos c o m e n t a r i o s s o b r e su 
eficacia as í c o m o su significación g l o b a l . 6 

II. El desarrollo reciente de la educación técnica e n México 

C o m o se a f i rmó con an t e r io r idad , el s i s tema educa t ivo de M é x i c o 
se ha ven ido desa r ro l l ando d e m a n e r a c o n s t a n t e en los ú l t i m o s dece
n ios , y a u n paso m u c h o m á s e levado q u e el c r ec imien to demográ f i co 
( q u e a su vez evo luc iona a u n a tasa a l t a ) . A pa r t i r de 1 9 7 0 , las po l í t i 
cas del g o b i e r n o han s ido dirigidas d e m a n e r a m á s in t ensa hacia 
obje t ivos cuan t i t a t i vos y cual i ta t ivos . La inscr ipc ión t o t a l en el 

5 En México no existe seguro contra el desempleo. 
6 Agradezco mucho al Dr. Jorge Padua, del Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio 

de México, la ayuda que me prestó en la preparación de las siguientes dos secciones. 
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sistema e d u c a t i v o 7 se incrementó 50% entre 1 9 7 0 y 1 9 7 8 , d e 
1 1 , 5 3 8 , 0 0 0 a 1 7 , 3 3 1 , 0 0 0 , a una tasa media anual de 5.2% (véase e l 
cuadro 1). Sin embargo, aunque el 72.5% de la inscripción total e n 
1978 correspondía a la educación primaria, el a u m e n t o en este 
nivel fue de só lo 36% respecto al de 1 9 7 0 , a una tasa media anual d e 
3.9%; mientras que la educación secundaria básica, que inc luye escue
las técnicas y comprende el 13% de la inscripción total , ascendió 
109% (9.7% anualmente) , la educación media terminal (un p e q u e ñ o 
porc iento del tota l ) aumentó 121% (10.4% al año) , la educac ión 
media superior creció 157% (12.5% al año) , la inscripción e n escuelas 
normales ascendió 181 % (13.8% anualmente) , y la educación superior 
en todas sus formas incrementó su inscripción en 124 % ( 1 0 . 6 % al año) . 
L o que resulta ser de significación es que , a medida que la inscripción 
en instrucción primaria se ha aproximado a niveles bastante altos, su 
tasa media de crecimiento anual ha sido, entre 1 9 7 0 y 1 9 7 8 , de 
só lo 2.9%, en tanto que la tasa anual en la secundaria básica (incluida 
la técnica) , la educación media superior, las ecuelas normales y la 
educación superior han variado de 9 a casi 14%. Por supuesto que 
todas dichas tasas de incremento t ienen que ser evaluadas c o n reser
vas en vista de las altas tasas de deserción, incluso la que se registra 
a nivel universitario. 

El sistema de educación técnica de México t iene sus or ígenes en las 
escuelas de artes y of ic ios del siglo X I X (algunas de las cuales todavía 
ex is ten) . A principios de los años 1 9 2 0 fueron creadas varias escuelas 
técnicas, inclusive escuelas agrícolas, en busca de formación e n 
ingeniería y construcción, y en 1 9 3 2 fueron establecidas escuelas 
técnicas posprimarias. En 1937 se estableció el Instituto Pol i técnico 
Nacional , m i s m o que abarcaba las escuelas secundarias básicas 
prevocacionales y las escuelas técnicas de nivel medio superior o 
vocacionales, y varias escuelas profesionales de nivel universitario. El 
Inst i tuto Pol i técnico también tenía la finalidad de contrarrestar las 
tendencias tradicionales de la Universidad Nacional (humanidades, 
derecho, medic ina) y de contribuir a las necesidades de una sociedad 

7 La estructura del sistema educativo mexicano es como sigue: 
Enseñanza preescolar, de 3 a 5 años de edad (muy limitada en su alcance). 
Enseñanza primaria, de 6-7 a 11-12 años de edad, seis años. 
Enseñanza media básica (con inclusión de la técnica), de 12-13 a 14-15 años de edad, 
tres años. 

Enseñanza media superior ("preparatoria", vocacional, técnica, terminal, etc.), gene
ralmente tres años, de 15-16 a 17-18 años de edad. 

Enseñanza normal (enseñanza para maestros), a cuatro niveles: secundaria, postse-
cundaria, licenciatura y postgrado. 

Enseñanza universitaria de licenciatura (o sus equivalentes en institutos tecnológicos 
regionales y otros), cuatro a cinco años. 

Enseñanza universitaria de postgrado, dos a cuatro años. 



Cuadro 1 

México: inscripción (matrícula) en el sistema educativo, 1970/1971, 1975/1976 y 1978/1979. 

Nivel de 1970/1971 1975/1976 1978/1979 Incremento porcentual Tasa media de 
Fdueaeifin MÍ 1p<? % S e T : incremento 

Educación (miles) (miles) M l i e ° total 1970-1975 1970-1978 1970-1978 

1. Preprimaria 400.1 537.1 659.0 3.8 34.2 64.7 6.4 

2. Primaria 9248.2 11461.4 12560.0 72.5 23.9 35.8 3.9 

3. Primaria terminal 147.8 243.1 246.9 1.4 64.5 67.1 6.6 

4. Secundaria básica 1102. 2 1898.0 2305. 0 13. 3 72.2 .1.09. 1 9.7 

5. Secundaria terminal 33.9 78.4 74.9 0.4 131.6 121.3 10.4 

6. Media superior 279.5 618.0 719.0 4.2 121.1 157.3 12.5 

7. Normal 55.9 111.5 157.0 0.9 99.3 180.7 13.8 

8. Superior 271.3 543.1 609.1 3.5 100.2 124.5 10.6 
T o t a l e s 11538.9 15490.6 17330.9 100.0 34.3 50.2 5.2 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, México. 
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en proceso de industrialización, por cierto con muchísima previsión. 
(La Universidad Nacional hubo de desarrollar más tarde sus carreras 
profesionales científicas, de ingeniería, y económicas y sociales). 

En 1958, la Secretaría de Educación Pública creó una subsecre
taría para la Educación Técnica y Superior, y adoptó en sus progra
mas el concepto de "educación técnica", además de la educación 
secundaria básica tradicional. En 1967-1969 se creó un sistema de 
escuelas técnicas agropecuarias. En 1970, bajo la administración del 
presidente Echeverría, se dio fuerte impulso a la educación técnica y 
se tomaron medidas organizativas necesarias a alto nivel en la Secreta
ría de Educación, de manera que la educación técnica en todos sus 
niveles habría de ser promovida de manera efectiva, como se verá 
más adelante. En 1975, bajo la misma administración, se estableció 
un Consejo Nacional para el Sistema de Educación Técnica , paralelo 
al Consejo Nacional de Educación, para coordinar y promover 
actividades de educación técnica en los sectores de educación secun
daria y superior. En el régimen del presidente López Portillo se ha 
dado fuerte énfasis adicional a la educación técnica, con creciente 
diversificación y descentralización regional, y en la Secretaría se 
estableció una subsecretaría para la Educación Superior y la Investi
gación Científica. 

Para 1970 un subsistema bastante complejo de escuelas técnic.as 
había empezado a tener existencia, comprendiendo principalmente a 
unas 102 escuelas secundarias industriales (básicas), 87 escuelas 
secundarias agropecuarias (básicas), 27 escuelas de capacitación 
industrial, 25 escuelas de nivel medio superior (es decir, que condu
cen a la educación superior), 10 escuelas de nivel medio superior 
" terminales" y 25 escuelas y centros para la educación técnica a 
nivel superior (institutos tecnológicos regionales y escuelas profesio
nales del Instituto Politécnico Nacional que imparten enseftanza en 
ingeniería, etc.). (Véase el cuadro 2.) 

La mayor parte del estudiantado está en las escuelas secundarias 
industriales, en las que se ofrece una amplia gama de especialidades. 
La mayoría de los alumnos inscritos se encuentra en capacitación 
secretarial, electricidad, disefto industrial, manufactura del vestido, 
mecánica automotriz, electrónica, operaciones de taller de maquina
ria, soldadura y herrería, carpintería y contabilidad, particularmente 
en las primeras tres. En las escuelas agropecuarias, es baja la propor
ción de estudiantes en especialidades fuera de la agricultura y la 
ganadería · por ejemplo, hay pocos en silvicultura, fruticultura, 
industrias rurales, etc. 

Las escuelas técnicas secundarias de nivel medio superior, en su 
mayor parte manejadas por el Instituto Politécnico Nacional, pero 



Cuadro 2 

M~xico: Crecimiento del sist... de educaciÓn técnica, 1970-1978 

1970/1971 1978/1979 Incr_ento Tasa media anual Tipo y nivel 
~rcentu.l da incr.ento de escuela Namero de NOmero de , del 

escuel.s inscripciÓn escuel.s inscripciÓn total 1970-1978 1970-1978 

1- Centros de 
capacitaciÓn 27 21 8U 13 27 067 3.3 24.1 2.7 

2. Secundaria bAsica 189 84 852 1032 446 966 54.7 426.8 23.1 
Agropecuaria 87 16 816 734 192 998 23.6 1047 .7 35.7 
Industrial 102 68 036 266 246 665 30.2 262.6 17.5 
Pesca 32 7 303 0.9 

3. Nivel .edio 
superior 25 62 401 250 213 584 26.2 242.3 16.6 

4. Nivel .edio supe-
rior terminal 10 1 312 4l 19 376 2.4 1376.8 40.0 

5. EducaciÓn superior 25 45 051 80 109 295 13.4 142.6 U.7 

T o t a 1 e s 276 215 427 1436 8~6 288 100.0 278.9 18.1 

Fuente: Secretaria de EducaciÓn PdbUca, México. 
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con c rec ien te n ú m e r o de escuelas admin i s t r adas p o r la S e c r e t a r í a 
de E d u c a c i ó n Públ ica , ofrecen especial ización en mecán i ca , e l e c t r ó 
nica, e lec t r ic idad , especia l idades a u t o m o t r i c e s , q u í m i c a y o t r o s 
c a m p o s , así c o m o t a m b i é n en pesca e indus t r ias m a r i n a s . Es de 
s u p o n e r q u e los e s tud ian te s q u e egresan de d ichas escuelas p u e d e n ir 
d i r e c t a m e n t e a e m p l e o s indus t r ia les , p e r o en la p rác t i ca u n a fuer te 
p r o p o r c i ó n pasa a cursos d e nivel univers i ta r io . 

D u r a n t e el p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 8 , la inscr ipc ión en las escue las 
t écn icas secundar ias básicas (más del 50% d e t o d a la i n s c r i p c i ó n en la 
e d u c a c i ó n t écn ica ) ascend ió m á s de c u a t r o veces , o sea u n a m e d i a de 
2 3 . 1 % al a ñ o ; y la e d u c a c i ó n secundar ia t écn ica de s e g u n d a e t apa 
se elevó p o r u n fac to de 2 .4 (véase el c u a d r o 2 ) . Es te es el r e s u l t a d o 
p r i n c i p a l m e n t e del p r o g r a m a de e x p a n s i ó n p a t r o c i n a d o d i r e c t a m e n t e 
p o r la Secre ta r í a de E d u c a c i ó n , en gran p a r t e fuera de la C i u d a d de 
Méx ico . 

H u b o u n i n c r e m e n t o de 13 veces en la inscr ipc ión en escue las 
técn icas t e rmina les d e nivel m e d i o super io r , p e r o la p r o p o r c i ó n 
r ep re sen t ada en el t o t a l p o r es te t i p o de e d u c a c i ó n n o fue significati
va. T a m b i é n se desar ro l ló la inscr ipc ión en i n s t i t u t o s y escue las técn i 
cas d e nivel univers i ta r io , con u n i n c r e m e n t o d e 142%. E n c a m b i o , 
casi n o sobrev ino n i n g ú n c r ec imien to en las escuelas d e capac i t ac ión 
indus t r i a l —apenas el 24%. El i n c r e m e n t o en la insc r ipc ión g loba l en 
la e d u c a c i ó n t écn ica fue de 279%, o sea u n a m e d i a de 18 .1% al a ñ o . 

En cifras abso lu tas , la e x p a n s i ó n en el n ú m e r o de escuelas y en la 
inscr ipc ión en las escuelas secundar ias agr ícolas fue la m á s significa
tiva. Para 1 9 7 8 h a b í a 7 3 4 escuelas de es te t i p o , en c o m p a r a c i ó n con 
8 7 en 1970 , y el a l u m n a d o h a b í a a u m e n t a d o de 1 7 , 0 0 0 a 1 9 3 , 0 0 0 . 
(Véase el c u a d r o 2 . ) El n ú m e r o de escuelas técn icas indus t r i a l e s se 
elevó de 102 a 2 6 6 , con a u m e n t o de la inscr ipc ión de 6 8 , 0 0 0 a 
2 4 7 , 0 0 0 ; sin e m b a r g o , d e b e recordarse q u e este t i p o d e escuela 
i nc luye capac i tac ión secretar ia l , en la q u e la inscr ipc ión fue de 
4 6 , 0 0 0 en 1 9 7 8 . 

La e d u c a c i ó n supe r io r en las áreas t écn icas , a t ravés del I n s t i t u t o 
Po l i t écn ico y los i n s t i t u t o s t ecno lóg icos regionales y o t r o s en m u 
chas p a r t e s de Méx ico , es el i n t e n t o obv io de sat isfacer las d e m a n d a s 
de u n a e c o n o m í a en p r o c e s o r á p i d o de indus t r ia l izac ión , m e d i a n t e la 
f o rmac ión d e ingenieros indus t r ia les , q u í m i c o s , e l ec t rón i cos y 
m e c á n i c o s y m u c h a s o t r a s especia l idades de la ingenier ía . I nc luye 
t a m b i é n admin i s t r ac ión de empresas , c o n t a d u r í a , a r q u i t e c t u r a , 
e c o n o m í a , ciencias de la i n fo rmac ión y varios o t r o s c a m p o s . Se ha 
h e c h o u n c o m i e n z o en educac ión en ingenier ía genera l , m e n p s es
pec ia l izada , y en la t e cno log í a m a r i n a , la pesca y la admin i s t r ac ión 
re l ac ionada con és tas . 
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Para resumir, en 1978, de un total de 2.3 millones de estudiantes 
inscritos en escuela secundaria básica, casi medio miJIón se hallaba en 
escuelas técnicas de esos nivel e índole. La inscripción total en la 
educación técnica de todos los tipos, con inclusión de la educación 
superior, fue 816,000, de una matrícula total en el sistema educativo 
de 17.3 miUones. 

Es evidente, por consiguiente, que aunque la inscripción en la 
educación técnica es el sector de crecimiento más rápido en educa
ción, sigue siendo una porción relativamente baja de la inscripción 
total (4.7%). El sistema educativo mexicano es fuertemente pirami
dal, con base muy ancha de educación primaria (72.5 % del total) - de 
la cual una gran parte, en particular la rural, está sujeta a tasas altas 
de deserción- , con educación de nivel medio (secundaria, etc.) que 
abarca sólo el 17.9 %, y la educación superior, con 609,000 estudian
tes, en más de 100 universidades, institutos tecnológicos y otros 
centros, con sólo el 3.5 % del total (de nuevo con altas tasas de 
deserción). 

Una expansión adicional del sistema se ha dado en 1979 y 1980, 
pero los datos no están disponibles; el énfasis en la educación técnica 
continúa. 

m. Una apreciación preliminar de la educación técnica en México 

Dado el estado de desarrollo de Mé xico, y las perspectivas asegura
das de un rápido crecimiento económico global en relación con la 
extraordinaria expansión de ]a industria petrolera y el "reciclaje" de 
los ingresos derivados de la misma hacia el sector manufacturero 
industrial, la agricultura y los sectores sociales, con inclusión de la 
educación, está claro que los subsistemas de la educación secundaria 
y la educación superior están destinados a desempeñar un papel 
creciente en el proceso de desarrollo, y que estarán sujetos a su vez a 
mucha presión social y de conjunto. A diferencia de otros países de 
exportación petrolera, México ha desarrollado una considerable 
infraestructura a lo largo de los últimos cuarenta años, y sus indus
trias manufactureras han crecido rápidamente, con inclusión de las 
industrias pesadas, la química, la automotriz, la metalmecánica, la de 
bienes de consumo duraderos, la alimentaria y muchas otras. La 
inversión en el desarrollo industrial, aunque actualmente estimulada 
por lji expansión petrolera, también se basa en la expansión del 
mercado interno actual y futuro, y en mercados de ex purtación en 
crecimiento, y la efectúan tanto la iniciativa privada, con inclu:;ión 
del capital extranjero, como las empresas "mixtas" y las de propie
dad estatal. 
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Los requisitos para el empleo en la industria han subido de exigir 
una escolaridad primaria completa a una educación secundaria básica 
completa y alguna experiencia. Un egresado de una escuela secunda
ria, bien sea técnica o no, tiene casi asegurado un empleo en el 
sistema, en la industria o en los servicios, y lo mismo se puede decir 
respecto a los egresados de los niveles superiores (con algunas salve
dades que serán mencionadas más adelante). 

El crecimiento del sistema educativo superior y secundario se 
registra desde luego no sblo como función del desarrollo de los 
sectores industrial y de servicios, sino igualmente como resultado del 
cambio social, y asimismo tiene propósitos culturales de conjunto. De 
hecho, se puede decir que el sistema educativo está aún condicionado 
por la tradición y por la inercia. La educación a nivel secundario 
prepara a los estudiantes principalmente para el ingreso a las univer
sidades, y la enseñanza del hivel medio superior aún lleva el nombre 
de "preparatoria", esto es, de preparaci6n para ingreso a las universi
dades. a A diferencia de la mayor parte del resto de los países, las 
universidades en México incluyen escuelas "preparatorias", y con 
frecuencia el egresar de ellas asegura la inscripción en el nivel de 
licenciatura profesional. Las universidades también "incorporan" a su 
sistema a "preparatorias" privadas. En las universidades de provincia, 
en particular, el componente "preparatoria" rebasa con mucho la 
inscripción a nivel de licenciatura. Las escuelas "preparatorias" 
tienden a enfatizar la formación humanística, y hasta cierto punto la 
ciencia. 

La educación técnica todavía se asocia fuertemente al concepto 
"vocacional" de la educación - el aprender ciertos oficios- , y tiende 
a atraer a los sectores y clases sociales en ascenso. Pero de manera 
un tanto natural, la meta social de estos grupos no es necesariamente 
llegar a ser trabajadores calificados o técnicos de nivel medio, sino la 
de entrar en la corriente principal de la educación y el empleo en 
trabajos de tipo oficinesco, lo que contribuye a fortalecer las carac
terísticas "elitistas" del sistema. Suele suceder en México que los 
egresados de escuelas de ensef'ianza técnica media y superior no van a 
parar a las "mejores" oportunidades de empleo y tienen que aceptar 
trabajos respecto de los cuales la capacidad requerida es más baja 
que aquella que ostensiblemente adquirieron a través de su escolari
dad y sus cursos de grado. 

Un estudio reciente 9 da a conocer, sobre la base de una muestra 
de egresados de escuelas técnicas y otras e~cuelas secundarias de nivel 

a Por lo que ha<.."t' 11 "preparatoria ". véa e la nota 7. 
9 Culos Muñoz Izquierdo y Pedro Gerordo Rodn'guez "La enseñanza ,'¡cnica: ¿call.1 

de movilidad social para los tr:tbajadores?: una evaJuaci6n de los e- fecto internos y externos 
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m e d i o super io r en el Área M e t r o p o l i t a n a de la C iudad de M é x i c o , q u e 
n o h a y u n a diferencia significativa en la capac i t ac ión adqu i r i da en las 
escuelas técnicas y las n o técn icas ; que las pe rcepc iones d e ing reso de 
los egresados de escuelas secundar ias generales t i enden a ser s u p e r i o 
res a las de los egresados de escuelas técnicas ; q u e el m e r c a d o de 
t rabajo pref iere a egresados p roven ien tes de escuelas t écn icas secun
darias básicas , a aquel los p roven ien tes de escuelas de e t apa " t e r m i 
n a l " ; q u e los e m p l e o s o b t e n i d o s es tán p o r debajo de la capac i t ac ión 
apa ren t e ( sobre t o d o e n t r e las mujeres ) ; q u e la educac ión t é c n i c a n o 
c o n t r i b u y e m u c h o a la movi l idad social; q u e la tasa de r e n d i m i e n t o 
sobre semejan te educac ión , según es m e d i d a p o r los salarios real iza
dos , es m u y baja ; y que la preferencia de los egresados del subs i s t ema 
secunda r io t écn ico es la de c o n t i n u a r has ta la educac ión d e nivel 
univers i tar io de l icencia tura . 

Dichas conclus iones parecen ser b a s t a n t e negat ivas, y se ref ieren a 
u n a encues ta l levada a c a b o en 1 9 7 8 , q u e reflejaba c o n d i c i o n e s 
an te r io res a la expans ión m u y ráp ida de la educac ión técn ica . M u c h o s 
camb i os h a n o c u r r i d o y c o n t i n ú a n o c u r r i e n d o en la e s t r u c t u r a de la 
educac ión técn ica , y es b ien pos ib le q u e a lgunas de estas conc lus iones 
n o sean t a n apl icables en las cond ic iones p resen tes , en especial a la 
luz del c r e c i m i e n t o global del PIB de 8 % en la ac tua l idad y d e una 
escasez visible de m a n o de o b r a semicalif icada, calificada y profes io
nal . 

N o o b s t a n t e , t a l parece q u e el subs is tema educa t ivo d e nivel 
m e d i o , y a sea a través de las escuelas técnicas en e x p a n s i ó n o a 
t ravés de las escuelas secundar ias t rad ic ionales , es o b ien incapaz de 
satisfacer las neces idades previsibles del m e r c a d o de t raba jo , o es 
bá s i camen te i ncong ruen t e con los objet ivos de desar ro l lo de la socie
dad . Se es tán rea l i zando esfuerzos para lograr alguna m e d i d a de 
coord inac ión e n t r e el s is tema de escuelas técnicas y los requ is i tos del 
s ec to r de p r o d u c c i ó n , i n t r o d u c i e n d o act ividades de invest igación 
en escuelas y cen t ros de e s tud ios tecnológicos , cursil los especiales 
para profesores de tales escuelas al in te r io r de las indus t r i as , y visitas 
a fábricas po r p rofesores y p o r e s tud ian tes . Pe ro q u e d a el h e c h o de 
q u e , po r e j emplo , en las áreas rura les , los agr icul tores n o es tán 
consc ien tes de o b ien n o se in te resan en las ac t iv idades de las escuelas 
técnicas agropecuar ias , y los egresados de tales escuelas migran hacia 
las u rbes . Más a ú n , la expans ión ráp ida en la inscr ipc ión h a significa
d o u n a falta de maes t ro s b ien capac i t ados y cargas de docenc i a m u y 

de la enseñanza técnica de nivel medio superior que se imparte en la Zona Metropolitana de 
México, D. F.", Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, VoL X, Núm. 3, México, 
Centro de Estudios Educativos, julio-septiembre de 1980. 
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pesadas . N o h a y suf ic iente in te racc ión e n t r e la t e o r í a y la p r ác t i c a , 
en t r e la t e cno log ía y la p r o d u c c i ó n efectiva. 

El g o b i e r n o m e x i c a n o t iene conciencia , o b v i a m e n t e , d e d i c h o s 
p r o b l e m a s y se o c u p a de los m i s m o s , los cuales i n d u d a b l e m e n t e n o 
ex i s t en exc lus ivamente en México , y está rev isando m e t o d o l o g í a 
sobre e s tud ios re lac ionados a la p laneac ibn d e la fuerza de t r aba jo y 
las r epe rcus iones con r e spec to al s is tema educa t ivo . A ú n n o se h a 
p r o b a d o que la educac ión técnica satisfaga las d e m a n d a s d e t r aba jo 
del desar ro l lo o inclusive las de l m e r c a d o de t raba jo a c o r t o p l a z o . 
P o r o t r a pa r t e , en u n pa í s de des igualdad social ta l c o m o es M é x i c o y 
d a d o el sec to r d e escuelas secundar ias o r i e n t a d o hacia la un ive r s idad , 
la o r i en t ac ión t écn ica p u e d e ser benef ic iosa desde u n p u n t o de vis ta 
p u r a m e n t e social y cul tura l . El m e r c a d o de t raba jo c o n t i n u a r á 
p r o p o r c i o n a n d o habi l idades a través de u n a capac i tac ión d e l t raba jo 
e n la fábr ica, t a l y c o m o lo h a h e c h o e n el p a s a d o , y se h a a p r o b a d o 
legislación r ec i en te pa ra a len ta r al s is tema indus t r ia l a e n s a n c h a r los 
servicios de capac i t ac ión para m a n o de o b r a semical if icada y califi
cada y profes ional . 

M é x i c o n o ha padec ido m u c h a fuga de ce rebros , p e r o h a y eviden
cia de q u e egresados de escuelas secundar ias se es tán u n i e n d o ac tua l 
m e n t e al flujo d e t raba jadores q u e inmigran —indocumentados— a 
E s t a d o s Un idos d o n d e , has ta en t raba jos semical i f icados, el salario 
n o m i n a l p u e d e ser varias veces m á s a l t o q u e en México ( a u n q u e con 
los riesgos de e m p l e o inhe ren tes a semejan te t i p o de mig rac ión ) . 
E n t r e los profes ionis tas , h a y p o c a emigrac ión en las hab i l idades 
t écn icas y de ingenier ía , y se sos t iene q u e en m u c h o s casos los 
emigran tes vuelven con un c o n o c i m i e n t o p r ác t i co q u e de o t r a m a n e r a 
qu izá n o o b t e n d r í a n en Méx ico y c o n capac idad admin i s t r a t iva . E n 
t o d o caso , la d e m a n d a de d i cho t i p o de pe r sona l excede cons iderab le 
m e n t e a la ofer ta p r e s e n t e , y dadas las perspect ivas d e c r e c i m i e n t o de 
la e c o n o m í a m e x i c a n a , y la indus t r ia l izac ión c rec ien te , las plazas 
pa ra t r aba jadores calif icados, especial is tas, ingenieros y pe r sona l 
e jecu t ivo se paga rán a tarifas e x c e p c i o n a l m e n t e elevadas. 

E l g o b i e r n o m e x i c a n o h a a d o p t a d o p o r p r imera vez u n Plan 
Globa l de Desar ro l lo , u n Plan de E m p l e o y varios p lanes sector ia les , 
d e m a n e r a especial u n Plan Indus t r ia l . T o d o e s to , en el c o n t e x t o de 
recursos e x c e d e n t e s p roven ien te s de l s ec to r p e t r o l e r o , a p u n t a en la 
d i recc ión de u n a expans ión sin p r e c e d e n t e s , a ú n más r áp ida , del 
s i s tema educa t i vo , y de m e j o r a m i e n t o de su cal idad, sobre t o d o a 
los niveles s ecunda r ios y super iores . P e r o , p o r lo q u e hace a la ense
ñ a n z a técn ica , q u e es m á s cos tosa q u e la enseñanza en general , 
t e n d r á q u e e m p r e n d e r s e u n esfuerzo ser io pa ra mejorar la , o r ien tar la 
m á s c l a r amen te hac ia las neces idades de l desar ro l lo y e l iminar el 
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es t igma preva lec ien te q u e le a c o m p a ñ a en el sen t ido de ser c o n s i d e 
rada de segunda clase y de es tar d i señada p o r las capas soc ia les infe
riores. 
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