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INTRODUCCION .-

El presente estudio pretende analizar como su principal objetivo: "La in

fluencia del factor educativo en el desarrollo de la comunidad", llevada -

dentro de los límites de la Cd. de Monterrey, N. L., México, durante 

los años 1960- 1965. 

La motivación que me llevó a realizar esta investigación, ha sido porque 

en la actualidad la educación es uno de los fenómenos sociales más atrae-

tivos e Llteresantes de nuestra época, en el sentido de que la educación es 

uno de los factores determinantes para que el individuo pueda incorporar

se a las ventajas que ofrece el desarrollo planificado en sus ámbitos cul

tural, científico y tecnológico del mundo actual y futuro. 

La educación es la función social, que permite al individuo utilizar sus e~ 

nacimientos comunes; pues en todas las organizaciones humanas, aparece 

este fen.ómeno, mediante el cual la sociedad transmite su cultura, sus -

id'eas y sus valores de una generación a otra, y prepara a través de gene

raciones jóvenes las condiciones esenciales de su existencia. El carácter 

social de la educación es determinado porque los individuos nacen y mue

ren relativamente rápido, y cada reparación en el grupo se realiza por -

medio de la vida colectiva, por la transmisión de la herencia cultural, por 

medio de procesos, formas, leyes e instituciones de una generación a otra, 

que se desenvuelven dentro del campo social que posee cada individuo. 
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Emile Durkheim, demuestra que una sociedad no puede existir sin la tra-

dición, y dice que "Una sociedad no puede existir sin que exista entre los 

individuos y los grupos que la componen, cierta cantidad de miras y de -

sentimientos, y por lo tanto, cierta cohesión social, tampoco puede perd~ 

rar comu un todo sin que se verifique a través de las generaciones, la 

transmisión de todos los elementos espirituales, morales, re ligio sos, tec 

nícos y morfológicos que le aseguran la coherencia interna y ia unidad de 

conjunto. Es exactamente ésto lo que llamamos tradición". (l) 

La educación es la actividad que garantiza a la sociedad la continuidad de 

su existencia; pues debido a ella el hembra asimila los conocimientos de 

l.as sociedades anteriores y transmite sus conocimientos, que es resulta-

do de la solidaridad en el tiempo. 

La educación no sólo se recibe en las escuelas o con los maestros, sino -

también se recibe de los padres, de los hermanos, de los compañeros, en 

la. Iglesia, en la oficina, por medio de la prensa, radio, T.V., etc. Durk-

heim define la· educación diciendo que "es el órgano que debe ser de sarro-

Hado por un organismo, la sociedad, que trabaja mediante el complejo de 

las instituciones y de sus fuerzas en la formación y adaptación del indivi-. . 

duo a las condiciones y exigencias de la vida de grupo. La educación es un 

proceso social que no es posible comprender con toda claridad si no procu 

ramos observarlo en la multiplicidad y la diversidad de esas fuerzas e ins 
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titucione s que concurren en el desenvolvimiento de las SQciedade s. (2) 

Todos los individuos reciben, en el seno de la familia, su primera y ese~ 

cial educación, pues es dentro de este seno donde al individuo le enseñan 

a caminar, a distinguir los conceptos entre el bién y el mal que existen

en la sociedad. En un clima de serenidad, de comprensión y de respeto, 

la educación del niño será fácil; pero en un clima de discordia, o de vio

lencia, los traumatismos psíquicos serán inevitables y trascendentales. 

Es a través de la familia como los individuos son ubicados en el sistema de 

estratificación social, porque los hijos que aún son mantenidos son recono 

ciclos por la posición de sus padres. Los padres transmiten la posición a -

los hijos en dos formas: lo. Las familias con una posición económica alta 

proveen a sus hijos de numerosas ventajas, que las familias que poseen -

una posición económica baja; pues el capital que poseen los primeros se -

transforma en educación superior; y 2o. La familia tiende a proveer actitu 

qes, destreza interpersonal y motivaciones que son apropiadas para cada 

estrato social. Si los padres son portadores de valores típicos de la clase 

baja, socializarán al individuo para que más tarde, cuando entre en rela

ción con grupos de su edad, vaya a la escuela y empiece una carrera ocupa 

cional, comparta los mismos fines y conciba el mundo como lo hacen las -

personas de su misma clase social. 

Otra de las instituciones en donde se recibe la educación es la escuela; es 
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la escuela el segundo hogar del individuo. 

La familia y la escuela tienden a auxiliar se mutuamente para obtener el -

dominio educativo, pues las escuelas generales o especiales continuamen

te sufren una presión para amoldarse a las exigencias de cada sociedad y 

a las formas de la estructura social. 

La educación que el individuo recibe en la escuela, es una educación siste

mática, que va preparando tempranamente al individuo a una especializa--

ción. 

La predisposición que tiene el individuo al empezar a asistir a la escuela, 

es importante, porque generalmente es influída por los padres, y los pa

dres educan y predisponen a sus hijos según los valores y costumbres de 

determinado estrato social. 

En la base de los sistemas escolares, se encuentra una educación formal, 

variable en su duración según cada tipo de sociedad definido y las condi

ciones de tiempo y de lugar, destinada a establecer la cohesión social; y 

superpuesta a este tipo de educación formal, una serie de educaciones es-

peciales, correspondientes a la división del trabajo, que consiste en la e.2_ 

pecialización por grupos y conduce a la constitución de oficios y profesio

nes. La influencia que actualmente ejerce la técnica sobre las formas de 

cultura, la especialización de funciones y la racionalización del trabajo, 



- V-

tiene como consecuencia la especialización profesional _que ha alcanzado 

un extraordinario desenvolvimiento y ha contribuído, a la creación de es-

cuelas especializadas de diversos tipos y grados en los sistemas de educa 

ción. 

Un nivel elevado de educación permite al individuo alcanzar o conservar 

un status económico y ocupacional alto. Puesto que la educación actualmeE_ 

te es un instrumento de movilidad social ascendente, de los que no poseen 

otra vía de ascenso. 

Creo, que un estudio sobre el periodo de los años 1960-1965, en la Cd. de 

Monterrey nos posibilitaría los rasgos generales para detectar el compor-

tamiento del factor educativo en el desarrollo de la comunidad. Tal perio-

do ha sido seleccionado por ser a la vez un periodo fácil de localizar en -

los datos estadísticos de las diferentes instituciones educativas del gobier
( 

no y privadas y de investigación social. 

Educación Formal.- Educación que se dá al individuo dentro de las institu-

ciones escolares, y generalmente este tipo de educación es englobado por 

un plan de estudios que es similar en los niveles educativo, primario, y -

secundario. 
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COMO CUMPLIR CON EL OBJETIVO A YO CADO? 

El tipo de investigación que pretendo efectuar, se caracteriza como una 

investigación explorativa a nivel teórico, en vista de que parten los inte

rrogantes básicos o hipótesis, para el estudio de la influencia del factor 

educacional en el desarrollo de la comunidad; en Monterrey, N .L. duran

te los años 19 60-19 65, a una inquietud personal y ajeno a un previo sondeo 

de la realidad educativa en el área de Monterrey. 

Esta investigación la llevé a cabo mediante las condiciones que me posibi

litaron la recopilación y el análisis de los datos con la indicación de com

binar relevantemente los resultados para poder alcanzar nuevos aspectos 

en el conocimiento de este fenómeno, encontrando y formulando las hipóte

sis que me llevarán a satisfacer el objetivo principal de este estudio. 

Durkheim dice que la causa determinante de un hecho social, hay que bu~ 

carla entre los hechos sociales que lo preceden; y define el factor social 

como las normas institucionales hacia las que se orienta la conducta. (3) 

El proyecto de esta investigación a nivel teórico, se encuentra basada pri

mordialmente en diferentes estudios socio-económicos y en los censos 

que se levantaron en los años 1960-1965. 

El carácter cuantitativo de esta investigación, lo utilizo con el objeto de 

proporcionar una medida de la importancia del material, que está consti-
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tuído por estudios socio-económicos y censales, de las diferentes ideas 

encontradas, permitiendo así la comparación con otras muestras que han 

sido recopiladas periódicamente, haciendo así posible el establecimiento 

de relaciones a través del tiempo. 

Para poder detectar la influencia del factor educativo en el desarrollo de 

la comunidad, que es el objetivo principal de este estudio, elaboré varias 

hipótesis; ya que éstas son de gran ayuda para orientar la investigación, 

corno el recopilar cierta clase de datos, para poder responder al objetivo 

formulado. Y éstas además sugieren explicaciones que se dan a ciertos he 

chos, determinando las situaciones y la frecuencia que poseen ciertar ca

racterísticas. Las hipótesis, están basadas en un cuerpo de teoría que, 

por un proceso de deducción lógica, nos lleva a la predicción de que si es

tán presentes ciertas condiciones, se darán determinados resultados. 

Las hipótesis que elaboré para satisfacer el objetivo de este estudio, en

vuelven y relacionan al factor educativo en el área de Monterrey, N .L. de 

la siguiente manera: 

a) A una elevada educación, tendremos corno consecuencia un aumento en 

la ocupación, w1a disminución en la subocupación, por lo tanto habrá -

una mayor movilidad social ascendente que lleva consigo una mayor de

sarrollo social para el país. 
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b) A una baja educación, tendremos corno consecuencia una disminución 

de la ocupación, un aumento en la subocupación, por lo tanto habrá una 

menor movilidad social ascendente, que lleva consigo un bajo de sarro-

llo social para el país. 

Para poder organizar los datos en la elaboración de este estudio, y para po 

der percibir las relaciones que hay entre las diferentes variables que con

figuran las hipótesis, seguiré el paso de la definición de los conceptos que 

constituyen las variables, dándoles un significado abstracto y general en -

términos de las operaciones por las que serán representadas en el presen

te estudio: 

Educación.- Es la actividad que garantiza a la sociedad la continuidad de 

su existencia, pues debido a ella el hombre asimila los conocimientos de 

las sociedades anteriores y transmite sus conocimientos, que es resultado 

de la solidaridad en el tiempo. 

Ocupación.- Se encuentra formada por todos aquellos individuos que perci 

ben un salario, por un trabajo fijo. 

Subocupación.- Se encuentra formada por todo s aquellos individuos que-

perciben un salario, por un trabajo even tual. 

Movilidad Social.- Es un cambio que opera en las categorías sociales de 
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un individuo, grupo o estrato social. La movilidad social puede ser hori

zontal o vertical; ésta última puede ser a se endente o de se endente. 

Desarrollo Social.- Incrementación de la producción y disfrute social de 

ésta. 

Insisto en que el método utilizado en esta investigación, se caracteriza e~ 

mo una compración entre diferentes datos estadísticos y conclusiones de -

estudios socio-económicos y censales. 
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LUGAR DEL ESTUDIO. 

La ciudad de Monterrey es la capital del estado de Nuevo León. El es-

tado de Nuevo León es bastante extenso, pues tiene una supe~ficie terri-

torial de 64, 555 Kms; abarcando grandes planicies, tiene terrenos abru..E_ 

tos y es casi desértico o se mide sértico en su totalidad. 

Es una ciudad predominantemente industrial, siguiendo por su produc-

ción industrial el Distrito Federal. Por su población, Nuevo León ocupa 

el undécimo lugar en lo que se refiere a la población total, entre los Es-

tados de la República. Se cree posible que actualmente cuenta con más -

de l. 5 millones de habitantes. En tres décadas la población aumentó a 

razón de 2. 5 habitantes; en 19 30 contaba con una población de 417, 941; 

rebasándo en 1940 con una población de 541, 147; en 1950 existía una po-

blación de 740 , 191; y para el año de 1960 contaba con 1, 078,848 habitan 

tes. 

La tasa de natalidad disminuyó durante el periodo 1939-1941 ( 46. 3) al -

periodo 1963-1965 (4·4.4), descendiendo también la tasa de mortalidad 

en el periodo 1939-1941 (17.7) al periodo 1963-1965 (7.2). 

Esta disminución en las tasas de natalidad y mortalidad, se debe princi-

palmente al desarrollo económico y tecnológico que ha tenido el pais en 

las últimas décadas, y este desarrollo económico influyó sobre el avan-

ce de la medicina, el mejoramiento de las condiciones ambientales, el 

. ' 1 
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desarrollo de los medios de la comunicación y la información, la expan

sión del comercio, la difusión de la asistencia médico-hospitalaria, la 

creación de antibióticos a bajo precio, etc. 

Albert O. Hirschman explica que existen dos teorías refe f entes a las -

consecuencias que traerían la disminución de las tasas de natalidad y

mortalidad al país; y una de ellas dice, que una disminución de las tasas 

de natalidad y mortalidad, posiblemente en un futuro, llevaría al país a 

tener un menor desarrollo económico; y la otra teoría dice, que un au

mento en las tasas de natalidad y mortalidad, llevaría al país a tener un 

mayor desarrollo económico porque sobre los individuos actúan factores 

psic ológicos como la política de gobierno, la educación, y la presión de 

la población va a hacer que los individuos creen más recursos para la -

sobrevivencia. 



CUADRO I 

POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL, EN EL EDO. DE NUEVO LEON 

Años Total Urbana Rural 

1940 541. 1 100.0 237.7 43.9 303.4 56. 1 

1950 740.2 100.0 413.9 55.9 326.3 44.1 

1960 1,078.9 100.0 759.1 70.4 319.8 29.6 

1968 1,605.0 100.0 1, 279. o 79.7 326.0 20.3 

1975 2,157.0 100.0 1, 836.0 85. 1 321.0 14.9 

1980 2,674.0 100.0 2, 3 69. o 88.6 305.0 11.4 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio,. Dirección General de Estadís

tica. Censos generales de población para 1940, 1950, 1960. 

Para 1968, 1975 y 1980 Proyecciones demográficas de la República Mexic~ 

na. 

Citado por: Colección de Estudios Económicos Regionales; Investigación del 

Sistema Bancos de Comercio. 
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LJ a:.e(Ñ Wt.c.. fu~/;~~ de_ M o~ fc(Y'e~l 
La expansión demográfica del Estado se Nue vo be~n-, se debe principal-

mente a su sistema económico, por su ritmo de desarrollo y por lo tanto 

por la creciente multiplicación de oportunidades de empleo, q u e tr ae e n-

mo consecuencia un intenso proceso de inmigración. 

Existe en este Estado, un elevado porcentaje de inmigrantes, proceden-

tes de otros Estados que cuentan con un nivel de desarrollo económico -

más bajo. En una investigación en el año de 1966, se comprobó que el -

50. 6o/o de los jefes de familia que vivían en el área . metropolitano de Mon-

terrey, habían nacido fuera de ésta área; y el 29o/o de los inmigrantes al 

área procedía de los estados vecinos de San Luis Potosí, Coahuila, Tama~ 

lipas y Zacatecas. En 1960 el 24. ?o/o de la población total del Estado, pro-

venía de otras entidades federativas y del extranjero. De acuerdo con la 

investigación realizac:Ja, para el año 19 66 la proporción anterior aumentó 

al 41. 9o/o. 

El esfuerzo que se ha realizado desde 1960, sobre la impartición de la -

educación dentro de todas las áreas posibles del país, es uno de los mas 

notables entre los países en vías de desarrollo. Este esfuerzo se ha rea-

lizado en una tarea continua, tendiente al mejoramiento cualitativo de la 

enseñanza en todos los niveles, para poder lograr una mayor compatibi-



lidad con las exigencias de desarrollo de la economía del país. 

La influencia, que actualmente ejerce la técnica sobre todas las formas 

de cultura, y las modificaciones de la especialización de funcio n es , ace~. 

tuada por el desarrollo de la técnica, trae como con se c uencia, la e s peci~ 

lización profesional; por este motivo podemos observar, el extraordina-

río avance de especialización en diversas ramas, que han alcanzado los 

sistemas educativos. 

La estructura de la educación, es semejante a una pirámide; que se encuen 

tra construída, primeramente por una base, que se caracteriza por una -

educación formal, variable en su duración y homogeneidad, según cada ti-

po de sociedad definida y por las condiciones de tiempo y de lugar (enseñan 

za pri~aria y secudaria); superpuesta a esta base se encuentra una supe..E_ 

estructura de educaciones múltiples (escuelas superiores y universidades), 

en las que la especialización posee una preponderancia absoluta, que co-

rresponde a la división del trabajo, consistente en la especialización por 

g;upo s y conduce a la constitución de los oficios y profesiones. (5) 

En el nivel de educación primaria y secundaria, que tienen como función 

formar y desarrollar en el individuo un sentimiento nacionalista, una cul-

tura común literaria y científica; y con una base común para toda especia-

lización profesional y científica. La enseñanza universitaria se presenta 

integrada en su evolución por dos funciones esenciales: a) la transmisión 
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¿ ~ de la cultura (studium generale) y_"b) la 

~ecialización. 

enseñanza de las pro fe sione s o es-

Los países en vías de desarrollo insisten en que una de las metas básicas 

para dar fluidez al proceso de cambio y movilidad social, es el de la edu-

cación y a través de ésta, el individuo logra incorporarse a las ventajas -

que ofrece el desarrollo planificado en todos sus ámbitos del mundo actual 

y futuro. 

El marco institucional en el Edo. de Nuevo León, es altamente favorable 

para el desenvolvimiento de las actividades económicap. Esta entidad es 

una de las pioneras en la creación de una estructura institucional adecuada 

al desarrollo económico. El Estado, preocupándose por que la impartición 

del factor educativo llegue a la mayoría de los individuos de los diferentes 

estratos sociales, ha dedicado un presupuesto que en los últimos años ha t~ 

nido un crecimiento impresionante y favorable. En 1961 los egresos estat~ 

les netos fueron de 112.5 millones de pesos; en 1966 se incrementaron en 

28 4 .9 m i llone s, y para 1969 se presupuestaron egresos por mas de 400 mi 

llones; la mayor parte se destina a gastos relacionados directa o indirecta 

mente con la educación, creando escuelas gratuitas, universidades, desa-

yunos escolares, servicios médicos, etc. en el año 1967 dicho presupuesto 

fué más del 40o/o. ~ 2 
Podemos observar en el cuadro II, el resultado de una investigación realiz~ 

da en 1965 por el Centro de Investigaciones Económicas, el aprovechamien-

to de los servicios Educacionales, por los diferentes estratos sociales en 

el área de Monterrey, N. L. 



APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES EN MONTERREY, ABRIL 1965 

Estratos 
Sociales 

Indigentes 

Pobres 

Pobres con 
transición 

Clase media 
insolvente 

Clase media 
solvente 

Clase alta 
privilegiada 

Total 

(a) 

o/o de la Po
blación total 

7.6 

15. o 

28.6 

15.9 

16.2 

16.7 

100.0 

Educación oficial gratuita o subsidiada que aprovecha a 
cada estrato social (o/o de estudiantes por nivel educativo) 

Prima- Secun- Bachi- Profe- Todo tipo 
ria daria llerato sional Normal de estudio 

8.9 4.7 0.0 0.0 0.0 7.3 

17.8 12.8 0.0 0.0 0.0 15. 1 

34.7 19.5 6.7 3.6 20.0 29.4 

16.9 18.8 23.3 14.3 10.0 17.0 

14.3 22.1 26.7 21.4 45.0 17.4 

7.4 22.1 43.3 60.7 25.0 13.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

o/o del costo 
total de edu 
cación ( 1) 

5.0 

10.8 

21.7 

16.8 

20.1 

25.6 

100.0 

( 1) Valor imputado de la educación oficial, gratuita o subsidiada que se aprovecha en cada estrato 

a) Los porcentajes corresponden al número de personas que estudian en cada estrato social, respecto al 
total de estudiantes en cada nivel educativo. 

b) Se sumó el valor de la educación recibida en cada nivel educativo para cada estrato social y se expre-
. sé? e_sto como porcentaje del presupuesto corriente total que se opera en la educación oficial y/o gratuita. 

Fuente: C.I.E. Investigación Directa, muestra de Abril, 1965. 
Citado por: Jesús Puente Leyva, Distribución del ingreso en una área urbana.El caso de Monterrey, Pag.36 

--



Analizando este cuadro vemos que los servicios de educación oficial, gra

tuita o subsidiada favorecen especialmente a los estratos sociales medios 

y altos; estos estratos que en total representan el 49o/o 'de la población, pa..E.. 

ticipa del 93o/o de los servicios de educación superior (bachillerato, profe

sional y normal) así como del 63o/o de los servicios de educación secunda

ria, y solamente participa del 39o/o de los servicios de educación primaria, 

pues generalmente la mayoría del grupo de individuos que componen a es

tos estratos sociales, asisten a escuelas privadas para recibir la educa

ción primaria; porque se considera que las escuelas privadas están mejor 

capacitadas para darle una mejor educación formal al individuo, puesto que 

poseen laboratorios, material suficiente para cubrir las necesidades de los 

laboratorios y de los individuos, y una cantidad suficiente de maestros con 

una formación superior para cubrir las necesidades culturales de los indi

viduos que en las escuelas gratuitas o subsidiadas, y por lo tanto se le brin 

da una mayor atención a cada individuo estudiante en las escuelas privadas 

que en las escuelas públicas. 

Los estratos sociales bajos, que representan el 5lo/o de la población total 

más humilde en la ciudad, aprovecha solamente el 3. 6o/o de los servicios -

de educación profesional, y solamente participa del 6. 7o/o de los servicios 

de educación de bachilleres, el servicio de la educación secundaria solo lo 

aprovecha el 37o/o de la población; en cuanto al servicio normal para maes

tros, solo lo aprovecha un 20o/o de la población, principalmente porque los 



individuos de estos estratos sociales ven en este tipo de estudio que es re

lativamente a corto plazo, la posibilidad de obtener rápidamente los ingre-

sos, que lo utilizarán para su sobrevivencia. 

El tipo de educación que aprovechan más los estratos sociales bajos, es el 

de la educación primaria, ;~~tl~~l 61% del total de la población primaria, 

ut-iliza este servicio educacional. Esto se explica porque generalmente ad

quieren una influencia, los valores, las ideas y las costumbres, ·que los 

padres transmiten a los hijos, pues generalmente la educación superior o 

profesional no adquiere la importancia que se le dá en los estratos socia

les medios y altos; otro factor que también influye en los estratos sociales 

bajos para que el individuo no pueda proseguir con sus estudios superiores, 

es el factor económico, pues el individuo generalmente tiene que buscar al-

guna ocupación que le permita ganar se solamente el salario de subsistencia. 

Muchos de los miembros de familias de estratos sociales bajos que termi

nan sus estudios secundarios, aspiran a obtener una movilidad vertical 

ascendente, sobre el estrato social al que pertenecen, y muchos de ellos 

no la consiguen, pues se encuentran con limitaciones para poder obtener 

empleos de acuerdo a sus expectativas de ingreso y prestigio social, y es 

cuando se crea en el individuo un sentimiento de frustración. Pero en una 

ciudad como Monterrey que es predominantemente industrial y que figura 

como centro de atracción por otros estados que cuentan con un nivel de de-
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sarrollo económico menor que el de ésta, el individuo necesita un nivel 

educativo especializado, para poder responder adecuadamente a las nece-

sida des y exigencias de la industria. 

La acción gubernamental ha sido muy efectiva en materia de la educación, 

se ha trabajado intensamente para desterrar al Estado del analfabetismo, y 

por incrementar el nivel cultural de la población. 

Jl1 
En el ·:guiente cuadro, podemos analizar como el alfabetismo ha aumenta-

do gradualmente en los últimos am s¡;;t 



CUADRO III 

Años Total 

1930 417 

1940 541 

1950 740 

1960 1, 079 

ALF ABE TISMO 

(cifras en miles) 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Alfa
betos 

183 

279 

474 

704 

43.9 

51.5 

64.1 

65.7 

Analfa
betos 

115 

105 

130 

168 

menores 
% de 6 años(l) % 

27.6 119 28.5 

19.5 157 29.0 

17.6 136 18.3 

15.6 207 19.2 

( 1) incluye los no indicados, que representa un porcentaje muy bajo. 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de E stadís-

tica. Censos Generales de Población. 

Citado por: Colección de Estudios Económicos Regionales. La Economía 

del Estado de Nuevo León. Investigación del Sistema Bancos de -

Comercio. 
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d r hr1 
Observamos en-e-s.t.e,cuadro, que del año 1930 (43.9%) al año 1950 (64.1%) 

aumentó el número de personas alfabetas y del año 1950 al año 1960 (65.2%) 

aumentó también el alfabetismo pero solo gradualmente, también podemos 

observar que el número de personas analfabetas ha ido descendiendo, pues 

en el año 1940 se contaba con una población analfabeta que abarcaba el 19.5% 

descendiendo en 1950 a la cantidad de 17.6% y en 1960 disminuyó la cifra al 

15. 6%. Para el año 1965, la situación siguió mejorando, según lo indica -

una encuesta sobre los recursos humanos en el área metropolitana de Mon-

terrey; en ese año el porcentaje de población de 7 años o más que no había 

terminado su educación primaria bajó al 51.82%, en tanto que los analfabe-

tas absolutos solo representaban el 14%. (j ) ~) 

El Estado, preocupándose por aumentar el bienestar y el nivel cultural ed~ 

cativo de la comunidad, ha ido aumentando año tras año el presupuesto pa-

ra poder construir nuevas escuelas; así para el año 1967 funcionaban en-

Nuevo León 1236 escuelas primarias, 62 escuelas secundarias, 71 jardi-

nes de niños de orden federal y estatal (exceptuando particulares) 4 escue-, 

las normales y 8 escuelas especiales. En total se atendió en e .se año a -

368,802 alumnos de todos los niveles de enseñanza, exceptuando al univer-

sitario. 

~ [ Podemos detectar, 

rarquía del estrato 

como la educación constituye un fuerte lazo entre la je-

social y la jerarquía ocupacional del mundo de trabajo. 
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En el cuadro II, vemos que en el área de Monterrey, existe una participa 

ción excesiva de los estratos sociales medios y altos, en los servicios de 

educación oficial, principalmente en el nivel de educación profesional; ~"..,. 
Vt.f Q;u 

con este tipo de educación superior especializada, se incorpora el indivi- 9-

duo a la divisi6n del trabajo de la rama industrial, y se incorpora en el j 
sector ocupacional para poder seguir perseverando su lugar en el estra-

to social a que pertenece, o para que el individuo pueda lograr una moví-

lidad socikl vertical ascendente. 

OCUPACION: 

Durante el siglo XVIII, el desarrollo de la industria tuvo_ su mayor apogeo; 

y este desarrollo industrial ha ido evolucionando rápidamente hasta la era 

actual, Esta serie de cambios y evoluciones que actualmente le suceden a 

la industria, repercute considerablemente sobre los ingresos de los indi-

viduos que poseen un lugar determinado dentro de la clasificación del sis-

tema de estructuración social. 

Al t l r 'JIJ iD / <;e rtlie-rt . 
~e-1--s-ig-uie-n-te-e-l:la-d-ro me refiere a la clasificación de la estructuración -

social en Monterrey, con el objeto de hacer referencia a determinados ni-

veles de ingreso, niveles de educación, ocupación, y para detectar por m!:_ V 

dio de esta clasificación de estratos sociales, la movilidad social que pue-

da tener un individuo o un grupo de individuo r ste tipo de estratificación 

social, es obra del Lic. Eliézer Tijerina, quien la presentó en su tesis -

profesional. 



CUADRO IV 

ESTRUCTURA SOCIAL DE LA POBLACION DE MONTERREY.ATENDIEN 
DO AL NIVEL DEL INGRESO PER-CAPITA 1965 

Estrato Social 

Rango del ingreso 
per-capita 
(Pesos 1965) 

Indigentes 119 y menos 

Pobres 120 - 155 

Pobres en transición 156 - 223 

Clase media insolvente 224 - 326 

Clase media solvente 327 - 504 

Clase alta privilegiada 505 y más 

Población total 

o/o de la población total 

1960 1965 

1.4 7.6 

21.6 34.4 15.0 51.2 

11.4 28.6 

33.2 15.9 

14.5 16.2 
32.4 32.9 

17.9 16.7 

100.0 100.0 

Fuente: Eliézer Tijerina Garza, op. cit. pp. 70-7 4 C. l. E. Investigación di-

recta. 

Citado por: Puente Leyva Jesús; Distribución del Ingreso en un área urba-, 

na: Monterrey, pp. 21 
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La categorización presentada, se basó fundamentalmente en el nivel del 

ingreso percápita en la propensión media al gasto en alime~tos, (para -

una discusión amplia del tema, vease: Tijerina Garza Eliézer, op. cit. 

pp. 68-71). 

La estructura ocupacional ha experimentado una evolución constante, que 

se caracteriza por una disminución de la participación relativa de la agri 

cultura, a favor de un mayor increrp.ento de la ocupación en los sectores 

secun darios y terciarios, signos que en su perspectiva global exhiben -

una tendencia hacia la modernización. 

Numerosos trabajos destacan el hecho de que en las zonas urbanas se ha 

venido desarrollando un tipo pe industrialización excluyente, que se basa 

sobre todo en el uso creciente de la tecnología avanzada que ahorra mano 

de obra. La interrelación entre las tendencias restrictivas del mercado 

de trabajo en las zonas urbanas, y la crisis de la estructura agraria, que 

lleva a la intensificación de la migración campo-ciudad, aunada a las ta

sas crecientes de aumento demográfico, tiene como resultado el que una 

parte de la población no pueda ser incorporada como fuerza de trabajo pr~ 

ductiva y se vea obligada a dedicarse a actividades de subsistencia básic~ 

mente en el sect<ilr terciario de la economía, en ocupaciones como vende

dores ambulantes, empleados domésticos, etc. (8) 

La distribución de la población económicamente activa de Nuevo León y su 
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evolución, arrojan mucha luz sobre las distintas actividades económicas 

del Estado. En 1960, la población economicamente activa, estaba consti

tuída por 363,415 personas, la que representaba el 30. 7o/o de la población 

total; (el l. 7o/o se encontraba sin ocupación), para el año 1966 se calculó 

que la población economicamente activa aumentó a 450,000 personas; pa

ra el año 1967, se calculó que la misma aumentó a algo más de 460, 000 

personas. (9) 

La distribución de dicha fuerza de trabajo por ·ramas económicas de acti

vidad era la siguiente: la industria absorbía en 1960 el 32.4% (117, 839 

personas); las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pezca) absorbían el 32.2% (117, 065 personas los servicios el 16. 8o/o 

(60, 892 personas) y las demás actividades el5.6o/o (2,442 personas) 

• 



CUADRO V 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN MONTERREY, 1960. 

(Habitantes) 

··A C T 1 V 1 DA DE S 

Población economicamente activa 

Agricultura, genadería, silvicultura, 
caza y pezca 

Industria: 

Extractiva 

de transformación 

Construcción 

.Electricidad, gas, etc. 

Comercio 

Transportes 

Servicios 

Actividades insuficientemente específicas 

Habitantes 

363,475 

117,065 

2,654 

92,240 

21,208 

1,737 

47,456 

17,781 

60, 892 

2,442 

100.00 

32.21 

0.73 

25.38 

5.83 

0.48 

13.06 

4.89 

16.75 

5.67 

Fuente: Secretaría delndustria y Comercio. Dirección General de Esta
tadística, VII Censo Gral. de Población, 1960 

Citado por: Colección de Estudios Económicos Regionales. La Economía 
del Estado de Nuevo León. Investigación del Sistema Bancos de 
Comercio. 
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Para el año 1966, según estimaciones disponibles, la industria manufac-

turera incrementó su participación hasta el 40% (125, OÓO personas apro-

ximadamente), los servicios disminuyeron su participación al 24% (alre-

dedor de 74,000 personas). El resto de las actividades económicas perma 

neció aproximadamente igual. 

Posteriormente en el año 1967, el Centro de Investigaciones Económicas 

realizó una investigación estudiando la estructura ocupacional por rama 

de actividad económica, en la cual el sector de los servicios pasó a ocu-

par el1er.lugar en lo que se refiere a la capacidad para la absorción de 

trabajadores, siguiéndole la industria de transformación con una capad-

dad de absorción de trabajadores de 18. 5%, y en seguida el comercio que 

absorbía una cantidad de trabajadores de 14.5%. 

La industria relativamente acompañada de la lentitud que posee, para po-

der absorber a la creciente población activa urbana, determinó que gran 

parte de ésta población se ubicara en los servicios, donde se hace eviden-

te la marginalidad y crece rápidamente el número de ocupados que perci-

ben bajísimos ingresos. 

La tecnificación beneficia a un determinado número de individuos según-

las posiciones que tengan éstos en el sistema de producción, así como de 

la estructura de la sociedad que determina que grupos y que individuos se 

benefician con el aumento de producción, y cuales sufren las dislocaciones 

1 L1 JTEC . 
ímfERSI AD BE MONTE ~1r.!\1 
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sociales y los costos humanos que trae consigo este fenómeno. (lO) 

Conforme va evolucionando y aumentando la tecnología, se van necesitan 

do individuos con un nivel educativo especializado, para poder cumplir -

con los requisitos de las diferentes innovaciones técnicas, que trae co

mo consecuencia una marcada especialización y división en el trabajo. 

Anteriormente, analizando el Cuadro II, "Aprovechamiento de los Servi

cios Educacionales en Monterrey", como resultado de las cifras indica

das obtuvimos que solo los estratos sociales medios y altos alcanzaban

un nivel de educación especializada, y los estratos sociales más bajos so

lamente lograban obtener un nivel de educación formal, como consecuen

cia de ésta diferencia educativa que existe entre los estratos sociales men 

donados, con los individuos de los estratos sociales medios y altos los 

que van a ocupar los puestos ocupacionales más altos y especializados de.!!_ 

tro de las diferentes ramas de actividad económica, y los individuos que 

tienen solamente un nivel de educación formal pasarán a ocupa¡ los pues

tos ocupacionales que tienen un prestigio social y salarios más bajos. 

En el siguiente cuadro, podemos analizar como la educación constituye un 

factor de primordial importancia, para que el individuo pueda participar 

en determinadas ramas económicas de la industria, Y, para que pueda obt~ 

ne r un salario, de acuerdo al tipo de educación que recibió y al tipo de ac

tividad económica que realice cada individuo. 



CUADRO VI 

SALARIO MENSUAL Y NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION ECONO 
MICAMENTE ACTIVA EN MONTERREY POR RAMA DE ACTIVIDAD 

( 1963-1964) 

Salario medio Nivel medio 
Rama de actividad económica mensual (pesos) educativo (a) 

Servicios domésticos 254 3.0 

Construcción 639 4.2 

Otros Servicios (b) 906 7.4 

Industria manufacturera 972 5.7 

Transporte, almacenaje y comuni-
cacione s 1,000 5.5 

Comercio {al mayoreo y al detalle) 1,033 5.5 

Electricidad, gas y agua 1, 153 6.3 

Servicios bancarios y financieros 1, 584 8.7 

Gobierno 1, 438 8.4 

Promedio General 913 5.9 

a') Años de estudio aprobados 

b) Incluye: Servicios educativos, servicios médicos y sanitarios, de en
trenamiento, etc. 

Fuente: Centro de Investigaciones económicas, U. N. L., Ocupación y Sa
larios en Monterrey Metropolitano, 1963-1969, pp.38 

Citado por: Puente Leyva Jesús, Distribución del Ingreso en una área ur
bana, Monterrey, pp. 72. 
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Podemos analizar en este cuadro, como el fenómeno de la educación gua.E_ 

da una relación de gran importancia, sobre las distintas ramas de activi

dad económica y sobre el nivel de salarios 'que perciben los individuos, -

aclarando que dentro de cada rama de actividad económica, existen indi

viduos con diferentes puestos ocupacionales, o sea con ocupaciones con 

mayor o menor prestigio social, y cada puesto ocupacional requiere dife

rentes niveles de educación y por lo tanto diferentes niveles de salario. 

Observamos la diferencia que existe entre el sector nservicios Domésti

cos" que posee un nivel educativo de 3 .O y un salario mensual de 

$ 254.00 y entre el sector "Gobierno" que posee un nivel educativo de 

8.4 y un salario mensual de$ 1,438.00, fácilmente nos damos cuenta de 

que el nivel educativo que posee cada individuo, es' importante para obte

ner un puesto ocupacional y un salario, de acuerdo al tipo de educación o 

especialización que posea el individuo. 

Solamente dos sectores en el mencionado cuadro, ocupan un lugar que pa

rece ser no consistente: el sector "Otros servicios" con un relativo alto 

nivel educativo (ya que ocupa el 3er lugar) y un bajo nivel de salarios 

(?o. lugar en el orden) y el sector 11 Comercio" con un bajo n:ivel educati

vo (7o. lugar en el orden) y un alto nivel de ingresos (4o. lugar en el or

den). Esto se explica pues el sector "Otros Servicios" incluye un hetero

géneo grupo de trabajadores mezclados con profe sionistas, y dentro de -

éstos se incluye un alto número de licenciados y médicos generales, cuya 
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oferta en expansión aparentemente ha venido deprimiendo su nivel de sa

lario, y el alto nivel de ingreso clasificadas en el sector comercial, en 

comparación con su nivel educativo, podría ser explicado por l,a p:Osesión 

de recursos financieros y capital propios. (11) 

Este cuadro, relativamente presenta un nivel educativo bajo, pero toman

do en cuenta de que en cada rama de actividad económica existen puestos 

ocupacionales que poseen grados diferentes de prestigio social y de sala

rio, y que los individuos que ocupan estos puestos ocupacionales poseen 

düerentes niveles educativos; por lo tanto cada individuo va a ocupar un -

puesto ocupacional de mayor prestigio social y de mayor nivel de sala

rio si posee un nivel educativo superior especializado, y a,quellos indivi

duos que poseen un nivel educativo formal pasarán a ocupar los puestos -

que tengan un menor nivel de sala río y un menor prestigio so cía l. 

Conforme el desarrollo tecnológico avanza, la educación va evol'!cionan

dp para poder ajustarse a las necesidades que este desarrollo implica, -

creando así nuevas especializaciones que se acoplan a la división de tra-

bajo, que trae consigo el desarrollo económico; y conforme este de sarro 

llo avanza se van necesitando a individuos que posean niveles educativos 

superiores o especializados para ir sa tisíaciendo aparejadamente las nu~ 

vas necesidades que requiera la industria, que son consecuencia del per

feccionamiento y de la evolución tecnológica. 
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En el desarrollo económico en cualquier país, trae corno consecuencia un 

mejoramiento en los niveles generales de vida de la población; aunque targ 

bién suele producir ciertos desajustes, sobre todo cuando el desarrollo -

económico se acompaña de una concentración rápida de un núcleo de pobla 

ción determinada. 

SUBOCUPACION: 

La subocupación generalmente se encuentra compuesta por individuos rni

grantes al área campo-ciudad; y por indivi~uos nativos. que ocupan los lu

gares más bajos en el sistema de estratificación social, y poseen un nivel 

educativo deficiente. 

Los rnigrantes al llegar a las ciudades, forman un contingente nuevo de -

oferta de mano de obra, que no es absorbido por la estructura ocupacional, 

o lo es en ocupaciones de baja productividad y bajos salarios. 

Gran parte de la población rnigrante, está constituida básicamente por zo

nas rurales, en donde existen bajos niveles de desarrollo, la educación es 

deficiente, y la estructura ocupacional es predominantemente agrícola; es 

tos individuos al llegar a la ciudad se encuentran con ocupaciones en donde 

se opera con bajos niveles de productividad y tecnificación, que se caracte 

rizan por generar bajos niveles de salarios y por no estar basados en con-

tratos de trabajo • 
...-



CUADRO VII 

FUERZA DE TRABAJO, POR RAM~ DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN 
MONTERREY, 1965 

Rama de Actividad 
Económica 

Agricultura 

Explotación de minas y canteras 

Manufacturas 

Construcción 

Electricidad 

Comercio 

Transporte 

Servicios del Go bie rno 

Servicios Finan:ciero s 

Otros Servicios 

Acti vida des in suficientemente 
especificadas 

. 
T o t a 1 

Fuerza de 
Trabajo 

2,679 

765 

93, 3 69 

15, 115 

1' 148 

53,381 

16,273 

7,079 

5,166 

74,236 

13,967 

282,977 

Estructura 
de la fuerza 
de trabajo o/o 

0.95 

0.27 

33.0 

5. 34 

0.41 

18.86 

5.75 

2.50 

l. 83 

26.24 . 

4.94 

100.00 

Desocupación 
por rama de 

trabajo o/o 

14.29 

l. 84 

2.53 

l. 79 

2.35 

3.70 

l. 80 

5.07 

Fuente: C.I.E., U .N.L.; Encuesta Ocupacional en el área metropolitana 
de Monterrey. Monterre, Abril de 1965 
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Podernos analizar en este cuadro corno la tasa de crecimiento de lapo-

blación en su conjunto y la de la fuerza de trabajo han sido más o me-

nos similares, pero en lugar de mantener un equilibrio entre la oferta 

y la demanda de mano de obra, han existido desajustes, que pueden ser 

apreciados a través de estos indicadores. 

El porcentaje de desocupación, en los años 1960 .-1965 ha oscilado entre 

el l. 7% y el 7. 6%. En 1960, este porcentaje era de l. 7%; en 1963 este -

porcentaje subió a la cifra de 7. 6%, para bajar en 19 64 a 6. 6%, y en el 

año de 1965 a 5. 07%. El aumento de personas desocupadas, se debe a un 

exceso de inmigrantes al área; la mayoría de estas personas carecen de 

la educación necesaria que forma al individuo para realizar diversas acti 

vidades de trabajo, que son requeridas por el nivel de especialización de 

la industria, y al no encontrar la ocupación que ellos aspiran, muchos de 

estos individuos se ven obligados a trabajar en diversas ocupaciones corno 

vendedores ambulantes, empleados domésticos, boleros, etc., percibien 

d'o bajos salarios, que lo utilizan para poder conservar el nivel de subsis 

tencia. 

' Los m.igrantes al llegar a la ciudad, se encuentran con características -
.... 

particulares que asume el desarrollo económico del país, que son las que 

determinan en su mayor parte la migración; el origen de los m.igrantes en 

términos del tamaño de la localidad y en nivel relativo de desarrollo de -
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la zona de la que provienen; la experiencia ocupacional previa del migran 

te; las condiciones de la estructura ocupacional de la localidad de destino, 

determinadas a su vez por su proceso de desarrollo. Así por ejemplo, e~ 

tre mayores sean las desigualdades regionales y los contrastes entre el -

nivel de vida de la población urbana y rural, manteniéndose constantes -

otros factores y suponiendo una migración predominantemente rural, ma

yor será la relación entre migración y subocupación. (12) 

La diferencia en los niveles de desarrollo entre el campo y la ciudad, es

tablecen condiciones bajo las cuales se dá la competencia entre nativos y 

rnigrantes, por la obtención de posiciones ocupacionales, que exigen cier

ta experiencia en actividades urbano-industriales y niveles mínimos de -

educación formal; generalmente es a los nativos a quienes se les permite 

ocupar ciertos puestos ocupacionales, y a los rnigrantes por haber desem

peñado actividades agrícolas corno primera ocupación, produce que tengan 

mayores probabilidades para encontrarse en niveles marginales. 

La subocupación, que es un problema grave para el país, pues lleva consi

gp un desequilibrio en el desarrollo económico, se encuentra formada por 

aquellos individuos que perciben un salario por un trabajo eventual. La 

subocupación se compone por dos rubros; a) los cesantes, y b) los que bu~ 

can trabajo por primera vez. Tornando la población econornicarnente acti

va corno referencia, los desocupados representarían el 3. 8% en esta ciu-

dad (el 2. 8% cesantes, y el l. O% que buscan trabajo por primera vez). 



CUADRO VIII 

COMPOSICION DE LA DESOCUPACION EN MONTERREY, 19 65 

DATÓ 

Desocupados 

Cesantes 

Buscan trabajo por 
primera vez 

% población total 

l.l 

0.8 

0.3 

% población econó
micamente activa 

3.8 

2.8 

l. O 

Fuente: C.I.E . ; U . . N. L.; Ocupación y Salarios en Monterrey rnetropo-

litano, 19 65 • 

En el siguiente cuadro, que es un estudio, que realizó el Centro de Investí 

gacionesEconómicas, podernos analizar en las diversas ramas económicas 

la ce san tía que existe por cada ocupación específica, y la relación que exis 

te de cesantes respecto a los ocupados. 



CUADRO IX 

OCUPACION Y CESANTIA POR GRUPO DE OCUPACION ESPECIFICA, 
MONTERREY, 1966. 

No. de per so-
No. de ce- %del 

No.de perso 
total 

nas ocupadas 
- santes por 

Ocupación Personal 
nas cesan- / de ce-

(en miles) tes ( 2) e 1 O O pe r-
sonas ocu:Q. san tes 

Artesanos, operarios de 
fábrica y trabajadores en 8 7. 1 2, 300 2.6 27.0 
ocupaciones afines 

Trabajado res en servicios 
diversos { 1) 44.7 1,300 2.9 15.3 

Oficinistas y trabajadores 
afines 44.1 600 1.5 7.1 

Trabajadores manuales y 
jornaleros 22.4 1,500 6.7 17.6 

Vendedores y Similares 37.9 400 1.1 4.7 

Trabajadores en conduc-
ción de medios de trans-
porte 17. 1 400 2.3 4.7 

Agricultores, ganaderos 
etc. 3.2 200 6.3 2.4 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores afines 25.8 200 0.8 2.4 

Gerentes administradores 
y funcionarios 11. 1 

Sin dato 1, 600 18.8 

T o t a 1 290.4 8, 500 100.0 

( 1) Empleados en serv1c10 s domésticos, obreros en faenas de limpieza, co
cineros, cantineros y afines, porteros, elevadoristas, veladores, carga
dores, jornaleros y macheteros. 

{2) Cesante: personas que no trabajaban la semana anterior a la encuesta, 
pero que buscaban empleo, ya fuera que lo hicieran por primera vez o 
que hubieran desempeñado algún trabajo anteriormente. 

Fuente: C .I.E .; U .N .L. Ocupación y Salarios en Monterrey Metropolitano, 
19 66. 
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Analizando el cuadro por ocupación específica, el grupo donde se concen 

tra la mayor proporción de cesantes es el grupo de "artesanos y opera

rios de fábrica", con un 27o/o; enseguida, se encuentra el grupo de'haba

jadores manuales y jornaleros'' con un 18o/o como total de la población 

de cesantes, dado que en este grupo se concentran los obreros de la cons 

trucción, además de aquellas personas que son ayudantes y las personas 

que no tienen calificación alguna. El grupo de "trabajadores en servicios 

diversos" -personal en servicios poco calificados, como el de servidum

bre doméstica- ocupa el tercer lugar, con un 15. 3o/o que también lo for-

man las personas con escasa preparación o educación. 

Estos dos últimos grupos, dado su bajo nivel educativo y su extrema po

breza, se ven obligados a aceptar trabajar sobre bases muy precarias, 

tanto en la remuneración del salario como en la seguridad del empleo, 

percibiendo salarios mínimos de subsistencia. 

Analizando en cuadro, sobre la perspectiva de la relación de cesantes -

respecto a los ocupados; son los "trabajadores manuales y jornaleros" y 

el grupo de los "trabajadores en servicios diversos", quienes registran 

índices de cesantía más altos, {6. 7o/o y 2.9o/o cesantes por cada lOO ocu

pados respectivamente). Esto nos confirma, que es en los grupos débi

les económica y socialmente en los que incide especialmente la cesantía. 

De la población total de cesantes, el 66o/o son inmigrantes , que llegan a 
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esta área metropolitana con la esperanza de encontrar un trabajo para 

poder subsistir y mejorar su nivel económico y así log ra r una movili

dad social vertical ascendente sobre el estrato social al que pe rten ece n; 

pero por poseer la mayoría de estos individuos una escasa pr e pa ració n, 

pues casi el 57% no terminó la primaria, y la cuarta parte apenas alean 

zó a cursar el 2o. año de primaria, no completan los requisitos educa

tivos que pide la industria, y generalmente se encuentra afectados por 

el subempleo, que muchas veces lleva al individuo a un estado más gra

ve de pobreza del que se encontraba antes de venir a radicar a este Es-

tado. 

Además, más de la tercera parte de la población total de cesantes, son 

personas que tienen 21 años de edad o menos; esto nos lleva a la conclu

sión que la cesantía, incide en personas que por su juventud y baja pre

paración, no logran estabilizarse en un empleo definitivo. 

;MOVILIDAD SOCIAL: 

L La _movilidad social, que es un cambio que opera en las categorías o en 

los estratos sociales de un individuo o de un grupo de individuos, se efe~ 

túa dentro de estas categorías horizontal o verticalmente, esta última -

puede ser ascendente o descendente. 

Para que pueda existir la movilidad social relativamente fluída dentro -

del sistema de estratificación social en sociedades modernas, es nece sa 
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rio que todos los individuos gocen de una igualdad de oportunidades en el 

sistema educativo. T. H. Marshall, discutiendo este asunto, indica que 

el problema del rol en la escuela en cuanto a garantizar las oportunida

des a todos, para que puedan ascender en la escala social, no tiene su 

aspecto principal en el derecho que asiste a toda criatura de ir a la es

cuela, sino en el que le corresponde a todo ciudadano adulto de haber si_ 

do educado, a fín de que en la sociedad presente -y no solo en la socie

dad futura, es decir en la del futuro ciudadano- pueda ascender en una 

categoría social superior a aquella en que nació. (13) 

Antiguamente, en la sociedades tradicionales la educación tenía como -

función principal, ornamental y simbólica, la de dar brillo a las po sici<2._ 

ne s sociales ya adquiridas por otros medios, y era sobre todo un medio 

de exclusión de las categorías inferiores y una barrera a su ascenso. 

Con el desarrollo de la estructura económica y social, y el surgimiento 

de nuevas exigencias en el mercado de trabajo, la educación pasó a ser 

'considerada como un instrumento de movilidad social de los que no te-

nían otra vía de ascenso. 

La educación, constituye un fuerte lazo entre la jerarquía del estrato so-

cial, la jerarquía ocupacional del mundo del trabajo, y la movilidad so

cial; pues cada día se tiene más presente la creciente necesidad de mano 

de obra calificada, y la formación de mano de obra para desempeñar fun

ciones que anteriormente no existían en la estructura ocupacional, confi-
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1 

rió al sistema educativo nuevas tareas, en las que se está adaptando, y 

este nuevo sistema educativo, se adapta a las nuevas especializaciones 

de la industria; para darle una mayor seguridad a los individuos que de-

sean mantener su posición dentro del estrato social al que pertenecen, o 

aquellos que desean lograr una movilidad social vertical ascendente. 

En el Cuadro II del presente estudio, analizamos que la educación oficial, 

gratuita o subsidiada, favorecen especialmente a los estratos sociales me 

dios y altos; y solamente los estratos sociales bajos aprovechan en mayor 

cantidad, el servicio de educación primaria. Analizando detalladamente 

este cuad:~ro, podemos observar sugún la clasificación de la estructura-

ción social, que el grupo que pertenece a los indigentes que cuenta con -

una población total de 7.6o/o; el 8.9o/o de la población en las escuelas prima 

rías son indigentes, el 4. 7o/o de los estudiantes en secundaria pertenecen 

también a este grupo, y en las escuelas de bachillerato profesional y noi_ 

mal, no hay estudiantes que pertenezcan a este grupo de indigentes que -

aprovechan este tipo de estudio. El grupo que representa a los pobres, 

que cuenta con una población total de 15. Oo/o, el 17. 8o/o del total de la po-

blación de estudiantes de primaria, pertenece a este sector, ell2.8o/o de 

los estudiantes de secundaria son pobres, en las escuelas de bachillera-

to, profesional y normal no hay estudiantes que aprovechan estos tipos 

de estudio que pertenezcan a este sector de los pobres. 
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Estas cifras nos demuestran que el sector ''indigentes 11
, y'e1 sector 

"pobres", no aprovechan los estudios superiores por diversos factores, 

entre estos podemos mencionar al factor económico, ya que el individuo 

generalmente busca alguna ocupación que le permita obtener un salario, 

que lo usa para conservar su subsistencia; otro de los factores que influ 

ye para que el individuo no pro siga sus estudios, es la influencia de los 

valores, las ideas y las costumbres, que los padres transmiten a los hi

jos, pues en los estratos sociales bajos, la educación, no adquiera la im 

portancia que se le dá en los estratos sociales medios y · altos. 

El grupo que representa al sector "pobres en transición", que cuenta con 

una población total de 28. 6%, el 34.7% de la población en las escuelas 

primarias pertenecen a este sector, el 19.5% del total de la población en 

las escuelas secundarias pertenecen a este grupo, en la educación de ba

chillerato el 6. 7% representa este grupo, el 3. 6% de la población en la -

educación profesional y el 20. O% de la población en la educación normal, 

pertenecen a este sector "pobres en transición". 

Esta deficiencia que presentan en el bajo nivel educativo, la mayoría de 

estos individuos, que forman los estratos sociales bajos actualmente 

trae el problema de que con la especialización con que cuentan las indu~ 

trias, el individuo para poder ocupar un puesto ocupacional de un presti

gio y salarios mayores, en las diferentes ramas de actividad económica, 

debe de poseer un grado de especialización dentro de las diferentes pro-
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fe siones con que cuenta la educación; y solamente con la educación prima

ria y en menor grado el de secundaria que poseen la mayoría de los indi

viduos de estos estratos sociales, es muy difícil que ocupen un puesto ele 

vado ocupacional dentro de las ramas de actividad económica, que les ayu 

daría a lograr una movilidad social vertical ascendente, sobre el estrato 

social al que pertenecen; pues actualmente en las ramas de actividad eco

nómica, ocupan individuos en ocupaciones de mayor prestigio y mayores 

salarios, que posean un nivel educativo superior o especializado, para -

que puedan satisfacer las necesidades que requiera la industria. 

el grupo que representa al sector "pobres en transición", tiene más posi

bilidades que los otros dos sectores para lograr una movilidad social ver

tical ascendente, porque algunos individuos poseen un nivel educativo su

perior, que los ayudará a ocupar dentro de las diferentes ramas de acti

vidad económica, puestos ocupacionales que posean un mayor prestigio 

social y perciban mayores salarios. 

En los estratos sociales medios y altos se aprovecha en menor cantidad 

que en los estratos sociales bajos el servicio de educación primaria ofi

cial gratuita o subsidiada, y es porque generalmente los individuos que 

pertenecen a estos e strat.o s sociales realizan la educación primaria en 

escuelas privadas, que demuestran una mayor atención en todos los ni

veles sobre la educación del niño. 
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Dentro de estos estratos sociales medios y altos que aprovechan en ma

yor cantidad que los estratos sociales bajos la educación superior oficial 

gratuita o subsidiada, podemos ver la diferencia, analizando el aprove

chamiento de los servicios educativos profesionales entre el sector "po

bres en transición" (3. 6%) y el sector "clase alta privilegiada" (60. 7%) 

que nos muestra una cantidad muy diferente de individuos que aprovechan 

este tipo de estudio; dándonos cuenta, que la educación en los estratos -

sociales medios y altos, es más importante para el individuo que en los 

estratos sociales bajos; y de la influencia que tiene el individuo que es 

educado, sobre la jerarquía del estrato social, la jerarquía ocupacional 

y sobre la movilidad social. 

DESARROLLO SOCIAL: 

~ desarrollo social, lo defino para los fines de este estudio, como la -

incrementación de la producción y el disfrute social de ésta. 

Esta sociedad sería más fluída, y de mayor movilidad geográfica y ocu

pacional, si sus características dominantes fueran las siguientes: (14) 

a) Una mayor difusión de las comunicaciones y la información -las cien

cias y las técnicas que se refieren a la generación y control de la ene2:. 

gía, a los transportes y a la transmisión manipulación y uso de la in

formación, son parte esencial de la vida en nuestra época. Ellas pro-

. porcionan no solamente los medios para aumentar la riqueza y el bien 

estar de la humanidad, sino además matizan la calidad del siglo XX (15). 
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Los sistemas de la información y de la comunicación nos ofrecen la 

oportunidad de impulsar el progreso de la humanidad; logrando atra-

ve sar grandes barreras y distancias, para que pueda llegar la infor-

mación disponible y necesaria a todos los individuos, y que éstos go-

cen y tengan un mayor acercamiento y conocimiento de la realidad del 

mundo que los rodea, aumentando la interdependencia y el contacto s~ 

cial, poniendo al alcance de todos la posibilidad de conocer y recibir 

la influencia de los niveles de vida superiores, logrados en los países 

avanzados; puesto que la revolución tecnológica. que actualmente esta-

mos viviendo, tiene su núcleo en la información, en su transmisión y 

en su uso. 

b) Un adelanto tecnológico acelerado - , este adelante tecnológico signifi-

ca, un desarrollo económico, y este desarrollo va a existir cuando ha-

ya un aumento en la producción, de modo que habiendo consideración -

del aumento demográfico, aumenta también el ingreso real per- cápita. 

Para aumentar el ingreso real per-cápita, es preciso que el ingreso na 

cional aumente más que la población. El problema básico del desarro-

llo, consiste en que los recursos se utilicen del mejor modo posible pa-

ra obtener, la finalidad última de todo el proceso; el mejoramiento de 

los niveles generales de vida de la comunidad. (16) 

El crecimiento económico depende de diversos factores complementarios, 

1 ü8TEc-
vnmms,.A. BE MONTE ~¡:: ' 
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cuya ausencia afecta directamente al desarrollo. Los llamados facto-

res económicos, los podemos enunciar como los recursos naturales 

con que cuenta el país; la fuerza de trabajo que debe de poseer un al

to nivel educativo; el ahorro y la inversión. Los factores no económi

cos que también guardan una estrecha relación en el desarrollo econó

mico, los podríamos enunciar como la educación que debe poseer una 

evolución constante para poder aparejarse con el nivel de desarrollo 

económico; la urbanización; las estructuras que definen el sistema sE_ 

cial global deben de ser compatibles; la tradición científica y la acti

tud de los individuos para adaptarse a los nuevos inventos, según el 

modo de transmisión que se use en la información de éstos. Estos -

factores económicos y no económicos, si no se desarrollan adecuada

mente al progreso tecnológico del desarrollo económico pueden cons

tituir una barrera en contra del crecimiento y la e stimulación de este 

desarrollo. 

Otro de los factores no económicos que dependen del desarrollo econó

mico, es el nacionalismo que se imparte en la educación formal del in

dividuo, y que a través de éste que es un poderoso instrumento de cohe

sión social y política; muchos países ahora desarrollados, adquirieron 

su independencia bajo la presión de un fuerte nacionalismo. 

El desarrollo tecnológico avanzado, es un proceso de transformación 

de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, que -



- 33 -

no podrá realizarse en corto tiempo, pero que realizandose poco a po 

co traería como consecuencia, una movilidad vertical ascendente, so-

bre todo en los sectores populares, dentro del sistema de estratifica

ción social, que llevaría a todos los individuos a un mejoramiento ge

ne r al en los niveles de vida. 

El crecimiento contínuo de una economía, solo ocurre cuando se mani

fiesta en ella, un deseo de crecer, que transforme la sociedad y permi 

talos cambios de tipo estructural que modifica a la sociedad tradicio

nal por una más moderna, donde se alteran las relaciones económicas 

y sociales y donde aumenta lo movilidad social, política y económica. (17) 

e) Mayores niveles educativos -actualmente se siente la necesidad que -

exista una interacción mayor entre la industria y la escuela, pues exi~ 

te un marcado dinamismo económico que demanda a individuos que po

sean un nivel educativo superior. 

La educación superior, sirve de estímulo al desarrollo de la economía, 

facilitando los cambios estructurales que vienen agregados con un ma

yor desarrollo y que son necesarios para poder mantener un crecimien 

to acelerado del ingreso real, dentro de un marco de independencia -

económica. ( 18) 

El sistema educativo debe transformarse con rapidez, para enfrentar-
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se con éxito a las necesidades crecientes y cambiantes de la sociedad, 

derivadas de su desarrollo económico y social, así corno para ejercer 

una influencia mayor en orientación y características de dicho proceso. 

Dentro de los niveles educativos superiores, debe de brindarse a los 

estudiantes una preparación general que los enfrente a los problemas 

del cambio social, y al ajuste de las instituciones y estructuras confor 

me avanza el desarrollo del país. 

La planeación de la educación, tendrá corno objetivo responder a las 

demandas de la sociedad, dentro de las limitaciones que impone la es-

tructura económica prevaleciente, pero sobre la base de una mayor -

participación en las transformaciones futuras. ( 19) 
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CONCLUSIONES: 

El esfuerzo que en materia educativa ha realizado México entre 

1960-1970 es uno de los más notables entre los países en de sarro !lo. E~ 

te esfuerzo no solo se ha limitado a la provisión de recursos financieros, 

sino que se ha desarrollado también una continuada tarea tendiente al me 

joramiento cualitativo de la enseñanza en todos los niveles, en la que se 

procura una mayor compatibilidad con las exigencias del proceso de de

sarrollo de la economía mexicana. 

La educación es la institución que garantiza a la sociedad la continuidad 

de su existencia, y permite al individuo su incorporación al desarrollo -

planificado en sus ámbitos cultural, científico y tecnológico del mundo -

actual y futuro. 

Dentro de la educación, existen la influencia de grupos, como la familia 

y la escuela, que actúan sobre el individuo en la formación de valores, 

i,deas y costumbres, propias del estrato social a que se pertenezca; otro 

de los grupos que poseen influencia sobre la educación del individuo, es 

el de los amigos; puesto que gran parte del apr?vechamiento en la educa

ción que posee el individuo es influenciada por estos grupos, que son los 

grupos donde el individuo adquiere mayor contacto y mayor interacción. 

El sistema educativo, se entrenta a factores como: el evolucionar y con-
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tinuar el plano de estudios y acelerar la instrumentación de una reforma 

educativa, orientada a mejorar la calidad de la educación en todos los 

niveles, impulsar y elevar la capacidad de absorción de estudiantes den

tro de los niveles educativos medios, superiores y especializados, por -

medio de una adecuada combinación de las tareas de investigación con 

las de docencia, y por medio de una fuerte relación entre la educación su 

perior y especializada, con las industrias, y otras ramas de actividades 

económicas, combatir el analfabetismo, motivando a los individuos a 

realizar el nivel educativo formal y a alcanzar el nivel educativo superior 

y especializado. 

El sistema educativo debe de estar c~nstanternente evolucionando para me 

jorar la calidad de la enseñanza, y así pueda responder esta educación a 

las necesidades del desarrollo económico; existiendo entre la educación 

y el desarrollo, una fuerte y estrecha relación, con el fín de que los indi_ 

viduos que hayan alcanzado un nivel educativo superior o especializado, -

puedan responder a las necesidades y a los cambios que le suceden al de-

sarrollo económico. 

La ciudad de Monterrey, que es una de las principales ciudades industri~ 

les del país, figura corno centro de atracción de diferentes entidades que 

cuentan con un nivel menor de desarrollo; y por esta razón, gran parte -

de su población es rnigrante; pero cuando la población migrante proviene 

de zonas rurales en donde existen bajos niveles de tecnificación, la edu-
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cación es deficiente, y la estructura ocupacional es predominantemente 

agrícola, nos enfrentamos al problema de que parte de estos individuos 

migran tes al llegar a la ciudad, se encuentran con ocupaciones en donde 

se opera con bajos niveles de productividad y tecnificación, que se cara~ 

teriza por generar bajos niveles de salarios y por no estar basadas en -

contratos de trabajo, otra parte de la población de estos individuos no -

va a encontrar incorporación como fuerza de trabajo productiva, en la 

rama industrial debido a la lentitud que posee, para poder absorber a la 

población activa urbana, viéndose obligados a dedicar se a acti vida des en 

el sector terciario de la economía, en ocupaciones como vendedores am-

bulantes, empleados domésticos, etc. y así poder subsistir al medio am 

bien te que los rodea. 

El desarrollo económico, que principalmente se caracteriza por la indus 

trialización y la urbanización, que son fenómenos que se encuentran con~ 

tantemente cambiando y evolucionando, se acompaña de cambios en el 

sistema social, que generalmente traen un bienestar en los niveles de -

vida de la comunidad. Este desarrollo va acompañado de un creciente a~ 

mento de oportunidades educativas, y por lo tanto de un mayor número -

de individuos, que tienen acceso a los niveles elementales educativos, y 

sobre todo, los individuos tienen un mayor acceso y motivación para al-

canzar un nivel superior o especializado en las diferentes ramas educa-
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tivas; puesto que, el fenómeno del desarrollo, al estar evolucionando n~ 

cesita de individuos que posean un nivel educativo especializado en dife

rentes ramas educativas, para que puedan satisfacer las necesidades y

cambios que le acompañan. 

El individuo que posea un nivel educativo superior o especializado, cuen

ta con más posibilidades para alcanzar un puesto ocupacional que tenga -

un prestigio alto, y por lo tanto perciba un nivel alto de salario, que son 

necesarios para que el individuo conserve su posición, o alcance dentro 

de la jerarquía del estrato social, una posición más alta, sobre el estra

to social a que pertenece, logrando así, una movilidad social vertical -

ascendente. 

Actualmente, la educación constituye un fuerte lazo, entre la jerarquía 

ocupacional del mundo de trabajo y la jerarquía del estrato social. 
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