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PROLOGO 

Primeramente hare menci6n a que el problema hoy tratado aqu! 

"Acerca de la Revoluci6n Educativa" que conforma mi objeto de es

tudio, es el resultado de infinidad de interrogantes que surQen -

de mi pr!ctica docente, el tratar de explicarme muchos de los pr.2, 

blemas que a diario se presentan en las aulas, problemas que no -

son solamente exclusivos de una escuela, tales como, ¿Qué hacer -

para evitar tantas deserciones escolares? ¿Qué· implementar o ins

trumentar para reducir el alto indice del bajo aprovechamiento e.! 

colar? ¿E:l saber el porque los alumnos no .cumplen con sus tareas? 

¿c6mo solucionar la drogadicción de los alumnos, como mantener su 

atención en clases? ¿c6mo involucrar a sus padres en ~sta proble

m!tica? etc; como estas interrogantes se presentan cotidianamente 

muchas de ellas, asi me orillaron a buscar la causalidad .del fen.Q. 

meno. En un primer momento llegue a pensar que el problema se ce.n. 

tr~ba exclusivamente en el alumno, que él era el responsable di~ 

recto de esta situación y por lo tanto el dedicar un par de horas 

al d!a con pl!ticas que pudieran orientar al alumno se ir!a solu

cionando el proble~a; en menor medida el maestro era causante di

recto, puesto que a él afectaba directamente esta problem&tica, -

sin embargo pensaba que con ciertas sugerencias pedagógicas se -

completaba el cuadro resolutivo. 

Sin embargo a medida que iba profundizando en esta problemA

tica, me di cuenta de que tan estrecho era mi planteamiento ante

rior, cada vez me iban surgiendo m~s interrogantes, mismas qua me 
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hicLeron rebasar el nivel escolar, el aula, el edificlo escolar -

como fuente directa del problema, hasta arribar a encontrar les -

determinantes en las estnicturas econ6mlcas, productivas, pollti

ca1, familiares, sociales que intervienen en el fen6meno educati-

vo. 

Esto influye determinantemente para reconocer que en este -

trabajo existen ciertas limitaciones tales como: en primer lugar 

el conocer a nuestro objeto de estudio en constante interacción, 

en movimiento constante, lo qÜe impide un conocimiento exacto de 

,1, en segundo lugar el tratamiento hist6rico de nuestro problema 

esta muy limitado, ya que su tratamie~to es muy general por lo -

cual no se visualiza nitidamente una artlculaci6n entre los dlfe-

rentes puntos tratados, otra limitante muy fuerte que se despren

de del primer punto es_que al no dominar completamente el proble

ma, en el momento de la redacc16n del escrito se escapan muchos -

ejes, mediaciones, con otras estructuras del todo social, todo e~ 

to por las mismas caracterlsticas de nuestro objeto de estudio. 

Sln embargo conscientes d~ estos obstAculos, se pretende a--. 
portar aunque mtnimo sea, el dar un paso para s~lir de las cues--

tiones academicistas, formales, que no quieren"ver m~s alla de la 

1nat1tuc16n educativa, y ubicarse en su realidad· que no es m~s 

que reflexionar seriamente sobre su situación concreta. Por tal -

motivo me ~boco a investigar este problemu y no cualquier otro, -

pero partiendo de la historia, entendiendo a esta de manera din~

mlca y or9~nlcamente articulada. 

Por lo cual de manera metodo16glca se intenta rompec en este 
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trabajo con la concepci6n de un m~todo, como la suma mec~nicd de -

di versos procedimientos de inv~stigaclón contenidos en clerlos cuer. 

pos teóricos, que no tienen ninguna relaci6n con el objeto de cono

cimiento, ya que deja de lado el car&cter hit6rico de los hechos, -

su contexto donde se desenvuelve, olvid!ndose de la art!culaci6n -

que existe entre los hechos individuales de lo social dentro ce la 

totalidad como elementos del desarrollo social; por eso se inic!a -

con ciertas premisas epistemol6gicas para ir construyendo un m~todo 

a partir del mismo objeto de estudio y estas son: 

- Subordinaci6n del discurso científico a su objeto. 

- Primero debe existir el objeto para elaborar un dis-

curso cient1fico. 

- ~l m~todo de conocimiento del objeto saldr! del mis

mo objeto. 

- ~l grado de desenvolvimiento de dicho objeto determl 

nar! el grado de desenvolvimiento del discurso cien

t!fico. 

Mismas premisas que se construyeron en el mismo proceso de in

vestigaci6n llevado a cabo, y no tomados de ~lg6n marco te6rico, -

concibo por lo tanto, que el problema de conocimiento es una inte-

racci6n directa entre el objeto de conocimiento y el sujeto episte

mol6gico sin alguna mediaci6n (marco te6ricos) que marque ciertos -

pasos para arribar a la verdad. 
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I N T R o D u e e I o N 

En el presente trabajo se parte reconociendo la existencia 

de una grave crisis educativa en México, misma que se.contempla 

en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, la cual se 

car~cteriza basicamente en los siguientes elementos; un rezago 

de la calidad de la enseñanza, respecto a la expansi6n del sis

tema, graves y altos los indices de deserción escolar, así como 

también un alto porcentaje de réprobaci6n, una no corresponden

cia entre contenidos educativos y necesidades sociales, otra no 

correspondencia entre la formaci6n profesional y las exigencias 

de un mercado laboral, la nula articulaci6n de la educaci6n te~ 

nica y la estructura productiva, la falta de ~rofesores adecua-

dos en calidad y cantidad para para satisfacer la demanda de la . 
expansi6n de la matricula, asi también se cuentan miles de mae.§_ 

tros sin empleo, insuficiencia de instalaciones fisicas, siste-

mas de enseñanza caducos e importados, predominio de carreras -

tradicionales etc. etc., por eso repito existe una crisis edUC-2, 

tiva nacional a partir de la cual se pretende enma~car la caus-2, 

lidad real, el porqué de esta crisis educativa del pa!s, a la -

cual se le a reconocido y buscado soluci6n desde ~iversos,angu

los, primeramente se tiene informaci6n de que existen ciertas -

medidas de solución al problema educativo que enarbola el esta

do, también existen proyectos de solución al problema por parte 

de la iniciativa privada y de ciertos sectores de izquierda¡ la 
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que se trabaja aqui corresponde a la primera de estas posturas, 

no por menospreciar las otras dos sino ~ue constituyen materia 

prima, para otros trabajos similares. 

Interesa el proyecto gubernamental, porque el estado ha 

sentido la necesidad de realizar una serie de cambios en las e~ 

tructuras que componen la sociedad mexicana de donde la estruc

tura educativa no permaneci6 al margen de estos cambios, ocasi.Q, 

nado por la grave crisis econ6mica que el pa!s padece. 

Sin embargo en los hecho~ éste planteamiento cuyas metas -

ambiciosas no se discuten, a encontrado una serie de obst&culos, 

de donde se desprende que este proyecto educativo bajo el lema 

pol1tico de "Revoluci6n Educativa" son inviables los caminos 

que propone, dej~ndolo en un mero discurso ideol6gico que la 

clase en el poder ótiliza para seguir conservando la imagen de 

educador que el estado posrevolucionario a venido asumiendo, y 

asimismo se puede inferir que este proyecto se utilice como ar

ma pol!tica, en el sentido de desintegrar al sindicato con ma-

yor n6mero de agremiados ~n México, el Sindicato Nacional de -

Trabajadores de la Educaci6n, a través de su famosa descentrall 

zación educativa, y tener un mayor control de sus agremiados. 

Por eso es necesario iniciar con un.bosquejo del proceso -

socio-hist6rico de nuestro pa1s, para ello comenzamos en el pr~ 

sente trabajo bosquejando de manera somera y general, el origen 

del capitalismo como forma de producción histórica-social y sus 
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diferentes etapas, hasta desembocar en su configuraci6n como un 

orden socio-hist6rico mundial al 1nterior del cual Méxic.o se en. 

cuentra articulado, de donde nuestro pa!s tendrá la función de 

ser abastecedor de materias primas y alimentos, asi como impor

tadores de productos industriales, conformando pol!ticamente un 

estado subordinado, dependiente, de los paises centros, deli--

neando un mercado de exportación en detrimento de un desarrollo 

industrial propio, y que es a través del comercio internacional 

y sus mecanismos el causante directo de transmitir una grave -

crisis económica producto origina~io de las potencias imperia-

listas a nuestro pats, al cual afecta con brutal severidad. 

Se tratará de hacer patente que la problemática educativa 

en nuestro pa!s se encuentra orgánicamente articulada a las es

tructuras socio-económicas del mismo, las cuales se articularon 

al orden internacional' en un primer momento como estructuras -

agrario-minero-exportadoras, ocaclonando una serie de consecueu 

clas al interior de nuestro pa!s, hasta conformar un proceso de 

industrialización, inadecuado para satisfacer las necesidades -

básicas de las mayorias, haciendo a nuestra planta productiva -

dependiente de tecnolog!a importada, con un alto costo social -

para nuestras mayorías trabajadoras, reafirmándose as! las fuer, 

tes desigualdades sociales y económicas en nuestro país, donde 

observamos que estas mayor!as obtienen una remuneraci6n lnade-

cuada y es superexplotado su trabajo ocasionando por un lado --
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una alta concentraci6n de la riqueza y por otro un bajo poder -

adquisitivo, mismo qur.: se traduce en las condiciones actuales -

de vida de las mayori~s mexicanas (marginaci6n permanente) mis

mos sujetos-hist6ricos que conforman el elemento principal a -

qui~n va dirigida la revolución educativa. 

Por lo tanto se desprende de lo anterior el manifestar que 

las estructuras socio-econ6micas mexicanas no posibilit~n al i.!l 

dividuo un desarrollo m{nimo no digamos ya 6ptimo de sus nive-

les, biol6gico, intelectual, psicomotriz, (que le conforman su 

estructura biosocial) sino que por el contrario las tienden a" 

agudizar y asimismo se agudiza la cu~stión educativa, ya que al 

existir un bajo poder adquisitivo se traduce para las mayor!as 

en miseria, hambre, hacinamiento (hay insuficiencia de energ!a 

para cubrir sus necesidades esenciales) esto da pauta que a ni-

vel educativo se observe; un abandono precoz de la escuela, no 

se pueda mantener la atenci6n en la clase, todo porque no exis

te una integración del sistema nervioso ni completar las estru~ 

turas que rigen el crecimiento y desarrollo por falta de nu---

trientes b~sicos, insuficiencias mentales en los sujetos que r~ 

duce su aptitud de coni:entrac16n de disciplina, ya que .sus pro

cesos intelectuales formativos del aprendizaje y su conducta e.§. 

• tan severamente afectados (ver cuadro). 

Por lo tanto·a manera de conclusi6n se pretende decir que 

no basta simplemente con tener disponibilidad para poner en mar. 

•cravioto, J~aqu!n Y Arrieta, Ramiro. "NUTRICION DESl\HROLLO MSN 
ioL CONDUCT/'\ y APRENDIZAJF;11 D.I.P. 1 O.M.S. Unicesf, 1982 p6g = 
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cha un conjunto de acciones para solucionar el problema educati

vo, es fundamental para alcanzar una verdadera revoluci6n en ed.!!, 

caci6n, un proceso de cambios radicales articulados en lo econ6-

mico-social una revolución en la producción, una serie de accio

nes de pol!tica económica en donde se exprese la inquietud por -

una distribución m~s equitativa del ingreso y la riqueza, la ad

quisici6n de niveles m!nimos de los servicios de salud, aliment~ 

ci6n, educación, para toda la población, eliminar el desempleo, 

pugnar por un r~pido crecimiento económico con el fín de elevar 

el nivel de vida de la población. 

Asimismo hagó un llamado a todos los sujetos ligados di~ec

tamente con la problem~tica educativa (pedagogos) para que en su 

prActica profesional (elaboración de planes y programas,analisis 

curricular, docencia, investigaci6n etc) apunten constantemente 

hacia el analisis del contexto socio-económico, no solo como el 

determinante de la problem~tica educativa, sino como el único -

marco de analisis del fenómeno edu~ativo. 
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I NACIMIENTO DEL CAPITALISMO 

ACUMULACION ORIGINARIA, SURGIMIENTO DEL CAPITAL COMERCIAL. 

"Antes de sobrevenir la producci6n capitalista, es decir 

en la Edad Media, reg{a con car~cter general la pequeña pro-

ducci6n basada en la propiedad privada del trabajador sobre -

sus medios de producción; en el campo, la agricultura corr{a 

a cargo de pequeños labradores, libres o siervos; en las ciu

dades, la industria estaba en manos de los artesanos. Los me

dios de trabajo - la tierra, los aperos de labranza, el ta--

ller, las herramientas - eran medios de trabajo individual, -

destinados tan sólo al uso individual y por tanto, forzosame.n. 

te, mezquinos, diminutos, limitados. Pero esto mismo hacia -

que perteneciesen, por lo general, al propio productor 11 ••• (l}. 

A partir de éste epigrafe, se observa que el modo de pr.Q. 

ducci6n capitalista es una forma específicamente histórica de 

producción de bienes, la cual necesitó ciertos supuestos his

tóricos para su surgimiento. 

As{ el capitalismo naciente funda la producción social, 

es decir el paso de una produccién individual expontanea, de 

consumo, de subsistencia familiar a una producción social, -

con una división soci~l planificada ael trabajo¡ de donde la 

(l) Marx, Engel,s. "03R1\S !:.SCOGIDnS" Tomo II Edit. 1>rogreso -

Moscú. p-135 



primera forma de producción capitalista necesit6 como premisa 

fundamental de una nueva estratificaci6n social diferente a -

la feudal; que se vió favorecida por el mismo crecimiento de 

!as ciudades medievales que formaban cuerpos organizados que 

alcanzaron cierta independencia tanto económica como polit1ca1 

en estas condiciones se fueron conformando en dos clases so--

ciales, por un lado la beneficiaria de ld acumulación que fue 

emergiendo de la anterior estratl.ficaci6n, "El nuevo punto de 

partida fue una transacci6n entre la burgues!a en ascenso y -

los antiguos grandes terratenientes feudales" ••• (2), es decir 

de las ciudades medievales y antiguos terratenientes que eran 

duenos de medios de producción y pose!an dinero, el estrato -

de la clase media originaria de las ciudades que conformo la 

naciente burgues1a mercantil que {ba en constante desarrollo 

acumulando en sus manos los primeros germenes del capital co

mercial y usurario y que no eran compatibles con el sistema -

feudal; y las masas empobrecidas p~ivadas de los medios de ~· 

producci6n que antano poselan, es decir trabajadore~ libres, 

vendedores de fuerza de trabajo. 

El campesino es libre de vender su fuerza de tr~bajo a -

los que tienen los medios de subsistencia, as! el capitalismo 

funda al sujeto libre, esto en el sentido de no pertenecer CS!., 

(2) Marx, Engels. "OBRAS ESCOGIDAS" tomo II edit. Progreso 
MoscG. p..101 
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mo sujeto a nadie, y que puede emplearse con qui~n deseé, tam. 

bién libre en cuanto a las condiciones de producción se ha d.!, 

do la escisi6n entre el producto y productor. Con esto tene-

mos !as condiciones históricas y econ6micas primarias de la -

producci6n capitalista, "La llamada acumulación originaria no 

es, por consiguiente, má's que el proceso histórico de escisi

ón entre productor y medios de producción" ••• (3), es decir -

con el f!n de la servidumbre no significo el derrumbe de las 

relaciones feudales en el campo, sino que el poder de los se

~ores feudales quedo amenazado con la disoluci6n de la servi

dumbre lo cual ocacion6 cambios a nivel pol!tico pasando de -

una soberania en los feudos por una monargu!a absoluta, que -

tendió hacia la centralización pol!tica y una militarización 

dando origén al estado absolutista al cual Anderson lo den6m.!, 

no como "Un aparato reorganizado y potenciado de dominación -

feudal" ••• (4), cuya función fué la de reprimir a las masas --

campesinas, una vez ya concentrado pol1ticamente el poder en 

una monarqu1a centralizada tendió a reorganizar El Sistema P.e, 

l!tico - Juridico de su tiempo de acuerdo a sus intereses. 

Ast vemos que este proceso se viene desarrollando desde 

el siglo XIV-XV, la historia de la producci6n industrial es -

necesario ubicarla primeramente en la Industria Artesanal en 

(3) Karl, Marx. "EL CAPITAL" tomo I 1 vol 3 edit. siglo XXI 
p-1:193 
{4).Anderson, Perry."EL ESTADO ABSOLUTISTA"3a edic. edit. si
glo XXI p-12 
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donde asimismo se d·a el Surgimiento del Capital Comercial. 

El peri6do artesanal se caracteriz6 por "Pequeilos maes-

tros artesanos con unos cuantos oficiales y aprendices, en -

que cada obrero elabod1 el articulo completo 11 ••• CSJ, es aqui 

todavia donde la apropiación de la producci5n de mercancias 

pertenec1a al trabajador directo pues estaba basado en l& -

producci6n personal, pues estos poseian sus implementos de -

producci6n y vendian ellos mismos sus propios productos, en 

el caso de los aprendices y oficiales de gremio estos recibl 

an tanto un salario como la comida, adem&s de los conocimie!l 

tos para después llegar a ser maestros, no existia un divor

cio entre propiedad y trabajo. 

Aunque en la producci6n artesanal ya se producia para -

un mercado, éste era muy restringido, vemos que la producci

ón para el cambio, la producción de mercancias se inic1aba, 

hay que recordar que "Nadie sabe que cantidad de artículos -

de la misma clase que los suyos se lanza al mercado, ni cua!l 

tos necesita éste; nadie sabe si su producto indiv~dual res

ponde a una demanda efectiva, ni si podr~ cubrir los gastos, 

ni siquiera en general, si podra venderlo. La Anarqu1a Impe

ra en la Producci6n Social 11 ••• (6)·, por lo cual el cambio era 

limitado, as! como el mercado reducido, esta anarqliia en la 

(S) Marx, Engcls ••• ob.cit. p-91 
(6) Ibidem ••• p-139 
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producci6n va a ser fundamental en el desarrollo del capita

lismo, en base a esto poco a poco va surgiendo el capital C.Q. 

mercial que no es mas que el nacimiento de los burgueses, 

que una vez desprendidos de la producci6n se dedicar6n al C.Q. 

mercio mayorista buscando nuevos mercados, m~s amplios, esta 

busqueda de mercados permitio' una gran concentracibn de r~-

quezas, cosa que fue imposible en la pequeña producci6n art~ 

sanal; la gran acumulaci6n de riqueza descanza basicamente a 

través del sagueo de nuevas colonias y con el sojuzgamiento 

de ~stas, con el aespolo de grandes masas humanas de sus tie 

rras por el hecho de la transformaci6n del suelo cultivable, 

en pastisales, gracias al florecimiento ae la incipiente ma

nufactura lanera asi como los aumentos ae los precios de la 

lana, esto permitido por el comercio que florecia, as1 fué -

a través de e~tos métodos como se conquist6 el campo para la 

agricultura capitalista incorporando el suelo al capital. 

As1 tenemos que el comercio al ampliar mercados e inte.f. 

cambiar productos de un mercado a otro, traé como cpnsecuen

cia una difusi6n más amplia del comercio, en la producci6n -

ocaciona una divis16n m~s amplia del trabajo, en lo político 

ocac1on6 que los sujetos hist6ricos de esta clase, los merc,2_ 

deres buscar&n formas organizativas para protegerse de la -

competencia, al respecto Maurice Dobb menciona "El sistema -

de control de mercado y de monopolio urbano ••• podia ser em-

s 



pleado, con particular ventaja, por un srupo de negociantes -

especializados cuya ganancia consistiera en el margen entre -

dos conjuntos de precios: los precios a que pod!an comprar la 

producc!6n local al aldeano o al artesano y aquellos a que P.!2. 

d!an revenderla al extranjero o al consumidor urbano, los pr.E., 

cios a que pod!an adquirir art!culos ex6ticos de lejanas ce-

marcas y aquellos que pod!an obtener de adquirentes locales" • 

••• (7), esto trae como efecto principal dos ventajas, una la 

formaci6n de organizaciones exclusivamente comerciales que -

tiendán a la monopolizaci6n y por el otro, el aspecto políti

co pues empezar6n a tomar posiciones pol!ticas en los gobier

nos municipales, conformando ciertas oligarquías. 

SURGIMIENTO DEL CAPITAL INDUSTRIAL. 

A medida que el capital comercial poco a poco fue contrg, 

lande la producci6n tanto en la industria textil, l~ del cue

ro, la metalurgia, asi también muchos de los grandes mercade-

res empezaron a fomentar el establecimiento de artesanos en -

las ciudadea y los campos, rompiendo con los obstAculos para 

el surgimiento de la industria rural que alcanzar!a su desa-

rrollo en el siglo XVII, éstas condiciones permiten que la -

condic!6n social del artesano se empezaba u similar a la de -

un asalariado ya que el sistema se encontraba m~s cerca de la 

(7) Dobb~ Maurice. "ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO DEL CAPITA-
~" Edi t. Siglo xxT p-125 
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manufactura que de la artesania; retomando a Dobb nos dice al 
. ' 

respecto que "La producci6n doméstica se convierte ahora en -

una prolongaci6n de la fábrica,de la manufactura" ••• (8), aho

ra vemos como el capital cada v~z esta predominando en la pr.Q. 

ducci6n, es decir a través de que cierto sector de producto-

res acumularon capital en el comercio, a trav~s del' tiempo e!!!, 

pezar1an a organizar la producc16n, aunado a ésto, cierto n6-

mero de industrias, ya contaban.con ciertos adelantos t~cni-

cos, ten1an ya cierto desarrollo que permitia la producción -

fabril, sucit6ndose una serie de cambios en la producci6n ya 

que fué exigiendo una mayor organizaci6n de esta, en unidades 

de trabajo en donde se extendió una divisi6n t~cnica del tra

bajo entre las diversas fases de la producci6n, y entre los -

obreros mismos, adem&s de que cuando el productor empez6 a -

controlar la producc16n desde la producci6n de la materia pr.!. 

ma hasta acabar el producto, permitió una mayor concentraci6n 

de la producci6n. Ahora la concentraci6n de los medios de prg, 

ducci6n en grandes talleres y manufacturas, que la burguesia. 

urbana tras una serie de avances t6cnicos y comerciales que -

estaba desarrollanoo en una medida considerable; l.os va a con 
gregar en grandes establecimientos junto con gran cantidad de 

obreros, los cuales van ahora a elaborar el producto de acuer. 

do a cierta divis16n del trabajo, la que se caracterlz6 por -

(8) Ibidem ••• p-177 
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que cada obrero reali~aba solo una operación parcial en la e

laboración del procucto y que éste. solo es terminado cuanao a 

pasado por tod:>s los obreros "ahí donde se implanta en una r~ 

~a industrial, no tolera a su lado a ninguno ce los viejos m~ 

to~cs. Donde se adue"a de la industria artesana, la destruye 

y aniquila" ••• (9) 1 el período manufacturero perfecciona y mu.!, 

tiplica los instrumentos del trabajo, creando con esta situa

ción las condiciones necesarias para útilizar maquinaria, 

siendo ~sta la suma de instrumentos simples artesanales. 

SURGIMIENTO DEL CAPITAL FINANCIERO. 

Aunque nos encontremos en la moderna industria, en donde 

la elaboración del producto es mediante la m~quina que es im

pulsada por la :uerza motriz y donde las funciones del obrero 

se reducen a vigilar y rectificar las operaciones del mecanil:!. 

mo y que al !nterior de cada industria exista una organiza--

ción de la producción y esta organización se sigue creando en 

el seno áe la sociedad, sigue predominando una anarquía so--

cial de la producción, la cual determina fundamentalmente el 

perfeccionamiento constante de la maquinaría de la industria, 

aunque esto llevó a conformar una gran masa superflua; ya que 

es funda~ental que el capitalista este mejorando su maquina-

ría, so pena de perecer o ser des:rozado sin piedad, ya Marx 

nos decía "'f la lucha no estalla solaMente entre· los product.Q. 

res locales aislados; las con:iendas locales van cobr~noo vo-



lumen nacional, y surgen guerras comerciales de los siglos -

XVLI y XVILI¡ nasta que por fin la gran industria y la im--

plantaci6n del mercado mundial dan car~cter universal a la -

lucha; lo mismo entre los capitalistas individuales que en-

tre industrias y países enteros, la posesi6n, de las condi-

ciones naturales o artificialmente creadas de la producci6n, 

decide la lucha por la existencia" ••• (10), olvidando que es

ta anarqu!a en la producci6n, e~ta competencia acerrima en-

tre capitalistas es totalmente diferente a la expansi6n de -

mercados que necesitan, es decir la gran industria no puede 

conseguir mercados al mismo ritmo que la producci6n surgien

do asi los primeros obst~culos del capitalismo, surgen las -

crisis, todo por que la industrializaci6n capitalista creci6 
, ~ 

dramaticamente, pero se mostro incapaz de ampliar el mercado 

para sus productos y he aqui el porque de las crisis, mismas 

que se car~cterizan por una paralizaci6n del comercio, la S.Q. 

bresaturaci6n de mercanc1as en los mercados, las f&bricas P.2. 

ran, los obreros carecen de medios de vida, se dan 1bancarro

tas etc. etc. gstas crisis que se van siendo c!clicas, peri.si 

dicas van a constituir una premisa propia del capitalismo en 

donde se dan concentraciones viol~ntaa de capital, a costa -

de la ruina de medianos y pequenos capitalistas, donde sola

mente el gran capital sale ganando en estas crisis pues las 

(10) Marx, gngels ••• cit. arriba. p-141 
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va capitalizando a su favor, ~sto va orillando a que los 

grandes capitales, los grandes productores nacionales se va

llan uniendo, esta unión con el fin de regular la producci6n, 

determinar la cantidad total que a de producirse, imponiénd.Q. 

se asimismo el precio de venta de la mercanc~a. 

Asi tenemos que esta concentración asi como el incremen, 

to de la producción como resultado de la competencia y la -

anarqu!a de la producci6n, es decir, como la libre competen

cia engendr6 esta concentración ·en la producción y esta con

centración en determinado momento de su desarrollo condujó -

al monopolio que apoyo el progreso de la acumulación capita

lista, que dentro de sus ventajas ofrec1a el de tener un con. 

trol exacto de todas las fuentes de materias primas, de va-

rios patses, el de poder apoderarse de estos yacimientos; t~ 

ner un c&lculo aproximado de la capacidad de los mercados, -

la de contratar los mejores técnicos e ingenieros en sus em

presas etc. etc. El desarrollo de los monopolios como base -

de la actividad económica se tuvo a finales del siglo XIX, -

la competencia conduj6 al monopolio y este contaba'. con va--

rios métodos para derrotar al enemigo y someterlo, que entre 

muchos de éstos figuran, el de privarlos de trabajadores ca

pacitados y no capacitados, el privarlos de materias primas, 

la de suspender y privar obras de infraestructura, el abara

tamiento de sus mercanc!as, la negación de créditos, etc. --

10 



etc. Estos son los ml!todos que Útiliza el monopolio contra -

sus competidores, aunado al papel que ten1an los bancos, --

pues poco a poco los grandes establecimientos bancarios emp~ 

zaban a absorber a los pequeffos, puesto que, a medida que ª.!:!. 

mentaron las operaciones bancarias dejaron éstos de ser in-

termediarios para pasar a ser monopolistas, puesto que p~ 

d1an disponer de casi todo el capital monetario de la mayo-

r!a de los capitalistas asi como de los medios de producci6n; 

juega un papel determinante los bancos en la conformaci6n -

del capital financiero, al respecto Lenin nos dice que "es -

evidente que un banco que se haya al frente de un grupo tal 

y que se pone de acuerdo con media docena de otros bancos, -

casi tan importantes como él, para operaciones financieras -

sinsularmente grandes y lucrativas, tales como los emprésti

tos pGblicos, ha dejado ya de ser un "intermediario" para -

convertirse en la alianza de un puffado de monopolistas"••• 

(11), as! es el resultado de que un pu"ado de capitalistas 

al confiarle al banco sus operaciones ya sean comerciales o 

industriales de toda la sociedad, es informarle y que este -

conozca con exactitud la situaci6n financiera de estos y asi 

poder controlarlos o de ejercer influencia sobre estos, est~ 

bleciéndose una dependencia entre el capitalista industrial 

y el banco; dando origen a la fusi6n entre los bancos con -

las m~s grandes empresas industriales y comerciales, en el -

(11) Lenin. "OBRAS ESCOGIDHS 11 edito Progreso Mosc6 p-191 
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Gltimo decenio del si9l0 ~IA marcdndo und dif0renciu ~ntre -

un viejo capit<llismo ¿onde reinaba la libre competencia por 

un nuevo cap:talismo donce dÓ~ina el capital financiero. 

Sn este nuevo capitalismo que útiliza el banco y la in

dus~ria para obtener beneficios enormes y que estos se con-

centran en pocas manos. Si anteriormente en el viejo capita

lismo se exportaban ~ercanc!as actualmente en el nuevo capi

talismo se va a exportar capital, que constituy6 una palanca 

de acumulaci6n s:n ig~al. 

Así en este nuevo período del capitalismo que se preoc~ 

pa por mantener ciertas esferas privilegiadas del comercio -

exteri~r, es cec:r de asegurar la inversi6n extranjera que -

constit~yt la principal carácter!stica de diferencia entre -

el viejo y nuevo capitalismo, retomando a Dobb dice que esta 

etapa de "?.:xportación de capital y de bienes de capital con~ 

titu!an un rasi;;o dominante de este capitalismo maduro" ••• --

(12)1 esto como r~sultado de las fuertes presion8s 9or la n~ 

cesidad de encontrar nuevos mercados con el fin de mantener 

sus exportaciones para, lograr mejores ganancias por eso Le

nin dice al respecto "~!entras el capitalismo sea capltalis

~o, el excedente de capital no se consasra a la elevación -

del nivel de vid¡¡ de lc.s :rasas del pa1s, ya que esto signifl 

(12) Dobb, Maurice ••• p-366 
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caria la disminuci6n de las ganancias de los capitalistas, -

sino al acrecentamiento de estos beneficios mediante la ex-

portaci6n de capitales al extranjero, a los pa1ses atrasa--

dos. En estos pa1ses atrasados el beneficio es de ordinario 

elevado, pues los capitales sen escasos, el precio de la ti~ 

rra relativamente poco considerable, los salarios bajos y.-

las materias primas baratas"••• (13). 

Todo esto fue posible gracias a que ciertos ea1ses ce -

Am~rica, As!a y Africa ya hab1an sido incorporados al merca

do mundial a la orbita imperialista y los cuales ya conta~an 

con ciertas condiciones de infraestructura para cierto desa

rrollo exportador, es decir debido a la extraoréinaria tran.e. 

ferencia de recursos productivos de ciertos pa{ses que están 

gozando de las ventajas de la Revoluci6n Industrial fue posi 

ble observar a fines del siglo XIX un perlodo de Auge del C.2, 

mercio Internacional sin Precedentes en la Historia. 

Reafirmam&s como el capitalismo se ha transformado en -

un Sistema Universal. En.un primer nivel las asociaciones m.2, 

nopolistas se reparten entre si el mercado nacional, inte~~

rior, pero de acuerdo a los nexoa que se estableci~r6n con -

el exterior, posteriormente se utiliza la conformaci6n de m.Q, 

nopolios internacionales con los cuales es imposible competir 

(13) Lenin ••• p-216 
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cuenta con sucursal.es por todo el mundo, hay que resaltar que 

esta repartición del, mundo es.producto, del grado de desarro

llo y concentraci6n del monopolio, donde vemos que "Es un nua 

vo grado de la concentraci6n mundial del capital y de la pro

ducci6n, un grado incomparablemente mas alto que los anterio

res" ••• C 14), es.to a crecido por la misma necesidad de ampliar 

su campo de inversi6n, buscando nuevos est{mulos en otros me.E, 

· cados para mantener la productividad a toda su capacidad emp~ 

zando con una carrera desenfrenada por el reparto de estas ZQ 

nas que cuentan con un escaso desarrollo industrial; asimismo 

hay que tener presentes que este reparto es histórico, que se 

dio en un momento dado y que de acuerdo a ciertas condiciones 

y cierta correlaci6n de fuerza fue posible para ciertos mono

polios, mantener la hegemonía en el reparto, que se dio a fi

nes del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ya que en 1800 -

los estados capitalistas se esforzar6n por adquirir sus colo

nias, donde los ~a!ses colonizados·se hayan articulados en lo 

financiero y poli tico con los pa{ses colonizadores,¡ perdiendo 

su Independencia Econ6mica y Pol!tica quedando en una relaci

ón de subordinaci6n m~s beneficiosa para el capital financie

ro del pa{s denominador. Con ésto 'arribamos a un grado deter

minado del desarrollo .del capitalismo, donde ha predominado -

los monopolios y el capital financiero, la exportación de.ca

(14) Lenin ••• Ob.cit, p-220 
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pitales y se ha dado el reparto del mundo de pa1ses con esca

so desarrollq industrial con esto se ha arribado al iaperia

·1181'110 como la fase superior del capital1s1110 como Lenin lo de

nordn6 y caracteriz6. "l) La concentraci6n de la producci6n y 

ael capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, 

que. .. ha creado loa monopolios, los cuales dese.pei'lan un papeJ. 

decisivo en la vida eccin611u.caí ,2> L• fUisi6n d.el capital banc.!!, 

rio con el industrial 'J.' la creact.6n, sobre la base de éste -

"Capital Financiero" do :la ol~g~rquta financiera; 3) La expo.r, 

taci&n de capitales, a ~irerencia dC1 la exportaci6n de mercan 
~ .. ' : 

· etas adquiere una importancia ·parcicularmente grande; 4) La -

. formaci6n.de Asoc~aciones Intffrnacionales Monopolistas de ca-

'p,u:a·J:'.ucas, las cuales se reparten el inundo, y I)· La termina-
,Y·- • 1 

ci6n del reparto territorial del mundo entre las potencias C.!, 

. p1taliatas raas importantes• ••• <i.s> •. 
,. ·,, 

R!VOLUCION INDUSTRIAL. 

· Pero"hay que resaltar ia iJlportancia tan definitiva que 

tuvo La Revoluci6n Industrial en la transici6n de la produce!. 

'6n ~anufacturera, Fabril al Capitalismo Industrial que se lls 

v6 a cabo entre la segunda mitad del siglo XVIII y la pri•era 

mitad del siglo XI~ (1750-1850) en la mayor1• de patses euro

peos, en cada uno de ellos de diversa manera por sus ~uy par

ticulares condicionen econ6micas cOllO poltticas, de manera 9.!. 

(15) l.enin ••• Ob.cit. p-238 



neral en estos paises encontrd~os qu~ sus fuerzas producti-

vas obtuvieron un ~xtraordinario avance, donde se observa --

progresos tanto en la industria como en la agricultura, en 

esta última en lü cr1a J~ ganado, en la industria presentó -

ciertos obstáculos debido a la misma diversificación de los 

procesos productivos en cada rama de la industria, donde --

ciertas Sreas eran p1~ioritarias¡ la fuerte demanda de mercan. 

cías que habla crecico enormemente, exigió la necesidad de -

la máquina, asi también como la industria minera determinó -

un gran proceso técnico que culmino con la invención de la -

máquina de vapor, según Kuczynski son tres los grandes desC.!:!, 

brinientos que car,cterizan a la Revolución Industrial a sa

ber "la mlquina de hilar y el telar mecánico, la m~quina de 

va?or y el empleo del carb6n fós:l en la industria del hie--

rro están dadas las modificaciones técnicas mas importantes 

de la Revolución Industrial" ••• (16) 1 esto ocacionó la neces1 

dad de obreros, que fue la utracción de la ciudad a los tra

bajadores mismos que soportaron condiciones de vida infrahu

manas y con esta concentración en el trabajo industrial aca

rrea una producción deprimente en la agricultura que se ve -

incapacitada al sustento de toda la población; por igua1 se 

ven arrastrados a la industria tanto mu5eres como ni"os paru 

( 16) Kuczynski,. Jur-;¡en. "3REVE: HISTORIA CC:: :..A ~~Cü;\CMI/\ 11 • --

edit. ?latina. p-22C 
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que el patr6n obtenga ganancias ilimitadas, llegando a la e~ 

plotaci6n más terrible. 

As! tenemos que la Revoluci6n Industrial fue principal

mente una revoluci6n en la producci6n, ya que ocacion6 una -

transformaci6n en la capacidad de producir y de la acumulaci 

6n por parte de la humanidad, no solamente como el desarro-

llo de la actividad industrial, sino que constituyo un acon

tecimiento mucho m~s amplio, fue.toda una Revolución Social, 

que se manifest6 en transfor:maciones profundas de toda la e~ 

true tura institucional, tanto en lo cultural en lo politice 

asi como en lo econ6mico social; donde en lo econ6mico se m~ 

nifiesta fundamentalmente por el descubrimiento y utilizaci-

6n de nuevos y mejores tipos de bienes de capital, la aplic!_ 

ci6n de nuevas fuentes de energ1a a las tareas productivas, 

al desarrollo y aplicación de t6cnlcas, y principios cientl

ficos al proceso productivo. En pocas palabras fue una tran§. 

formaci6n social y tecnol6gica que·generar6n un fuerte aumen. 

to de la productividad al mismo tiempo ésto dio margen a un 

proceso acelerado de acumulaci6n, esta Revoluci6n Social, In 
oustrial, Econ6mica y Pol!tica no se le debe analizar al ma~ 

gen de un Sistema Econ6mico Pol1tico Mundial que por un lado 

determ1J.t{j tanto estructuralmente comQ institu~i2nalmente a -

ciertas socis,:dade:> para 5aHsfas;:~...l.ii!:> ne(,;e¡¡j.gades de otras, 

por lo cual se retomara mas adelante. 
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II DEPENDENCIA Y CRISIS 

CONQUISTA Y REVOLUCION INDUSTRIAL. 

Al llegar hasta esta etapa del desarrollo del capital!~ 

mo nos obliga inmediatamente a hablar de esa divisi6n del -

mundo que se di6 entre un pequeno grupo de pa!ses donde PFe

valece un elevado nivel de vida y una mayor!a de pa!ses don

de prevalecen condiciones de vid~ muy precarios, y por lo -

tan to buscaremos la explicaci6n de dicho fen6meno. 

As! tenemos que con la gran expansi6n comercial a nivel 

mundial que floreci6 en el siglo XVI por toda europa, pr6mo

vida por el naciente capitalismo, donde la conquista de Am~

rica Latina jug6 un papel determinante en la consolidaci6n -

del capitalismo ya que es incorporado en la dtnamica del ca

pital internacional, ya que Am~rica Latina en el momento de 

la conquista contaba con las siguientes caracter!sticas que 

menciona Vitale "Un continente con.exuberante vegetaci6n, m~ 

tales preciosos, zonas cultivadas con regad!o artif~cial y .2. 

bundante mano de obra que explotar11 ••• (l), éstas condiciones 

ecol6gicas - geográficas, econ6micas permitieron una vez re,2. 

lizada la conquista, establecer un régimen que se dedic6 

principalmente a la exportaci6n, primeramente como exporta-

dar de metales preciosos para el mercado europeo, factor ta!!!. 

(1) Vitale, Luis. "HACIA UNA HISTORIA DEL AMBIENTE EN AMERI
CA LATINA". edit. nueva imagen. p-64 
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bi~n determinante en la conformaci6n del capital comercial E.!:!, 

ropeo, ya que permlti6 un aceleramiento de la acumulaci6n, 

misma que no pod!a ser sustentada exclusivamente en el r~gi-

men de peque~a propiedad. 

Una vez dada la conquista nuestros paises sufrier6n una 

serie de transformaciones en todos los niveles, la econom1a -

de subsistencia de nuestras comunidades ind1gen,as es remplaz!_ 

da por una econom!a de exportaci6n tanto de materias primas y 

metales preciosos, fij!ndole esta funci6n a nuestros pa!ses -

siendo esto posible por el grado de adelanto en estos rubros 

que tenian los ind{genas americanos; ~stas transformaciones -
I 

se dieron tanto en lo econ6mico, pol1tico, demografico como ~ 

colÓgico, al reorganizarse la producci6n, fundamentalmente en 

las explotaciones mineras se ve la necesidad de la gran tala 

de !rboles para las fundiciones, se establece el monocultivo 

al realizar una explotaci6n agraria de un solo producto; la -

misma explotaci6n ganadera da cauce al latifundi6, mismo que 

se convierte en elemento importante ya que va a producir a -

gran escala productos para la exportaci6n, se da un saqueo de 

propiedades de los colonizadores a los ind!genas, apoyando el 

latifundi6 pues se da la propiedad oc grandes extensiones de 

tierra; hay cambios a nivel demo~rAfico pues la gran cantidad 

de ind!genas disminuye considerablemente por el enfrcntamien~ 

to con los conquistadores, las epidemias que se desconoc!an y 
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sobre todo por la sobreJXplotaci6n del trabajo, lo que ori

gina que otros grupos, producto del mestizaje se incorporen 

a la producci6n, mismos que rechazan y exigen nuevas condi-

ciones de trabajo, inici~ndose asi ciertas relaciones de tr!, 

bajo asalariad.o. 

Asi mismo se di6 una mezcla de tecnolog!a aut6ctona y -

la que se import6 de Europa que ocacion6 acentuar seg6n Vit.e_ 

le "El Proceso de Dependencia y Subordinaci6n de Nuestro Con. 

tinen te" ••• ( 2). 

Toda esta serie de cambios estuvo motivada por el aume.!J.. 

to de la productividad para satisfacer el mercado externo, -

es~o di6 pauta a la conformaci6n de las primeras ciudades -

puerto, ya que asi se facilitaba la exportaci6n de nuestros 

productos, ya que la navegaci6n era el principal medio de -

transporte y el agua la principal fuente de energ!a. 

La Influencia De La Primera Revoluci6n Industrial en -

los pa!ses conquistados fu~ principalmente a través del sec

tor especializado de exportaci6n de nuestros pa1ses, ya que 

se empie~a a establecer una nueva actividad econ6mica, que va 

a afectar principalmente a la ·organizaci6n regional de la as:, 

tividad econ6mica, es decir se da una expansi6n.del sector -

exportador; ~sta Revoluci6n en la Industria Europea alcanzaba 

(2) Vitale, Luis. Ibidem. P-86 
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una notable productividad que se hubiese visto obst&culizada 

si no hubiera contado con las exportaciones de América Lati

na y depender fundamentalmente de una base nacional, es de-

cir fué necesario el contar con una gran productividad de -

bienes agrlcolas, la apertura de mercados y el aprovechamien, 

to de los Recursos Naturales y Humanos de los palses conqui.§. 

tados, ·que permiti6 que cierta parte de la sociedad se dedi

cara a la actividad espec1ficamente industrial y gracias a -

esta Revoluci6n Industrial origin6 que unos paises produje-

ran a nivel mundial manufacturas y a otros como proauctores 

de productos agricola - mineros, configurando asi Las econ6-

mias periféricas a las Necesidades de la Revoluci6n Industri, 

al en Europa. 

FUNCION UE AHERICA LATINA. 

En el capitulo anterior hemos visto que la funci6n que 

se le asignó a Am6rica Latina a partir de la conquista hasta 

cerca de 1850, principalmente consistió en la exportaci6n de 

•etales preciosos y materias pri•as para el mercado europeo, 

v1a espafta. 

Pero a partir de 1~00 en adelante, Am6rica Latina sutre 

~na serie de cambios ya que se inicia todo un periodo de mo

vimien tos de independencia, que buscar6n fundamentalmente -

romper con Espafta, dejar de ser colonias espaftolas, rompie-

'ºn solamente en lo politico, puesto que siguen conservando 
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su estructura econ6mica Cagroexportadora); adem~s de que se -

integrar~n directamente con inglaterra, pero ya como estados 

- naci6n. 

En 'Inglaterra se empieza a dar una serie de transforma-

clones en el proceso productivo, fen6meno que, se le conoce -

coao La Segunaa Revoluci6n Industrial, donde ya es posiole La 

Industrial1zaci6n de H~quinas para hacer mlquinas, per1oao -

que abarca entre lij5Q a l~JO, 6poca de gran expansi6n de la -

econ6m1a industrial capitalfsta, convil'ti~ndoae en una econ6-

~ta internacional que asocia y vincula a europa con el reato 

del •undo, dentro de un Proceso de Desarrollo e Industrializ!, 

ci6n con fuertes y grandes corrientes comerciales y aportes -

tecnol69icos que influyeron de manera determinante en las ac

tividades productivas. 

Es decir se da un nuevo ciclo de expansi6n capitalista, 

por lo tanto a partir de esta nueva etapa hay necesidad de u

na redefinici6n de la funci6n que ten1an anteriormente los P.! 

1ses dependientes, para satisfacer las nuevas necesidades de 

esta gran expansi6n capitalista. 

Este fen6meno trae una serie de consecuencias para a111bos 

tipos de paises, pri•eramente esto permite a I"glaterra que -

obtenga una gran ~xpansi6n de su comercio asi como de su in-

versi6n internacional, •!entras que al interior de Am~rica L.!, 

tina sus consecuencias provocan transfortnaciones estructura--
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les conformando ciertos tipos de pa{ses donde unos empezaron 

a contar con cierta tecnol6g1a (incipiente) otros que despu

és la obtuvieron y otros que seguiaian con una estructura a-

graria - exportadora. Estas transformaciones se sucitaron P!. 

ra cumplir con las demandas de la nueva etapa de expansi6n -

econ6mica, que Bambirra nos cita: 

1.- "El aumento de producci6n de materias 
primas y de ~reductos agr1colas ••• 

2.- La expansi6n de mercados internos, -
con el fin de absorver mayor cantidad 
de productos manufacturados" ••• (3) 

A partir de estas necesidades se va a dar todo un proc~ 

so de profundas modificaciones en los componentes estructur!_ 

les de los sistemas productivos dependientes, mismo que co-

menzara con una m<>dernizaci6n del sistema productivo. 

Se diÓ una nueva organizaci6n de la producci6n, basado 

en relaciones sociales de producci6n capitalistas, es decir 

por un lado encontramos ciertos grupos oligarqu~cos Cterrat~ 

nientes, due~os de minas etc.) que poseen la propiedad de -

los •edios de producci6n y por el otro observamos a grandes 

cantidades de campesinos que ofrecen su fuerza de trabajo a 

cambio de un salario, dlndose as! las condiciones necesarias 

para poder hablar de una formac16n soc1oecon6mica capitalis

(3) Balnblrra, Vania. "EL CAPITALISMQ DEPENDIENTE LATINOANERI 
~"· edlt. siglo XXI.· p-.34 
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ta dependiente, es decir con la relaci6n entre el polo del c,a 

pital y el polo del trabajo mediados por el salario son los -

elementos indispensables del capitalismo. 

·Asi mismo se dara una serie de cambios tecnol6gicos, asi 

como la introducci6n de nuevos instrumentos y sistemas de pr2 

ducci6n, cambios y mejoras en los transportes, acarreando es

to a que el sector productivo exportador aumente su din~mismo 

y aumente su capacidad de emp~eo, aunque en el momento que se 

importa esta tecnol6gia impide la posibilidad de establecer -

las bases de una industria nacional, con tecnología propia¡ -

aunado a una generaci6n y exposici6n de los sectores comple-

mentarios al sector exportador ya que esta expansi6n del sec

tor exportador exige y condiciona una amplia red de transpor

tes, comunicaciones, un sistema financiero y bancario relati

va11ente desarrollados y ciertas actividades comerciales liga

das a la exportaci6n e importaci6n. 

Esto permiti6 que se elevara el ingreso g~ografico y ec.2. 

n6mica del pa1s, aunque este ingreso era muy concentrado y -
J 

~ . 
que principalmente benefici6 al capital extranjero, a ciertas 

oligarquias nacionales, a determinada regi6n del pa!s y a al

guna rilllla de la actividad econ6mica. Pero tambi6n fue determJ.. 

nante en el comercio exterior para influir directamente en la 

estructura social y pol!tica y determipar sus pol!ticas econá 

micas y sociales. 
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En el caso de Mhico que es el que nos 1nleresa de todos 

los pa!ses que conforman América Latina, mismo que desempe~o 

esta func16n, pero con sus particulares condiciones, mismas -

que trataremos de abordar mas adelante, aunque no en su gran 

profundidad, pero si tomando los elementos mas indispensables 

y necesarios. 

Esta función asignada es hist6rica, por lo tanto va a d~ 

pender de los cambios que ha nivel mundial sufra el capital!§. 

mo. 

INTERCAMBIO DESIGUAL. 

A partir de los años de 1810 hasta 1850, el comercio es

tablecido entre ~uropa y los pa!ses conquistados de América -

Latina que exportaban alimentos, materias primas agrlcolas y 

minerales, principalmente, no descansaba en relaciones equit~ 

tivas, sino mas bien esta 1ntegraci6n capitalista de América 

Latina al mercado mundial que llega a poyar el avance del ca

pital comercial Europeo¡ era una explotaci6n de tipo capita-

lista a nivel internacional que configuraba un comercio desi

gual, originando una serie de consecuencias graves al inte--

rior de.los diversos pa!ses que conforman América Latina. 

El problema a elucidar en ~ste cap!tulo, lo comprende la 

explicaci6n de esta transferencia ce valor en el comercio in

ternacional, por lo tanto iniciaremos con el trabajo como 

fuente del valor¡ esta actividad del hombre es una ~ctlvidad 

que tiene un fin, .la de elaborar ciertos productos para satL§. 
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facer las necesidades humanas. 

Pero no todo trabajo produce valor, sino que esto sola

mente ocurre bajo ciertas condiciones históricas; donde en -

necesario que en el mercado existan tanto obreros que cam--

bian su fuerza de trabajo (mercanc1a) por la mercanc1a del -

capitalista (dinero), es decir donde surge una de las.ccndi

ciones esenciales del capitalismo; donde se establece la re

lacl6n entre el polo del capital y el polo del trabaj~ ~edi~ 

dos por el salario C ---- T, de donde el salari.·:i es "La c,1n-
5 

tidad de dinero que el capitalista paga por un deter~~n~do -

tiem¡lo de trabajo o por la ejecución de una tare<i dct':!Ti~n.~

da" ••• (4), es decir la fuerza di trabajo se ha conve~t~do &n 

mercanc1a, misma que le pertenece al capi.talis~u pura e~ple-

arla en lo que quiera, ·pero no es cualquier tipo de r:iercan-

c!a sino una muy especial que no solo produce un valor de u-

so, o de cambio sino que produce plusvalor; en otras pala--

bras en cuanto valor de uso produce mercanc!as (valores) pe-

ro en cuanto valor se bifurca en dos niveles unp como valor 

nenesario, ya que produce mercanc!as (valores) necesarios p.e_ 

ra su producción y reproducci6n mismo que es compensado por 

el salario que es determinado por la cantidad de bienes ~e -

primera necesidad que necesita el obrero, para ~atisfacer n~ 

(4) Marx, Karl. "0Bí\"5 ESCCGIOr.5 11 edit. t.omo I. Proceso Mos
cú. p-67 
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cesidades de producci6n y reproducción su fuerza de trabajo; 

y esto a trav&s de la adqu1sic16n de bienes (alimento, vestl 

do, habitac16n. etc) y de acuerdo a esta mercand:a sera su -

Modus Vivendi. 

Y por otro lado produce un valor excedente un plus, que 

permite la acumulac16n y reproducci6n del capital por lo ta~ 

to en la sociedad capitalista el trabajo es una mercancta, -

pero una mercancta capaz de producir m~s mercancías de las -

que necesita para su reproducci6n, esto produce excedentes. 

Solo el trabajo produce un valor excedente (plusval{a) 

y en el momento en que el obrero produce m&s del neceaa1'5io -

para su reproducci6n, y no es renumerado es una explotae16n; 

misma que sale del n~mero de horas que trabaj6 el obrero pr2 

duciendo valores m~s de los que necesita para su reproducci-

6n. 

Ast en ~sta ~poca lo• patses que conforman Am&rica Lat!, 

na observa.ios que los asalariados son super explotados por-

que ganaban muy por debajo de lo necesario para reproducir -

.. su. fuerza de trabajo. 

Por lo tanto la mercancta ea una unidad de valor de uso 

y cambio respectivamente, asi mismo el proceso de producci6n 

(producci6n de v~lor de uso) y su proceso de formaci6n de V!, 

lor (intercambio - valor). Por lo cual se va a intercambiar 

por otra de acuerdo al tiempo de trabajo socialmente necesa

rio en su elaboraci6n. 
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Primeramente hay que recordar que la categor!a de valor 

de cambio !mplica una .t·elaci6n cuantitativa en la que se in

tercambian valores de uso por valores de uso de diferentes -

especies; en ésta sociedad capitalista del intercambio ésta 

relaci6n pasa a ~er una relaci6n que haciendo abstracci6n de 

los valores de uso pasa a ser para el mercado una relación -

entre mercanc!as (cosas). 

Ahora la relaci6n que implica el valor de cambio es hi.2, 

tórica, esto es que se modifica a través del tiempo; pero -

por otro lado al equiparar valores de uso diferentes y trab~ 

jos diferentes en el intercambio, lo que se hace es que no -

haya diferencias entre los valores de cambio y asi solo di-

fieren en cuanto a cantidad, con el valor de cambio se hace 

abstracción del valor de uso, del trabajo concreto, olvid~n

dose de las condicio~es reales y concretas en las que se pr.Q. 

dujerón las mercanc!as. 

As! en este comercio internacional que permite dejar de 

lado las condiciones de explotación que vivierón los ind!ge

nas de los paises conquistados, en la producción de mer:can-

c!as, también es imposible buscar una equidad en este inter

cambio a partir realmente del valor de las mercanc!as recor

damos que a mayor tiempo de trabajo socialmente necesario es 

igual a mayor valor; y a menor tiempo de trabajo socialmente 

necesario es igual a menor valor; y esto variar~ de acuerdo 
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con el desarrollo de las fuerzas productivas donde a mayor d,!t 

sarrollo de las fuerzas productivas, exije menor tiempo de. -

trabajo s9cialmente necesario y es igual a menor valor; y a -

maaor desarrollo de las fuerzas productivas exije mayor t~em

po _de trabajo socialmente necesario y es igual a µn mayor va

lo~ (caso.de algunos patses de Am&rica Latina). 

Por.lo tanto en ésta ~tapa hist6rica vemos que el comer

cio que se estableci6 entre europa-y pa!ses de Am~rica Latina 

se dejaron de lado: 

l.- Condiciones de explotaci6n que perlt!i tieron un mayor 

excedente; mismo que no remuneraron las oligarquias naciona-

les Cabstracci6n del trabajo concreto). 

2.- Condiciones de desar.i::ollo de nuestras fuerzas produ.s, 

tivas que al ser tan rudimentari~s ex1g16 un mayor tiempo de 

trabajo socialmente necesario y por lo tanto tienen mayor v.a-

lor. 

~ que en el intercambio de me+canc1as no se igualaron -

sus valores de cambio, configurSndose un intercambio desigual 

,•ismo. perf.odo q~e se vio interrumpido por los movimientos de 

independencia de· la mayor!a de los paises de América.Latina. 

Avalado po~ las oligarquias latinoatjlericanas, porque e-

llas mismas no pagaban real~ente el preci6 de la mercancía -

(fuerza de trabajo) que adquir1an: sino que lo pagaban muy ~

por debajo de su valor, explotando a los ind{genas. 
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CRlSIS INTERNACIONAL (LATINOAHERICA). 

En estos momentos el mundo atraviesa por una de las peo

res crisis econ6micas que jam~s haya conocido·, donde l!sta cr!, 

sis se car~cteriza por su influencia decisiva en la suspensi-

6n de los auges econ6micos, la cual es originada principalmen. 

te en las potencias imperialista~ y que actualmente el probl~ 

ma financiero se debe a .mucho• factores, dentro de los que --

destacan los siguientes 

"La excesiva liquidez en los mercados financieros inter

nacionales causada por los excedentes monetarios de los pa!-

ses árabes exportadores de petr6leo; un cambio en la pol1tica . 

monetaria de Estados Unidos propuesta por la administraci6n -

Reagan para restringir la oferta de dinero y dejar en un se-

gun~o plano a las tasas de interl!s; la actividad de la banca 

c011erciai de ampliar sus niveles de ganancia, para lo cual -

era necesario canalizar los pr6stamos hacia deudores que est.!:!, 

vieran dispuestos a pagar las elevadas tasas de inter6s; las 

estrategias econ~icas de los gobiernos latinoamericanos que 

se negaban a obtener tasas moderadas de crecimiento, mientras 

que se registraba recesi6n en los paises industrializados, lo 

cual llevo a útilizar en exceso lineas de cl:'l!di to de la Banca 

Privada Int&rnacional y a concurrir con dem~siada frecuencia 

(5J Tomado del Perfil de la Jornada. "9Uir;N l-'RODUCE LA CRISIS" 
P-16 del 8/II/85 
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a los •ercados financieros internacionales; la dr~stica~calda 

de los precios de las materias primas (cobre, petr6leo, plata, 

estanoJ fuente primordial de divisas de la regi6n, asi como -

una fuerte contracci6n oel comercio mundiil" ••• CSJ. 

Donde estas crisis se presentan cada vez mas bruscas, pr2 

fundas generaliz~ndose a~ espacio internacional, asimi~mo La -

O.N.U. lo reconoce y dice al respecto "El principal causante -

de los pobres resultados de le econo~la mundial ha sido la re

cesi6n de los paises industriales de occidente ••• el menoscabo 

de la actividad econ6mica produjo tanto un gran aumento del d~ 

sempleo - que a su vez ejerci6 una acci6n depresora de les sal_!!. 

rios como el debilitamiento de los productos basicos 11 ••• (6). 

As! tenemos que esta integraci6n de mercados, donde los -

cambios que se lleguen a producir en uno o varios paises alta

mente industrializados se trasmitir~ a todo el mundo en breve 

lapso de tiempo, lo que nos facilita conocer las caracteristi

cas que tienen estas crisis en los paises mencionados, asi Ca§. 

tro nos explica que "la irrupción de la crisis ~979-1~80 se r~ 

flej6 en un abrupto descenso en las tasas de crecimiento del -

producto nacional bruto de los paises de la organizaci6n de -

cooperaci6n_ y desarrollos econ6micos (OCD~) ••• se mantiene la 

contracci6n de las inversiones a causa de las escasas perspec

tivas de un mercado profundamente deprimido, abatido adem~s -

por la intlaci6n y el desempleo, desalentado por las altas ta-
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sas de interés y atascado por el fracaso de las politicas g.!:!, 

bernamentales restr1ctivas 11 ••• l7), de donde resulta evidente 

que ésta crisis, originada en los paises altamente industri!, 

lizados es trasmitida a los paises dependientes a los cltales 

afecta con brutal severidad, principalmente a trav~s del co

mercio internacional y los e~prestitos financieros. Bsto lo 

hacen con la finalidad de solventar en sus paises los efec-

tos negativos de la crisis, lo cual no logran en su totali-

dad; pero si afectan mucho mfls a los pa1ses periféricos, si 

aunamos su problematica especifica, es oecir paises con un -

escaso desarrollo de sus tuerzas productivas y una gran de-

forrÍtac16n de sus estructuras econ6micas, pollt1cas y socia-

les, en donde se esta padecienao el mfls grande deterioro ec.Q. 

n6mico de nuestra historia. 

Asl los 6ltimos cuatro aftos han sido para el conjunto -

de los paises Latinoamericanos de cat6strote econ6mica, pa-

gando al preci6 mfls alto.por una situaci6n que no crearon, -

por ejemplo: un descenso en sus preci6s en los ..productos de 

exportaci6n, altlsimas tasas de inter~s que estan elevando -

exageradamen~e el monto de nuestra deuda externa, bloqueos -

en la solicitud de prestamos, todo esto a contribuido a un -

l6) O.N.Uli 111Nt'ORJI. §CONOMICQ MuNDIAL" l!lts2-l983 

l 'I) Castro, F. 111.ACRISIS ECON9!1ICA '{ SOCIAL DEL HUNDO" 
siglo XXI 
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estrang~lamiento de las econom!as d~ nuestros patses y esta -

es la realidad actual de las econom{as de los pais~s depen--

dientes. 

Hoy por hoy sostenemos que son los mecanismos financie-

ros los principales causantes del empobrecimiento de nuestras 

condiciones de vida, asi tenemos la depresión de las monedas, 

lo cual acarrea una reducción del valor real de los ingresos 

por concepto de exportación, las altas tasas de inflación ge

neradas en los paises centros y transferidas al mundo depen-

diente, asegurando grandes ganancias para las transnacionales, 

esto llevado a cabo .fundamentalmente por los mecanismos de la 

asignación de los precios a los productos y que esto empobre

cen m~s a nuestros pa!ses, una deuda externa conciderada por 

varios autores como incobrable e impagable y su nefasta in--

fluencia en nuestras econom!as, Castro nos se~ala al respecto 

de la deuda externa que "~l monto de la deuda externa total -

de los paises de As1a, Africa y Am~rica Latina, deuda que ha 

obligado a éstos a reducir cuando no a cancelar sus planes de 

desarrollo y a establecer restricciones que han afectado sev~ 

ramente los niveles de ingreso, empleo y vida de sus pueblos" 

••• (8), al hablar de la deuda externa nos orilla a mencionar 

los mecanismos de ?ominación por la cual se lleva a cabQ, me 

refiero al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y al B<lnco 

(8) Castro. Ibid ••• p-21 
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Mundial (B.M.) que con sus pol!ticas econ6micas han sido fat.2_ 

les para las necesidades de los pa!ses per!fericos al imponer 

cla6sulas de condicionalidad que suponen un alto costo social 

econ6mico y pol!tico, y que agreden directamente a la sobera

n!a de nuestros pa!ses, asi tenemos que en 1983-1984 muchos -

de los paises Latinoamericanos se vieron imposibilitados a C.!!,. 

brir el pago del servicio de la deuda externa, asimismo en lY. 

lio del 84 doce pa!ses de nuestra Am6rica ya hablan firmado -

con el Fondo Monetario Internacional sus cartas de intenci6n, 

asi por ejemplo: la deuda externa Argentina estimada por la -

CEPAL en 1984 en 55 mil millones de dolares, con un posible -

riesgo de suspensi6n de pagos, mismo que no cubri6 y que fue 

auxiliado por H6xico, Brasil, Venezuela y Colombia, neg5ndole 

El Fondo Monetario Internacional nuevos cr6ditos al gobierno 

de Alfons1n aúnque posteriormente se los concedieron; asi tam. 

bi~n Brasil que es considerado el principal deudor del mundo 

con una deuda externa estimada en 99 mil millones de dolares, 

pasando por una severa crisis financiera, y con el alza de -

las tasas de inter~s erosion6 un pago de 300 millones de dol!, 

res extras, por lo cual Brasil anda en busca de pactar en co.n. 

diclones similares a las negociados por M6xico, mismo pa!s -

que su deuda externa asciende a 95 mil millones de dolares, -

que firmar& pr6ximamente una nueva carta de intenci6n donde -

tales acuerdos son "IdentLcos a los establecidos en otros pal 
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ses, reducci6n del gasto público, disminución y control de la 

inflac16n; restricciones salariales; políticas de subsidio y 

de control de precios mas flexibles y con mi~as a la desapar.!. 

ci6n; m~s facilidades a la inversi6n extranjera; y, por $U--

pues to, el compromiso de bajar el déficit del sector público" 

••• ( 9). 

As{ mismo la Banca Privada Internacional a través del 

Fondo Monetario Internacional.tiende a forzar a los pa!ses 

deudores al aplicar medidas pol!ticas econ6m!cas &j~nas a 

nuestra realidad econ6mica de donde estas medicas econ6micas 

"sugeridas" a nuestros paises, de corte monetarista se han --

centrado por controlar la inflación, e.jemplo: En México "aho-

ra todo problema de ajuste tiene caracter1sticas semejantes. 

Cuando un pa!s tiene inflación acelerada, le toca tornar una -

serie de medidas; hasta ahora no se ha descubierto, para red!:!. 

cir el déficit fiscal, otra forma que aumentar ingresos y oa

jar gastos" ••• (10) 1 donde tales·medidas solamente han profun

dizado la crisis, y que por eso algunos pa!ses yp no las ace.e_ 

tan tal es el caso de Argentina donde "El Delegado Argentino, 

Gabriel Mart1nez, rechaz6 publicamente las recetas del Fondo 

Monetario Internacional que no·pueden escapar a las condicio

nes pol!ticas imperantes en un determinado pa!s 11 ••• (ll), ade-

(lQ) Mergier, Marie. "NI BUENOS NI Mt\LO.:l; CARTt\Gí::Nt\ 1 SOLO üN 
TIMI!JO PASO " LA INTE:GRACION LATINOAMERICANl\ 11 Rev. Proceso -
J! 399 p-35 
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mlis ele tratar de controlar lc:t inflaci6n, demandan una reduc

c16n de los gastos de los gobiernos federales, sobre todo -

los planes o proyectos destinados a programas sociales, ra-

cionalizaci6n del empleo, puertas abiertas a las empresas -

transnacionales, etc, en otras palabras el Fondo Monetario -

Internacional ha reforzado el condicionamiento de sus.crédi

tos imponiendo con mas energ1a su papel de supervisor e in-

terventor sobre nuestras econom1as endeudadas, las cuales e~ 

ben aceptar sus recetas de devaluaci6n, austeridad y ~pert~

ra a las inversiones extranjeras, adem~s de pasar tüsas :e -

interés elevadas. 

Vemos que la carga de este endeudamiento est~ cancelan

do las posibilidades de un crecimiento económlco ce los pa1-

ses deudores asi como sus posibilidades de asegurar los niv~ 

les de consumo dependientes de las importaciones, y que ac-

tualmente estos paises deudores·estan solicitando préstamos 

con el fin de cubrir las obligaciones de la deuda, ante esto 

vemos con pesimismo como las condiciones financieras intern_! 

cionales son criticas para los paises dependientes y que d!a 

con dia se van ag~dlzando, ante lo cual ha obligado a 6stos 

paises a buscar mecanismos resolutivos para la renegociacl6n 

de sus deudas, asi once paises Latinoamericanos asistieron -

( ll) Luna, ... "AME:RICI'\ LATINi\ DISCUTI'.: su DEUDA BAJO EL KLA 
DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL" Rev. Proceso # 399 p-36 
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a la reuni6n cumbre de Cartagena, el 23 de junio de 1964 como 

un paso a la posible integraci6n Latinoamericana, que entre -

sus puntos destaca el repudi6 colectivo a l•• alzas en las t.!, 

sas de inter¡s y demandar plazos mls largos para pagar la de.!! 

da externa, es decir se creo un clima de protesta generaliza

da, ya que se acababa de anunciar el tercer aumento cons~cuti 

vo (en tres meses) de medio punto en las tasas de inter~s pr~ 

ferencial¡ no se trat6 de formar un club de deudores que negQ. 

ciarS en bloque ni que planearan 1110aator!as conjuntas, mas -

bien se trat6 de llevar al plano polltico y de la dipl0111acia 

un problema cien por ciento econ6mico. 
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III PANORAMA NACIONAL 

CRISIS NACIONAL. 

La crisis econ6mica-soc1al que atraviesa M'xico, forma -

parte de la crisis general e hist6rica que azota al conJunto 

del mundo. En 1976 y en 1982, la econom!a mexicana ha sufrido 

el estallamiento de sendas recesiones que· han estado·relacio

nadas con situaciones similares que acosan al resto del mundo~ 

Como en ~ste sucede, también para la econo~1a mexicana la cri 

sis cada d{a es m's grave. Las recesiones son cada vez mas -

profundas, inversamente su relativa recuperaci6n posterior es 

mas breve, muy desi~•l vacilante, aunado a la cri_sis econ6m.!, 

ca, se &sta dando una grave ctisis social que tiende a agudi

zar la lucha de clases. 

A la crisis del año 1976, le sigui6 una cierta recupera

ci6n que se baso fundamentalmente en el incremento de la ex-

plotaci6n de los trabajadores y en la reducci6n de sus nive-

les de vida, asi como en el espectacular acrecentamiento de -

la explotaci6n y la exportaci6n del petr6leo. ·~ste breve auge 

econ6mico, fue muy desigual, basado en la industria petrolera 

la de la construcci6n y en menor medida en las productoras de 

bienes de producci6n y bienes de consumo durable, pues de d16 

un acrecentamiento de las ganancias de las grandes empresas, 

mientras que las mayorias que viven de su trabajo vieron red.Y, 

cir sus niveles de vida, aument6 el desempleo y el subempleo. 



Asi COllO. la poca prosperidad que acarreo fue causa a la 

vea del creciente endeudillliento externo, que ha llevado a ":§. 

xico a ser el segundo pala mSs endeudado del mundo (ver cua

dro I). 

AÑO 

1976 

1977' 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

~984 

CUADRO I 

PUBLICA 

19,600 

22,900 

26,270 

29,750 

33,,818 

52,954 

63,773 

64,000 

67,211 

DEUDA EXTERNA (I) 

PRIVADA 

&,150 

6,134 

6,885 

9,130 

14,768 

18,909 

19, 811 

21,996 

26,000 

TOTAL 

25,750 

29,034 

33,-155 

38,880. 

48,586 

71,863 

83,584 

85,996 

93,211 

Lo que ha provocado que el servicio de su deuda, absórva 

mls de lo que actualmente obtiene por el total de sus ventas 

al exterior. Lo mismo ha sucedido con la inf1aci6n, cuyos a~

tos lndieea actuales no se conoclan haee tiempo, que ha repe,t 

cutldo directamente en el incre111ento de loa precios y un fue.[ 

te d6ficit en las finanzas tuberna11entalea aunado al desigual 

COlllercio exterior, y una •ayor dependencia o~iginado por la 

demas!a en la importaci6n de bienes indispensables para la 1!!, 

(1) Subd1recc16n de Pr09raJ11aci&n Financiera de la Direcc16n -
de Polltlca Financiera. 
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dustria y el consumo, en vez de invertir esas divisas al int~ 

rior del pa!a, lo que ocacionó que la mayoria de divisas que 

entrar6n por concepto de la exportaci6n del petr6leo salgan -

de nuevo para pagar el servicio de la deuda. 

A finales de 1980 en nuestra econom!a nacional existian 

fuertes problemas entre los que destacan una fuerte 1.nflaci6n 

y una paralizac16n de la actividad industrial aunado a la s1-

tuac16n internacional con la.subida de las tasas de inter~s -

en el Sistema Financiero Mundial, que actualmente cada aseen~ 

so en.&stas &ignifica un mayor. endeudamiento, ya que por cada 

medio punto de aumento, nuestra deuda crece 300 .millones de ·· 

dolares, asi tamb.i&n coyunturalmente hay una. ca!da de los prg 

cios y de la demanda de petr6l~Ot con una fuerte recesi6n que 

empez6 a darse en los principales paises imperialistas, inme

diatamente la econom~a naciona~ res1nti6 la reducci6n de las 

entradas de divisa petroleras y la baja en la demanda de los 

pocos produ,ctos que se exportaban, asi tambil!n .sufre las per

manentes devaluaciones del peso agravando la s;tuaci6n. El P2 . 
co ingreso de divisas fue insuficiente para cubrir el pago de 

loa servicios de la deuda. Estos factores tanto externos como 

internos aceleraron la crists·nacional. Ciertos Sectores del 

Capital Nacional y del Estado, aprovechAndose de las altas t!, 

sas de inter&s pagadas.por el pa!.s, combinadas con el desliz!, 

- miento del peso en relac16n con el dolar, a la par que el -

.. mercado de cambios se manten!a completamente abierto, hiele--
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ron de la especulac16n cambiarla - financiera su principal -

actividad econ6in1ca y fuente de enormes ganancias f6ciles y . 

r&pidas, durante los 6lt1mos meses 'del 81 y principios del -

82 la s1tuaci6n se torno mas critica con una fuerte fuga ma

siva de papitales. Acarreando con esto a una serla descapit!, 

' l~zaci6n de huestra econe>111!a que acorralaba a la industria· -

al borde del colapso, por 'éso se tom~ como medid• oportuna -

la naeional1~ac1~n de la banca y el control total de cambios 

con el ftn de retener en el pa!s loa capitales y volver a d! 

n1m1zar la industria. 

· En funci6n de los· intereses del capital nacional• (Con 

el control estatal del aparato financiero y del merca<IO de -

cambios), se podian instrumentar tasas de inter~s más recluc1 

das que evidentemente be~ef iciarón a los empresarios y cana

lizar el cr~dito a las actividades productivas, con 111as con

fianza pues ya ~e hab!a liquidado la especulaci6n cambiaria

f inanclera. El estado tenia en sus ••nos inscrumentos que le 

ayudaron a encarar la crisis en ~ejores condlcienes, aunque 

con estas medidas afectaba a un Sector 1Nportante de la Bur

guesia Financiera, lo hacia para salvaguardar el inter~s de 

la clase hegem&nica en su conjunto.· A partir de esta medida 

nacionalista, el estado etnpez6 a atr11er'se 11 ciertos grupos -

nacionalistas, reformistas etc. del movimi·ento obrero, quie

nes llamaban a cerrar filas en torno al gobierno, lo que ·le 

permlti6 frenar y mediatizar cualquier movilizaci6n de las -
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••aaa. Aunque la• presione• se presentaron por parte de Sect2 

rea poderoaos de la Burguea!a Nacional, asimismo los comerci

tea .a111enazaron cort un paro nacional ·"1 cual desi~tleron, tam

bign lo• grupos financieros se proclamaron contra la Naciona

lbad.6n de .la ·Banca y principalmente contra el control de -

CS9'111b1os. Aubt¡ue lo de~ cont!rol de c.ambios fue qna condJ,d,6n .. -

del F.M.I., que impuso p~ra conceder nuevos cr~ditos asl·como 

tembi'n para senir COlllO uw. 
Con el arribo de la nueva adm1nistraci4n de Miguel de la 

~~dd Hurt~d.o, ae hech6 abajo el control de cambios, pero no 

ae derog&, ~espu's de varJ,as. aemana~ de esta administraci6n -

•• •n~ncl~ que el 34~ de las Acciones de l• Ba~ca Nacionaliz~ 

da serian puestas a la venta. Con esta inedida ~l gobierno ac

tual pretend' t011ar una actitud diferente con la Burgues!a, -

cctnorac~arc¡:e cqn el~·ª' rehacer las deter.ioradas reloaciones, -

ver las aillonarias lnde11~1zaciones que el gobierno le esta -

otor¡an_do ~ loa exbanq'f_er~s. ~te estas medidas observamos .~ 

que l• actual adm1n.Lstrac:16n t~ende a sul>oftUnarse a los dic

tados del 1~p~r1•11smo (Via F.M.I.) ejemplo: represen~ativo -

fuer6n l•a •ed1d•• arriba mencionadas. 

Durante 1982 La Crisis de la Econom!a Mexicana aceler6 -

au deaU,21811!1~ntct a niveles graves, el producto nacional bruto 

se.esta acercando a cero, y pa~a los pr&xlmoa afto• no es muy 

halag~dor la ~lanta industrial se hall~ semiparali~ada, el a

gro ante el fracaso y desapar1ci6n de los prograraas destinados 
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a lograr la autosuficiencia alimentaria, al grado d~ importar 

productos agr!colas por cantidades elevadas para los pr6ximos 

a~os, el turismo también se encuentra en una grave crisis. La 

deuda externa que crece d!a con d!a, amenaza con estrangular 

tanto las finanzas estatales como al conjunto de la econom!a. 

Los acuerdos firmados con el F.M.I., significan la sujeci6n -

de la econom!a mexicana a los dictados del imperialismo, los 

cuales determinan las pol!ticas a seguir, el mejor ejemplo lo 

tenemos en la brutal embestida contra los trabajadores,. bus-

cando y logrando que ellos sean qu~enes paguen el elevado CO.§. 

to de la crisis; a la par que se otorgan facilidades al capi

tal para que rehaga su tasa de gananc!a. 

SITUACION DE LAS MA~ORIAS. 

A partir de este rastreo econ6mico se observa que la si

tuac16n de las mayorias en México, hist6ricamente no es muy -

halagadora ya que la desigualdad social ha sido permanenteme!!, 

te una constante hist6rica, desde nuestros inicios coloniales 

hasta hoy en d!a, tanto en lo econ6mico, pol!tico, educativo 

y social etc. 

Misma desigualdad que dla con· dla 1se tl:'adace an~·una.:éño,t 

me diferencia entre el ingreso y la riquiza que perciben sus 

habitantes; ya que de acuerdo a su partic1paci6n en la produ~ 

ci6n dependen sus ingresos; distribuci6n del eKcedente mismo 

que se manifiesta en su modo de vida, asi por un lado la cla-
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s~ capitalista obtiene sus ingresos en la forma de ganancia, 

en nivües muy por- arriba de los indispensables para satisf'~ 

cer sus necesidades; por otro lado el pé>lo del trabajo (ma-

ritaal, e intelectuai'>. que obtienen sus ingresos' a travh de -

sueldos y salarios a niveles muy por debajo de lo necesario 

. para prodÚcir y rep.roducirse como· clase. 

Di'fet-e'ncl.a$ ;:en· las condiciones de· vida que· prevalecen· -

en el campo y la ciudad, en el derecho y acceso a la salud, 

alimentaci6n, empleo y educaci6n; el ~cceso a la recreacc16n 

y cul.tura·; asl una minoda de p~edios concentra la mayor pro 
't :' ',· F·.. . .. -... • -
P<>rc16n de tierra 6tn, agua; se encuentran en manos de par-

. .• : . . , ' . ,!· ' '. \ . 1 • • 

ticulares;. en ,la repartlci6n ~e. la ~forra se establecen dif,!!. 

rancias entre campesiraos y"¡jroplefarios·privados; los servi• 

cios del estado, al campo se orientan a favor de quien puede 

pag'ar, el fertilizante solo puedé s·er:;· dispues'to pGr' lá gente. 

que pueda pagarlo; asimismo ·todos los inS\Jl'10s, necesarios. 

Grandes contigentes de analfabetos sin acceso a la edu

c'aci6n, sin representaci6n ni voz en cuestiones p6blicas •. -

Aunque son presas f;ciles de campaftas de alfabetizac16n que 

fracasan al no encontrar esfuerzos concurrentes en otros as-

pectos indispensables al hombre (salud, alimentaci6n, vivie!l, 

da) mayor!as maL"ginadas a las cuales se les trata con autorl 

tari•mo y paternalismo. 

Programas de bienestar social que se car~cterizan por -
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propiciar-una mayor desigualdad en vez de combatirla, progra-. 

mas aislados, con la falta de otros planes que los complemen

ten, ejemplos:" los de construcci6n de viviendas, protecci6n a 

la sal\td1 educaci6n, nutrición·, defenza del salario, del con

sumidor que generalmente se organizan ;a nivel gremial, benefJ,. 

ciando a quien m~s tiene. 

TOdos estos elementós se con'jugan pata que las condicio

nes hist6ricas de las máycilr1as de los mexicanos se traduzcan 

Hambte y 'subalimentaci6n. d~ muchos mexkanos; ya en alg.!! 

.gunos es una condición permanen~e "por encima del 20%, peque

rtos en.edac;f·prescolar,- que en sus pztimeros meses· de vida, ha.! 
.. 
ta.los 3 a~os - cuando se realiza la lntegracibn'del sistema 

nervioso - siguen sin percibir alimentos para completar estri!,C 

· turas que 1:'19•" · cr,c1m1ento ·y desarrollo"~.; ,¡·por lo menos -

seis millones de nif\os menores 'de cinco años"nunca toman le-

che, ot:róiJ se.is millones, tambi~n de menos de cinco anos, la 

con~umén en· cantidades tan ba)as, que no alcanzan a satisfa--

cer requerimientos minimos de este alimento ... El drama cot! 

diano de la vida meXicana esta representada por la r!cU.cula -

r••ultica 1ngesti6n de prote!nas de odgen animal - combusti

ble esen~ial de la vida - 16 a 18 gramos diarios, frente a -

los 70 y 80 gramos que se consumen en los paises de alto des.2_ 

rrollo"••• (1), claramente se desprenden ciertas insuficienc.!. 

(l) Rev. Proceso #404 "EL DECIMO CENSO; EL OTRO MEAIC.Q" .. p--
38,39. 30 jul. 84 
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as de este tipo de sujeto, la aptitud de concentrac16n de di,! 

clplina, sus procesos inteleetuales formativos del aprendiz4-

je y su conducta estSn severamente afectados: 

I.- NATALIDAD: "En M~xico la t<rna anual de nacimientos -

segGn la O.M.S. es: de a,300,000 de los -

cuales: ~1so,ooo - no perciben atenci6n -

m~dica. 

·138,000 - mueren antes de un a--

1'1011 ••• (2) 

• Gran cantidad de nacimientos prematuros ocacionados -

por desnutric16n materna 

• De los sobrevivientes solo el 67% padecen desnutrici6n 

• El 50% tiene malformaciones congenitas (Hereditarias) 

CUADRO DE 

ENFERMEDADES 

- Malformaciones 
- Hales gastro-intestinales 
- Enfermed~des respiratorias 
- Sarampi6n 
-· Poliomieli Üs 
- Tetanos 
- Crisis convulsivas 

Transtornos en su conducta 
- Agresivos 

• Solo un 10% son niftos sanos 

(2) Este inciso esta tomado, con algunas adiciones y modific!, 
clones, del peri6dico l + l del miercoles 8/VIII/84 p-6 
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II.- SALUD: El 30% de defunciones fueron de niños que -

nacieron en el campo: desnu trlción; 11Cuaren. 

ta millones de personas, el 66.4% de la po

blación, no cubr{a los requerimientos m{ni-

mas de 2082 kilocalorias, 063 gramos de prg, 

teinds"••• (3) • 

• Cerca de 14.8 millones de mexicanos - desempleados y 

subempleados carecen de atención médica • 

• En México existe insuficiencia de infraestructura ha~ 

pitali taria 

• hay una centralizaaión de ~ospitales y doctores en -

las grandes ciudades 

• Esperanza de vida al nacer: 

• Paises desarrollados - 72 a 74 años 

• Paises subdesarrollados - 55 años 

• Casos de obesidad por malos hábitos alimentario.!: 

• Problemas de adaptación soctal 

• La situación de la salud infantil se ha agravado en -

6ltimos 20 años por la explosión demogr~fica; que ya 

a seguido una expansión de servicios asistencial~s 

III.- EMPLEO: El fenómeno del desempleo y subempleo es 

otro de lqs elementos que car~cterizan la situa~• 

(3) Boltvinik, Julio en "LA DESIGUALDAD EN MEXICO". t;dit. 
siglo XXI p-38 
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ción actual de nuestro México • 

• 20 millones de jóvP.nes desempleados, menores de 30 a

ños 

• 15 millOnes marginados: superexplotados no tienen ac

ceso a lo indispensable, (empleo, salud, educación -

etc. etc.) 

Estas son condiciones reales de vida de la gran parte -

de la población mexicana, y estas mayor!as conforman el suj~ 

to histórico de la "Revolución Educativa", son el producto -

social de las condiciones ec0n9micas, pol!ticas y sociales -

que imperan en México, con un modo de producción basado en -

la superexplotación de nuestra fuerza de trabajo misma que -· 

se da a dos niveles: 

1.- ECONOMICO: Que significa ganar por debajo de lo ne

cesario para su producción y reproducción. 

2.- SOCIAL: Que significa no tener acceso a ganar lo n~ 

cesarlo. 

Este es el panorama económico, social en que se ubica -

el Sistema Educativo Nacional y de donde deben surgir las -

condiciones para un cambio más favorable, esto se va a enten. 

der mas claramente cuando veamos que el diagnóstico de la si 

tuación del Sist~ma Sducativo Nacional. 

MEDIDAS ECONOMICAS DE SOLUCION A LA CRISIS. 

Algunas de las medidas de la polttica, económica que ha 
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inatru~entado el gobierno, inspiradas y sugeridas en el m~s 

puro liberalismo ~con6mico, basadas principalmente en prac

ticas monetarias, las cualea afectan directamente a las cl.!_ 

ses trabajadoras, fueron firmadas en la carta de intencl6n 

para 1985 que envi6 El Secretario de Hacienda, Jes.Gs Silva 
' . 

Herzog1 Al Director del Fondo Monetario Internacional Ja---

ques de Larosiere. 

"Una importante reducci6n en el ritmo de la inflaci6n, 

•anteniendo el crecimiento econ6mico, el empleo y la forta

leza de la balanza de pagos"••• (l), se pretende atacar prJ.. 

ncipal•ente la inflaci6n restituyendo los equilibrios entre 

la oferta y la demanda. 

"El saneamiento de las finanzas pGblicas ••• sigue sien_ 

do un e~emento, clave de la ~strateg!a, Econ6mica y Flnan-

ciera de H6xico• ••• (2), tratar~ el estado mexicano de re

ducir el d&ficit del sector público proporcionalmente al -

producto interno bruto. 

"En lo que se r'fiere a los ingresos del ~ector p6bl1-

co ••• considerando la posible reducci6n de los ingresos pe

tr&leroa ••• se ha requerido un fortalecimiento significati

vo de la administraci6n tributaria y una política adecuada 

en materia de precios y tarifas del sector ptiblico"••• (3), 

(1) 110BJETIVOS ECONOMICOS DE MEXICO PARA 1985", I::l f'.M.I. ,un 
aval exigente (o la carta de intenci6n) Perfil de l.a Jorna
da. 29/III/85 

(2) Ibidem ••• p-16 
(3) Ibidem ••• p-16 
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la mayoria de loa impues~B al consumo han sido elevados, al1, 

mento1, ropa, calzado, medicinas, vivienda. A todo se le ~sis 

na o aumenta la carga tributaria. 

"La mayor parte del ajuste fiscal durante 1985 tendra 

que recaer en el gasto del sector pCiblico" •••. (4) ,. las ofiai

nas gubernam~ntales est~n congelando p~azas, así corn~ est~n -

despidiendo a una cantidad importante de empleados; as! tambi 

~n la cancelaci6n de muchos proyectos y programas no.pr~or~t~ 

rios (aunque no definen clarflJ!l~nte que se entiende por pri~ri 

tario)¡ el estado ha reducido su gasto, principalmente aqu~l 

d~stinado a lo que denominan obras de "beneficio social", sa

lud, e~ucaci6n, zonas de urbanizaci6n de colonias populares. 
t • ... • 

etc.etc. Y las inv~rsiones que continuan se canalizan a Ja -

terminaci6n de pr9yectos iniciados; au~año a esto, dentrq de 

un proceso de racional1zaci6~ dentro del estado se da la ven

ta ~e empresas, con el fin de m~jorar finan~ieramente el sec

tor pGblico; contribuyendo a incrementar el desempleo en el -

pa!s ya de.por si critico. 

... "Durante l~s Ciltimos dos anos se·han reducido o elimi~a-

do.~o~ controles de precios sobre un gran nG1J1ero d~.nrodu~--

tos"••• (5), liberaci6n de precios, anterioniiente semicontro

lados, que se ha tradu~ido en un incremento espectacular de -

los mismos, particularmente grave en los bienes que consumen 

los trabajadores. 

(4) Ibidem ••• p-17 
(S) Ibidem ••• p-17 
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"Este proceso de liberaci6n comercial ••• liberaci6n de -

·l~s i~portaciones incluso se extendera a bienes producidos i!l 

. ternamente" ••• (6), incremendndose as! una dependencia tanto 

tecnol6gica como en otros rubros, en detrimento de una estim.!:!, 

laci6n técnica al interior de ngestro pa!s; asi como la sali

da· de las divisas que entrar6n por las exportaciones princi~

palmente del petr6leo, que puede dejar sin recursos para que 

la industria nacional pueda continuar un avance regular. 

"Recientemente se adoptaron diversas medidas para fomen

tar las exportaciones .petroleras"... ( 7), ésta polt ti ca petr2 

lera se diseño en funci6n de los intereses del imperialismo -

estadounidense, ya que ha venido conformando la base princi-

pal de nuestra economía. 

Esta agudizaci6n de la crisis econ6mi7a que ha signific!, 

do la reducci6n en el nivel de vida de los asalariados, tien

de a profundizar el descontento entre los trabajadores y 6-..:.

tros sectores oprimidos~ 

(6) Ibidem ••• p-18 

(7) Ibidem ••• p-18 
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IV gDUCACION y SOCIEDAD 

PROYECTO ECONOHICO Y PROYECTO EDUCATIVO. 

PROYECTO ECONOMICO 

La din~mica y la forma que adopt6 el crecimiento capit.2_ 

lista de México que se dió a partir con el proceso de indus

trializaci6n tiene lugar a mediados de los años treintas, se 

crean las condiciones de un modelo de acumulación de capital 

que tiene su per!odo de auge y desarrollo en los sesentós -

siendo necesario ciertas reformas en'los setentds para en•-

trar en una etapa critica de agota~iento con rnir&s a desa~tl 

cularse en la década de los ochentas. 

México como pa!s agro-minero - exportacor carente de -

una infraestructura industrial, inic!a su etapa áe industri.2_ 

lizaci6n a través de la llamada sustitución de importacio--

nes, para satisfacer la demanda de sus clases privilegiadas, 

en esta etapa se utilizaba int~nsivamente la planta indus--

trial que se hab!a venido instalando desde el siglo xrx, pr~ 
dominando una industrla ligera aunada a un consumo directo, 

es decir exi•t!a pues una demanda para los bienes de consumo 

no siendo asi para la tecnolog!a y bienes de producción por 

lo tanto las exigencias tecnológicas eran m!nimas; adem~s de 

contar con una gran participaci6n de la pequeñd y mediana e!!!. 

presa, sin embargo con la llamada sustitución cte lmportacio

nes México se transforma de importador de bienes de consumo 
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en dependiente de la tecnolog1a ajena para producir en el -

pa1s esos bienes; siendo México cada vez m~s dependiente del 

exterior; provocando entre otras cosas una mayor marginaci6n 

social. 

Esta etapa se car~cteriza por el régimen de explotaci6n 

ab~oluta al que fue sometida la fuerza de trabajo, ya que se 

da un régimen salarial abiertamente favorable al capital; 

con una brutal concentración de la propiedad y del ingreso -

para la "Familia Revolucionari<I"• 

Este modelo de acumulaci6n provoca una desart1culaci6n 

entre la industria y. el campo, ya que no se emprende la in-

dustrializaci6n aprovechando los recursos con que euenta el 

agro, ni tampoco se produce los bienes que el campo necesita 

sino por el contrario el nuevo proceso de industrialiaaci6n 

da prioridad en producir art1culos de consumo "modernos" y -

no en producir art1culos de uso generalizado, al respecto ~.2 

sé Ayala y/o nos menciona la existencia de "una brutal dis-

torsi6n del gasto familiar proletario, que se expreso en la 

coexistencia de barracas, insalubridad y subalimentaci6n con 

televisores y radios transistorizados"••• (1), evitando una 

articulación directa del campo y .la industria a través de un 

proceso dlalectico donde la industria aproveche la materia -

(1) Gónzalez, Pablo. et al "ME:XICO, HOY" siglo AXI 8a edi--
ci6n. p-45 
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prima que el agro produzca para que la refine y elabore en -

sua necesidades y a la vez produzca los bienes que el campo 

necesite; dando lugar a una integraci6n de nuestra estructu

ra indus ti:ial. 

sin embargo esta prioridad de producci6n de art!culos -

de consumo "Modernos" origina que la producci6n se or~ente a 

los centros urbanos y a.las capas altas de ingreso, es decir 

la estructura productiva esta conformada para satisfacer las 

demandas de los sectores pudientes de nuestra sociedad. 

La modernizaci6n industrial se manifesto como generado

ra de un mayor desorden econ6mico 1 contra los intereses na~ 

cionales 1 al respecto Joaqu!n Blanco nos informa "Con todos 

los recursos de la tecnolog!a, la modernizaci6n vino a multl 

plicar el despojo y el desorden en el pa!s: desde los porten 

tosos ferrocarriles en el rural y ancestral M~xico del siglo 

XI><." •• • ( 2) • 

Ya que se produce en una forma no integrada, conform~n

dose una industria ineficiente y poco competit~va (pues solo ·, 
produce para los centros urbanos), ya que no se expande y d.!, 

versifica a todo lo ancho y largo del pa!s. 

El estado mexicano jugo un papel importante el de ser -

el constructor de v!as de comunicaci6n; carreteras, puentes, 

ferrocarriles, etc. etc, es decir se ocupa principalmente de 

(2) Rolando Cordera. Et al, "LA DESIGUALDAD EN ME>.IC011 siglo 
XXI p..145 
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la infraestructura econ6mica; el estado al rio enfrentar gra

ves pr6blemas como los de antaño puede dedicarse a impulsar 

la consolldac16n capitalista; asimismo el estado mexicano o

torg6 concesiones a muchas empresas nacionales y extranjeras, 

la exenci6n de impuestos para impulsar este "Desarrollo In

dustrial" manteniendo tambi~n precios muy por debajo de su -

coste de producci6n de los bienes y servicios para el des~-

rrollo industrial que produc!a el propio estado, asi La Bur

guesia Industrial Financiera iniciaba su desarrollo al ampa

ro de la protecci6n estatal; por lo tanto en unas cuentas d.!, 

cadas una econom!a basada en la agricultora y en la exporta

ci6n de minerales se transforma en otra en que la industria 

manufacturera surtiera el merc~do interno, produciendo ble~ 

nes de consumo similares a los que se. importaban. 

Asi podemos concluir que 6ste modelo de desarrollo que 

se establecio en nuestro pa!s tenla como ejes centrales. Lo 

que Pablo Gonz!lez casanova nos menciona "a) Una creciente 

dominaci6n oligopólica de la producci6n y, en particular, -

el predominio del gran capital ban~arlo, b) un proceso de A 

cumulaci6n de capital fuertemente dependiente del exterior, 

y e) un esquema de domlnaci6n pol!tica centrado en la inco.[ 

poraci6n subordinada del aparato burocrAtico estatal de las 

organizaciones de m~sas en particular de los trabajadores -

del campo y la ciudad"••• (3). 

(3) Gondlez,Pablo."ME..<ICO,HOlt'" siglo XXI ªª edici6n. P-36 
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Mismas situaciones que sucedieron en distintas etapas -

de nuestra historia econ6mica, y asi podemos resumir que el 

periodo que abarca de Í940 a 1954 es un primer momento de la 

acumulac16n de capital en Mgxico, que sin emb~rgo a partir -

de.mediados de 1950 fue necesario realizar ciertos cambios• 

al patr6n de acumulaci6n y d'esarrollo. 

El pertodo que abarca mis o menos de 1954 a 1960 sera ~ 

un per!odo de iniciaci6n, transici6n al desarrollo oligopol! 

ca, marcado con una gran concentrac16n acelerada del ingreso 

que se manifiesta en estos años, esto origina que el mercado 

para la industria ligera se angoste y tambi~n se absorban o 

incorporen gran cantidad de pequenas y medianas empresas tr.!, 

dicionales, fortaleci~ndose 'asi el proceso de oligopolios; -

en este periodo tambi~n se da una expansi6n del sector p6bli 

co ya .que absorbe ciertas empresas privadas en qÚiebra Co P.2. 

co rentables)'cón la finalidad de contrarestar en m!nima pa...E:, 

te el desempleo abierto. 

Es not~ble tambi~n en estos a~os la entrada masiva de -

capital externo a Mgxico, donde generalmente estas inversio

nes directas se destinaban hacia la industria, generando a;l 

interior de esta el desarrollo de nuevas ramas o la expansi-

6n de otras que.estaban poco evolucionadas; en esta etapa se 

inicia un giro de 180° en la producci6n.nacional pues se --

transforma de una etapa de producci6n de bienes de consumo -

ligeros a una etapa de producc16n de bienes de consumo dura-
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ble, cuya demunda tenia que surgir de las reducidas capas sg, 

ciales beneficiadas por la concentraci6n del ingreso, es de<

cir 'est~ patr6n de acumulac16n de capital, al depender de m.2, 

nera permanente de la producc16n de bienes de consumo dura ..... · 

ble ex1gi6 dadas las condiciones socioecon6micas de México -

de un ingreso muy concentrado¡ volvemos a encontrarnos que -
. . 

la producci6n s1gue orientada preferentemente por la demanda· 

de los estratos de ingresos ~ltos ~ por otro lado una relat.!, 

va diversificac16n industrial promovida por el capital exte.r. 

no en contubernio con capitales ·nacionales, conformando es-

tos elementos los dos ejes centrales del desarrollo de los ~ 

l\os sesentas. 

Tenlendo entre 1960 a 1970 un crecimiento de la econo-

m{a r'pido y sostenido, con una tasa de inflaci6n notablemen 

te baja, a ~ste lapso se le conoce como el ••Desarrollo Esta

bilizador", aunado a este se da un desarrollo de la oligopo~ 

11zac16n principalmente en los primeros a~os de los sesentas. 

Sucede la estatizac16n de la industria el~ctrica y de ~· 

la petroqu1mica b'sica, la 1ntegraci6n relativa de la indus

tria autom6triz, una mayor apertura al capital extranjero, -

un fomento decisivo al turismo, un·mayor control obrero, tam. 

bi~n ante la escazamente desarrollada base con que contaba -

el crecimiento industrial, el estado continuaba con su papel 

de crear a marchas forzadas la infraestructura material, im-
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pulsar industrias estrat~gicas (arriba mencionadas) que por -

su tamano eran al principio poco rentables. 

Se va dando un florecimiento del capitalismo mexicano 

reforzado por una pol!tica econ6mica aplicada por el gobierno, 

que reafirma y consalida el patr6n de acumulac16n fundado ah.Q. 

ra en la producci6n de bienes de consumo durable que ~rofund.!. 

zo la dependencia externa, al respecto Rolando Cordera nos s~ 

nala "La industrializaci6n ta.i:d!a de México no solo propicia 

un aparato productivo poco integrado y dependiente, sino un -

proceso salvaje y precoz de oligopolizaci6n que de entrada e

vita una irradiaci6n tecnol6gica adecuada"••• (4), es decir -

el patr6n de acumulac16n implantado favoreci6 una mayor con-

centrac16n del ingreso y de la propiedad de los medios de pr2 

ducci6n ~ste modelo de. acumulaci6n fundado en la producci6n -

de bienes de consumo. durable exige la mediaci6n imprescindi--

ble de la dependencia respecto al exterior; ya que sin la ilp

portaci6n de bienes de capital·que repongan y aumenten la ba

se productiva y sin la compra externa de basta~tes materias -

primas, gran porci6n de industrias se paralizarian. Pero un -

atrazo en la producc16n nacional de bienes de capital ocacio

na un limitante en la absorci6n de la creciente mano de obra 

a las actividades productivas, tambi~n obstruye· la articulacJ. 

6n de campo - industria asi como una incapacidad de irradiar 

(4) Cordera Rolando "LA DESIGUALDAD EN MEXICO" siglo XXI, 
p-13,14 
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un progreso tecnol6gico. 

A ra!z de ~sto la industria del pala va adquiriendo un -

¡>erfil "moderno" que se corresponde con el crecimiento del -

sector comercio y los servicios urbanos, pero se trata de una 

modernización y un crecimiento global que provocan profundas 

desigualdades sociales y regionales, tal es el caso del campo 

donde ~ste sector respondio a las exigencias del capitalismo 

industrial proveyéndolo de divisas, y materias primas, alime,!l 

tos y mano de obra; es decir el sector agrícola debido a una 

permanente relación de intercambio desfavorable y a una baja 

tasa de inversión p6blica en el campo, sufrió una continua 

descapitalización que afecto profundamente su crecimiento, 

as1 tambi.~n por otro lado las divisas generadas por las expo,t 

taciones agr!colas fueron cada vez mas insuficientes para cu

brir el volumen de importaciones en permanente aumento que la 

industria exigta, donde esta brecha tuvo que ser cubierta con 

la deuda p6blica externa: 

Esta provisión de alimentos y mano de obra al combinarse 

con an estricto controlsobre los trabajadores industriales h!, 

cieron posible una regulaci6n salarial favorable al capital y 

se mantuvo un regimen de precios bajos; donde la gran empresa 

monopol!tá vi~ndose favorecida adem~s de bajos salarios por -

una polltica proteccionista que se traduce en la obtención de 

sup'erganancias, as1 también estas grandes empresas gracias al 
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uso de tecnolog!a moderna su productividad es mayor. 

Las altas tasas de explotaci6n y los crecientes niveles 

de ganancias, permitieron el surgimiento y la ~xpansi6n rel!!, 

tiva de un sector privilegiado de grupos medios, cuyos nive

·les de empleo han estado determinados por el desarrollo de -

la gran empresa. 

Sin embargo a partir de los setentas se observan una s~ 

rie de cambios que obligan al pa!s a cuestionar las tenden--

· cias que caracterizaron al famoso "Desarrollo Estabilizador" 

ante tal situación por parte del estado se inicia la busque

da de un cambio en el modelo de desarrollo; y para salir de 

la crisis económica y financiera que se dió en México entre 

1971 - 1976; y es en los años de 1977 en adelante que el es

tado mexicano impuso cambios significativos a consecuencia -

del enfasis en la explotación de los hidrocarburos; de donde 

y de acuerdo a esta estrateg!a los excedentes petroleros pr.Q. 

porcionar~n un alivio al sector externo y las finanzas públ.!, 

cas y esto permitir~ continuar la "modernización del pa!s". 

Sin embargo podemos concluir.con la siguiente cita: "La 

din~mica y la forma que adoptó el crecimiento capitalista de 

México a partir de la d6cada de los cincuentas, crearon las 

condiciones en el actual decenio para el surgimiento de una 

(5) Gonzlilez, Pablo. "MEXICO. HO'i 11
1 siglo XXI p-63 
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crisis de realizaci6n. Sin embargo, dado el predominio de las 

entidades oligopolicas y la acci6n compensatoria del estado, 

esta crisis se ha expresado no como una sobreproducci6n de ~ 

mercancias sino, fundamentalmente, como un aumento creciente 

de capacidad productiva ociosa acompañado de una 1nflaci6n -

sin preceden tes" •• ~ ( 5 ). 
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PROYECTO EDUCATIVO 

Teniendo una grave crisis como contexto histórico el es

tado sintió la necesidad de hacer cambios en las estructuras 

que componen la sociedad mexicana, obviamente que la estruct!:!. 

ra educativa no permaneci6 al margen de estos cambios. 

En 1982 - 1983, se anunció que la educación que imparte 

el estado seria restructurada, que se llevaria a cabo en el -

pais una "Revolución Educati"va", la cual contempla dos ejes -

centrales, una que interpreta a la educaci6n como un elemento 

transformador de la sociedad y factor indudable de la movili

dad social y asimismo como un elemento que articula la cohesJ.. 

ón nacional y de la vida democr~tica. 

Surgiendo el "Plan Nacional de Educación, Recreación y -

Cultura 82 - 8811 donde abundan las criticas al sistema educa

tivo en vigencia, donde la desarticulación en los planes y -

programas de los diversos niveles, el rezago que sufre la en

seftanza primaria en el campo y las zonas ind!genas, pasando -

por las deficiencias en la formación de los ma~stros y las c~ 

rencias en la educación superior, donde predominan las tenceA 

cias que privilegian las carreras administrativas y humanistJ.. 

cas en detrimento de las t~cnicas y cient!ficas. 

Sin embargo la actual administración confid en que los -

seis objetivos espec!ficos del proyecto educativo para el pr~ 

sente sexenio sea el instrumento idóneo para corregir el pan.Q, 
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rama tan desolador que tenemos en educación, de modo que el -

esfuerzo histórico, realizado por el estado a fin de llevar ~ 

delante la educación del país, desde la creación de la Secre

taria de Educación Pública hasta nuestros d1as no terminen en 

la ineficiencia, en el caos que se ha observado con mayor in

tensidad. 

De éstos puntos hay uno que consideran "clave" y que va 

al. fondo de la cuestión, y es el objetivo espedfico 1.- Que 

dice: "Elevar la calidad de la educación en todos los nive--

les, a partir de la formación integral de los docentes".se -

piensa que si bien se ha deteriórado de manera alarmente en -

el Sistema Educativo Nacional, la calidad del saber que se 

trasmite a los educandos, no son solamente deficiencias de 

los maestros sino también de otros factores que intervienen -

en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

Adem~s de este punto, el plan prevétotros objetivos no -

menos importantes: racionalizar el uso de los recursos, des-

centralizar y regionalizar el sistema, y vincular la forma--

ción técnica y cient1fica al genuino desarrollo del pa1s. 

Todos estos temas componen la profunda transformación 

que actualmente se intenta llevar a cabo en la Secretarla de 

Educación Pública con el lema pol!tico de revolución educati

va. Sin embargo en los hechos éste planteamiento cuyas metas 

ambiciosas no se discuten, ha encontrado una serie de objeci2, 

nes que es necesario tener en cuenta. Este plan tiene como c~ 
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racterbtica esencial ser el producto de ci·ertas inspiracio

nes ideales de la actual administraci6n, lo cual hace que dg_ 

.minen criterios voluntaristaS' lo cual se plasma al ver que -· 

se ha querido tomar a la educaci6n como una cosa independie~ 

te de todo, como un simple problema t~cnico (observar el ob

jeti vo e·spec!fico # 1 y sus respectivas estrategias), adem&s 

de que este plan se plane6 sin' tomar en cuenta y sin consul

tar al magisterio en activo, recordemos que la problem1Üca . 

educativa tiene su g~nesis en el diario acontecer en la his

toria, y ~ste es el punto de partida para analizar y compre~ 

der su desenvolvimiento, ya que sus problemas no se derivan 

de la estructura de la ciencia de la educaci6n sino de la r~a 

lidad socio-econ6mica. 

Otra caracter!stica fundamental de esta supuesta "Revo

luci6n Educativa", es que una vez elaborado este plan se ci

t6 a reuniones de consulta exclusivamente sobre un punto del 

objetivo espedfico # 2, el que menciona sobre el cido bls!, 

co de 10 grados, en todos los centros· de trabajo (preescolar, 

primaria y secundaria) del pala por parte de la Secretada -

de Eclucaci6n PGblica. 

Mismas reuniones de consulta que comprendieron cuatro .!! 

tapas; "La primera donde participar6n maestros y directivos 

de los jarctines de niftos, escuelas primarias y secundarias -

de los sistemas federal y estatal del pa!s, en el "analisis" 
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de un documento bSsico, elaborado para los fines de la consuJ. 

ta y contestar las preguntas contenidas en este, asi como el~ 

gir en cada plantel un representante quien participada en la 

2a etapa; la segunda etapa se lleva a cab6 a trav~s de sesio

nes de. trabajo de zona, y por niveles educativos, para inte-

grar un documento·Gnico que contenga todas las aportaciones -

de los planteles de ese nivel, asimismo de esta reunión de Z.Q. 

na saldra un representante de la misma quien participar~ en -

la siguiente. 

En la tercera etapa de car~cter estatal, los representa!)_ 

tes de zona de un mismo nivel educativo participaran en la s~ 

ci6n de trabajo correspondiente a su sistema (federal o esta

tal) a f!n de estructurar un documento unico que concentre la 

informaci6n contenida en los documentos de ese nivel (genera

dos en la etapa anterior), asi como para elegir entre ellos a 

un representante de entidad de su nivel educativo qui~n partJ:. 

cipar& en la siguiente et~pa. 

E:n la cuarta etapa, tambiin de car!cter es-i:.atal, particj,_ 

parSn de manera conjunta los dos representantes de entidad -

(federal y estatal) de cada nivel educativo, en la inte~rac1-

6n del documento Gnico de su nivel, correspondiente a la ent.!_ 

dad, a partir de los documentos respectivos generados en la ~ 

tapa anterior. 

Con base en los documentos de las diferentes entidades -
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se elaborar! la propuesta nacional para la integración de la 

educaci6n blsica de diez grados"••• (1). 

Sin embargo los procedimieotos que sigui6 la Secretarla 

de Educaci6n Pfiblica, reafirman el car!cter autoritario y ª!!. 

tidemocr!tico de este plan, ya que el documento b!sico, fue 

dado a conocer hasta el mismo d!a de dicha consulta, .lo que 

acarreo un sin fin de problemas dentro de los que destacan, 

es que la base magisterial se present6 a la consulta sin ha

ber realizado un analisis teórico de dicho documento para P.2. 

der discutir al respecto, asimismo las diferentes etapas pr!L 

vistas en dicho documento constituyen un filtro antldernúcr~

tico; por lo tanto los mecanismos y la instrumentación áel -

cuestionario, obligan a la base a darle consenso para legit.!. 

mar El Proyecto Educativo del Estado; ya que adem5s antes de 

esta supuesta "consulta" el mismo estado hab!a puesto en mar, 

cha otros proyectos mencionados en la"Revolución Educativa" 

tales como la desaparici6n de dos grados de preescolar, la -

implantación del bachillerato pedagógico, para la formación 

del "Nuevo Profesional" que requiere el ciclo bS.sico de diez 

grados, la descentralización administrativa y educativa etc. 

etc. 

Simultaneamente, tambi~n hay distorsiones cristalizadas 

( l) Secretada de E:ducación Pliblica. "INSTRUCTIVO PARA LOS -
PARTICIPANTES EN LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSULTA. SESICN DE 
TRABAJO EN CADA PLANTEL". C.N.T.E. p--2,3• 
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y d1f1ciles de erradicar, y que van desde el clasismo de un -

sistema educativo que permite una enaenanza privada cada vez 

mas desigual y alejada del conjunto del pueblo, como la per-

sistencia de fórmulas rutinarias, de h~bitos burocr~ticos etc 

etc. 
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REVOLUCION EDUCATlVA. 

El primero de diciembre de 1982 1 El Presidente de la Re

pGblica Lic. Miguel de la Madrid anunci6 la Descentralizaci6n 

de la &ducaci6n Basica ·y Normal, donde sus objetivos son: 

"Comprender la diversidad del pa{s dentro de su ·unidad; 

difundir la densidad cultural y salvaguardar los contenidos -

educacionales, que estan por-encima de diferencias, que son -

factor de unidad y que permiten, mediante la ensefianza y el .! 

prendizaje, que d{a a d!a, M~xico, siendo distinto, no deje -

de ser el mismo" ••• {l) 

Reconociendo el respeto a los Derechos de los Trabajado

res de la Educaci6n y su sindicato, donde cualquier acci6n -

que se lleve a cabo se har& con la participaci6n de los maes

tro•; misma acci6n que fue decretada el 8 de agosto de 1983; 

iniciando El Proqeso de Descentralizaci6n Educativa, transfi

riendo a· los Estados; la educaci6n de sus diversos niveles, -

para lo cual se cre6,la comisi6n mixta SEP-SNTf, asimismo se 

convirtio a las Delegaciones de la Secretaria d.e Educación PY, 

blica Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar; se -

creó una coordinación para la descentralización y la posibil1 

dad de instalar comités consultivos para la Descentralizaci6n 

Educativa. 

(1) "VOLCAR A MEXICO SOBRE MEXICO, DESCENTRALIZADO" cuadernos 
SEP. p-1 1 2 



Poco después el 31 de enero de 1183, plante6 La Neceai-· 

dad de una Revoluci6n Educativa. 

"Mi Gobierno esta consciente de que el liatema lducati

YO Mexicano no responde a los requerimientos y retos que ti~ 

ne la naci6n en los presentes momentos ••• uno de los grandes 

caabios cualitativos que requiere el pa!s ea la Revoluci&n -

en la Educaci&n; educaci6n para cumplir nuestros compromiaoa 

· ·~· Educaci6n para la Democracia y educac16n para fincar las 

bases efectivas de una sociedad mls igualitaria" ••• (2). 

Donde est& Revoluci6n trata de cambiar usos y practicas 

que privan en la actividad educativa desde preescolar hasta 

estudios superiores. 

Ast el primero de septie11bre de 1983, al rendir au 'ri-

11er Informe de Gobierno, convoca a la Sociedad a poner en 

marcha esta Revoluci6n, mencionada ya en el plan nacional de 

desarrollo 1983-1988 en su cap!tulo 7 referente a Pol!tica -

Social. 

La Revoluci6n Educativa no propone el ca•bio del conte

nido del art!culo 3ro. Constitucional #ino una reestructura

ci6n de todo El Sisteraa Educativo Nacional, desde el nivel -

preescolar hasta el nivel superior, se requiere mla c•lldad, 

superaci6n acadeaica, e11minaci6n de desigualdades persiste.!!. 

tea, vinculaci6n'de invest1gaci6n y docencia. 

(2) "DESCENTRALIZACION EDUCATIVA" cuadernoa/S.E.P. octubre -
1983 P-12 
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As1 nace el Programa N~cional de Educac16n, cultura re

creaci6n y deporte 1984-1988. El cual plasma un Diagn6stico 
' del Sistema Educativo Mexicano, que esta estructurado de la 

siguiente maneraf nivel elemental, que comprende la Educacl 

6n Preescolar y Primaria;. nivel medio, que conforman la Ed,!! 

caci6n Secundaria y Bachillerato; y el nivel superior, int!'l. 

grado por la Licenciatura y los Grados Acad~mlcos de Maes-

tria y Doctorado. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

PREESCOLAR PRIMARIA, SECUNDARIA. 

•Baja calidad de la ensenanza, se refleja en los bajos 

niveles de capacitaci6n y en el escaso desarrollo de habili 

dades socialmente 6tiles. 

•El 27% del total de poblaci6n, carece del m!nimo de e

ducaci6n formal, analfabetos y adultos que no han terminado 

la a) Primaria (Gmillones), b) Secundaria (22 millones). 

•a) contenidos, b) m~todos, c) recursos did&cticos, 

d) materiales, y calendarios escolares que no responden a -

las caracter!sticas del medio rural ya .que han sido disena-

dos para el medio urbano. 

•Educaci6n inicial insuficiente, 48% de los ni~os en e-

dad preescolar no son atendidos cerca de 4 millones" ••• (3). 

•En 1980 se logr6 satisfacer la demanda de Educaci6n --

( 3) Per16do uno + uno 27 julio 1984. 
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Primaria, obteni~ndose un bajo aprovechamiento escolar. 

·"'""Abundancia de Maestros de i>ri111ar1&1 dese11pleo de 22 mil 

~Educaci6n Indlgena - desface.entre el crecimiento de la 

matricula sin mejoramiento cualitativo del servicio, los pla

nes. y programas de estudio inadecuados a las c~ractertsticas 

econ6micas, socialeJ. y ~ulturales de cada grupo 'tnlco¡ falta 

de m&todos para la ensenanza bilingOe, falta de dominio de la 

propia lengua por p~rtG del docente. 

•Educaci6n Secundarla: de11anda del 85~ eficiencia termi-

nal 74%; bajo aprovechamiento escolar, falta de coordinaci6n 

e~ sus diferente~ opciones {Secundari•s General~a, T&cnica, I.n. 

dustrial, Agropecuaria, Forestal, Pesquera; Trabajadores y TJ. 

lesecundarias). Problemas en sus planes unos por· areas otros 

por llJJ1gnaturas_. 

"Todo ·10 anterior se res!Jlle en la existencia de una fal

ta de coordinaci6n, s;isbetnatlzaci6n y arttculad.6n pedag6gica 

e.ntre los difeDentes niveles de la educaci6n basica, m~sma_-

que se refleja en los contenidos, metodologbs, or.ganizaci6n 

y finalidades de los pro.gramas, que no responden adecuadamen

te ni a l•s peculiaridades regionales ni a los requerimientos 

de la sociedad" ••• (S). 

(4) Peri6dico uno + uno 25 julio 1984. 
(S) Peri6dico Comunicaci6n Educativa s.E.P. suplemento. ".f!2._-

68AMA NACIONAL DE EDUCACION, CULTURA RECREACION Y DEPORTEV -
# 15 P-2 octubre 1984. 



NORMAL 

"La adecuada for111aci6n de loa Maestros constituye, ain -

·duda alguna, la espina dorsal de todo sistema educativo"••• -

(6). 

•Baja calidad de la enseftanza. 

•No hay una verdadera correspondenc:ia entre planea y pro

gtaJ11as de estudio de not111al y los de educaci&n pr1mar1á y se

cundaria y las características donde se labora, donde reali-

zan su ejercicio profesional. 

•oesarticulaci6n entre la oferta y demanda de profesores 

de Educaci6n Primaria. 

•Insuficiente formaci6n de profesores en'Educac16n Art!s

tica y Fisica. 

ºInexistente la for111aci6n de profesores para la Educac16n 

Ind{gena y·adultos. 

"La capacitaci6n y actualizaci6n del magisterio es una -

actividad que se desempefta de acuerdo con criterios y objeti

vos ya superados, situaci&n que se agrava por la exigua coor

dlnaci6n de esfuerzos entre las instancias que proporcionan -

·este servicio, lo que gener~ duplicidades y omisiones",; •• (7). 

EDUCACION SUPERIOR 

ºAumentado su poblaci6n y escuelas, baja calidad; profe-

sionistas egresados tradicionales. tPal tan profesionistas que 

(6) IBIDEM ••• p.8 
(7) IBIDEH ••• p-8 



el pala requiere?. 

•Planes y programas no ae actualizan en forma peri6dlca. 

•Ausencia de un slstenia articulado de orientaci6n v~cacig_ 

nal, que ha sucitado una elecci6n inadecuada de carreras, re

probaci6n, deserci6n y saturaci6n. 

POSGRADO 

•crecimiento de la matricula, baja~~alidad. 

•concentraci6n en ciertas areas~. 
- ,P.:··· 

INVESTIGACION 

•Incrementada - Besica, mas favorecida rFalta de 

- Aplicada, le sigue en prioridad Recursos 

- Experimental, casi nula PGblicos •. 

•Influida por esquemas importados acriticamente. 

•Desvinculada de las n~cesidades de su entorno socioecon§. 

•leo. 

"Es aa1 que la investigaci6n institucional no ha contri

buido eficazmente a la producci6n, adaptaci6n y mejoramiento 

de tecnologlas Gtiles para el Sistema Productivo Nacional"••• 

(8). 

08.JETIVOS ESPECIP'ICOS DE LA REVOLUCION EDUCATIVA. 

"En el lapso de su responsabilidad constitucional, el -

presente gobierno se propone alcanzar cuatro ob'jetivos: con-

servar y fortalecer las instituciones de~o~r&tlc••; vencer la 

(8) IBIDEM p-8 
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c.risis; recuperar la capacidad de crecimiento; e iniciar los 

cambios cualitativos que requiere el pa!s en sus estructuras 

econ6micas, pol! ticas y sociales"... C 9). 

As! el Plan Nacional de Desarrollo establece para el Se.s;_ 

tor Educativo. 

a) Promover el desarrollo integral del individuo y de la 

Sociedad·Mexicana. 

b) Ampliar el Acceso de. todos los Mexicanos a las oport.Y, 

nidades educativas, culturales, de recreaci6n y deportivas. 

e-) Mejorar la·prestaci6n de los servicios en estas areas 

As1 La Revoluci6n Educa ti va· de ac:uerdo con es tos prop6s.!. 

tos generales y en concordancia con la estrategia del camDio 

estructural persigue estos objetivos especifico: 

1) "Elevar la calidad de la educaci6n en todos los nive

les; a partir de la formaci6n integral de los docentes. 

•Elevar ·1a calidad - sin descuidar el incremento de la d~ 

manda • en una mis amplia adquisici6n por el educando de con.e, 

ei•ientos, valorea, habilidades, destrezas y ªft!tudes. 
1 

· •Factor estratégico - contribuira a fortalecer nuestro d~ 

aarrollo e' 1ndep.endencia. 

2) Racionalizar el uso de los recursos disponibles y am

pliar el acceso. a loa servicios educativos a todos los Mexic!. 

nos, con atenc16n priori~arta a las zonas y grupos desfavoree 

cldos. 

(9) IBIDEM ••• p-9 



~Se utilizaran criterios de eficacia y esmero en el uso -

de recursos,·para un aprovechamiento eficiente y racional de 

la infraestructur• educativa, es decir •provechar al mlximo -

lo que ya se tiene y procurar hacer ~as y mejor con menoa. 

•Ampliar el acceso de todos los mexicanos a los servicios 

de educaci6n. 

•combatir d'ficit y rezagos. 

•Reducir al mlximo el analfabetismo. 

•Extender los serv1111os·de educaGi6n ·biLlngüe y educac.f.6n 

para adultos. 

•se. avanzar! en-. la consecuci6n de un·mlni.rao de 10 grados 

de educac:i6n b!sica para toda. la poblaci6n • 

. a) Vincular la educaci6n. y la inveati'gaci&n cient1fic!lt 

la tecnol6giaa y el desarrollo experimental con los requeri•!. 

entoa del desarrollo nacional. 

•P'ormaci6n de recursos humanos - para que se incorporen -

productivamente en las tareas sociales, para obtener mayor e.e, 

nociraiento cient1fico y ~cnico aplicable a la realid~ socig, 

econ&.ilca. 

•> Re9ien•llcar y descentralizar la educaci6n b!sica y -

normal. Regionalizar y desconcentrar la educaci6n superior, -

la cultura y la investi9ac16n. 

•Responsabilidad de la enseftanza b'sica, de los gobiernos 

estatales y los municipios para acabar con la centralizaci6n 

e hipertrofia. 



•Imperan razones de orden pedag6gico y administrativo. 

5) Mejorar y ampliar los servicios en las Sreas de ecluc!, 

ci6n fbica, deporte y recreaci6n. 

-•Integrac16n de la educaci6n f!sica a los programas de t2, 

dos los niveles - fomento a la pr~ctica deportiva - servicios 

cie recreaa16n a todos cambiar el ocio improductivo por cierta 

creatividad. 

6) "Hacer de la educa~16n un proceso permanente y social 

mente participativo" ••• (lO) 

•La educaci6n como un proceso permanente de busqueda, de.§. 

cubrimiento, asimilaai6n y creac16n de valores, m~todos y len, 

guajes .• 

•Los medios de comunicaci6n que difundan la cultura, hum.2, 

n!stica CClllO cient!fica. 

ESTRATEGIA$ DE LA REVOLUCION EDUCATII!. 

Con la Revoluci6n Educativa se bus~a un avance racional, 

ordenado y sostenido del Preceso Educativo para mejorar el --. 

sisteea educativo, lo cual implica cambios, ajustes, lllodific.2_ 

clones en loa distintos niveles. de educaci6n y ~reas de la 

cultura, el perfeccionamiento de los m~todos de enseftanza, los 

instrumentos y los contenidos de la educaci6n. 

En el Proeeso Educativo el elemento "clave", fundamental 

es el maestro; por lo.tanto la Revoluci6n Educativa fortalec~ 

r~ al docente, su capacidad profesional, su responsabilidaa -

(10) IBIDEM ••• p-9 



social y su vocaci6n de servicio. Por eso ante los retos del 

sbte111• educativo de nuestro siglo COMO la mas1.fic•ci6n deben 

dise~arse nuevos m&todos, instru•entos y recursos que asegu-

ren la educaci~n de alta calidad a nivel •asivoa 

Solamente asi nuestro sistema educativo tendera a neuto-

desarrollarse" en fornla tal que se tienda a lograr la aut~ 

te,:min1p.ci6n tecnol6gic:•l1 para alcanzar un sano "Desarrollo" -

Nacional. 

1) En relac16n al objetivo especifico #1 

•se establecera el Bachillerato Pedag6gico como anteceden. 

te en la formaci6n del magisterio. 

•Apoyar la superaci6n de.loa ••~•tros forniadores de dOCeJL 

tes. 

•Que la educaci6n normal se fortalezca con criterios de -

mayor calidad y congruencia entre planes y programas de .. tu

d'io de los niveles donde en el futuro los maestros van a des.a. 

rrollar su labor didlética. 

•Mejorar la planta docente en las escuelas paL~ maestro a 

trav~s de pro9ra111aa de eapecializaci6n: U.P.N; I.P.N; U.N.A.M. 

•Formac16n y actualizaci6n acad«!l'lica y peda969ica de loa 

profesores del nivel medio superior y superior. 

•Revisi6n y el perfeccionamiento de los programas y cont~ 

nidos de todos los niveles del sistet1a educativo. 

a) Educaci6n Besica - Proyecto de Congruenc1a·y Coheren

cia de los planea de Educaci6n Preescolar, Primaria y Secund~ 



ria. 

b-) Contenidos que correspondan a laa caracter!sticas de 

cada entidad federativa. 

•Programas de apoyo al trabajo de los maestros en el au

la, para reducir el fracaso escolar y la reprobaci6n; se 11~ 

vara a cabo en el nivel basico. 

a)-La aplicaci6n de m~todos que faciliten la aten~i6n -

individualizada a los alumno~. 

b) PerfecciGnamiento de Sistema de Supervisi6n y Valor.!, 

zaci6n del Trabajo Escolar. 

c) Diseno dé t'cnicas de evaluaci6n m~s con9ruentes con 

las peculiaridades de los educandos. 

•Realizar investigaciones acerca del atrazo escolar y C.Q. 

mo solucionarlo. 

•Elmborar mater.ial didSctico acorde a las diversas cara.E, 

tar1aticas regionales. 

•Estudiar la forma de in~ucir los medios el6ctronicos 

como· apoyos did&cticos y la enseftanza de la co~putaci6n. 
~ ¡ 

•En el Nivel Medio Superior, desarrollar un plan con con. 

·tenidos propios homog6n~a distinguiendo las opciones prope

d&utica y terminal; asi coino la actualizaci6n de mhodos y -

sistemas. 

•Para ofrecer educaci6n superior de alta calidad a una -

mayor matrlcula es necesario un vigoroso _programa de formac,l 
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ón de profesores, adem~s incrementar profesores de carrera -

con estudios de posgrado, mas profesores de tiempo completo 

y de medio tiempo. 

*En educación superior armonizar cantidad con calidad,a 

través de modelos de enseñanza e investigación que permitan 

lograr la m~xima calidad para un número creciente de estu--

diantes. 

•Para la asignación de r~cursos financieros se estable

cer~n criterios de calidad y eficacia. 

•Apoyo total a los cambios en la .estructura de carrera, 

la actualización del.Curriculum y la vinculaci6n de la inve.§. 

tigación con la ensenanza. 

2).- En relación al objetivo especifico # 2 

"El sector educativo deber~ actuar en congruencia con -

la política de austeridad y utilización óptima de los recur• 

sos. Las diversas instituciones, .dependencias y ~reas busca

r~n complemento a sus instalaciones y equipo, en primer lu-

gar, en el propio sector educativo"••• (11). 

ºEn la construcción de instalaciones escolares se orie!l. 

tar~ a la reducción de costos, utilizar materiales que dispg, 

ne la localidad y m~todos de construcción mas eficaces. 

•En educación inicial se buscar~ mejorar la calidad del 

servicio, dante especial atención a los grupos desfavoreci-

dos. 

(11) Ibidem ••• p-10 
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•Llevar el alfabeto a las zonas menos favore9idas adem6s 

de ampliar la cobertura y la conclusi6n de estudios de estas 

personas. 

-Combatir el analfabetismo funcional instrumentando nue

vos m&todos y aprovechan~o los medios de comunicaci6n social • 
.. 

•una educaci6n bilingüe - bicultural - de las etnias; --

que respondan a los intereses y necesidades de su comunidad. 

•Desarrollar un nuevo c~nGepto de educaci6n rural acorde 

con las necesidades y circunstancías del educando. 

•Conservar. la capacidad del sistema educativo, primaria 

para .todos donde se solicite; ofrecer los seis grados en es

cuelas que. aun no los tengan¡ y un mayor impulso en preesco

lar y secundaria. 

•Expansi6n de la educaci6n especial; y. apoyo a los ninos 

con cap~cidades y aptitudes sobresalientes. 

•Expandirse la Educaci6n Media Superior para satisfacer 

la detnanda y las necesidades de la sociedad; la tecnología 

debe proporcionar al ·pa{s los cuadros t6cnicos P intermedi

os que requiere SU· desa't"rollo· econ6mico. 

•Buscar esquemas que fortalezcan la or1entaci6n terminal 

de .. te nivel. 

•En educaci6n superior realizar cambios estructurales, -

incrementar la proporci6n en las diversas facultades; mode-

rar la matricula en &reas tradicionales y elevar la eficien

cia terminal de laa Licenciaturas. 



•ftealizár un programa de becas con apoyo a lQs grupos me

nos E•vorecidos a partir de loa resultados •cadlmicoa. 

3) .En relacl6n al objetivo espec!fico # 3 

•Alcanzar una efectiva v1nculac16n entre educaci6n y so-

cieda~. 

•Esti111ular la Ubre vocaci6n de loa educandos con las ne

aeaidades y priorid•du regionales y nacionales. 

•Impulsar la educac.16• tecnol6gica, revitiar los;pooqr&11as 

de estudio en los diferentes niveles, valorando el papel aocl 

el y estrate'gico de las carreDaa t&cnicas; la educa~~n tecn.Q. 

l6Gi~•.h• ~e.ser fle~e para adaptarse opcirtuAa111ente a las 

~ondiciQDes cambiantes del pa!s. 

•Acrecent11r '.os sistemas de capaci taci6n en y para el .tr!, 

bajo. 

•Regionalizaci6n de la Educaci6n Superior Universitaria y 

•ecno16g1ca buscando la relaci6n con las necesidades concre-

tas del entorno socioecon6mico. 

•Por au valor eatrl(tégico.dar un fuerte impulso a la in-

vestigaci6n cient{fica y tecnol~ica. 

a) Apoyar proyectos de invest1gaci6n, que su objeto da -

.aatudJ,• ae• la problemltica de cada re9i6n. 

b) Apoyar la integraci6n de equipos de invest1gaci6n de 

••nera interinatitucional. 

•Proporcionar orientaci6n vocacional sobre las implicaci2 

nea de ._.a 'pci6n educativa, las necesidades de recursos hu-



manos que tiene el pata F sus posibilidades reale~ para sati.1, 

facer sus aspiraciones. 

- Creaci6n de un Sistema Nacional de Orientaci6n Vocacig, 

nal. 

4) En relaci6n al objetivo especifico # 4 

•El gobierno federal y los gobiernos estatales establece

r!n mecanismos para la prestaci6n en forma coordinada de los 

servicios federales de e<iuca~i6n basica y normal y de los ~e§. 

pectivos sistemas estatales de educaci6n. 

Descentralizaci6n 

- Administrativa - Mejorar los serv,1 
cios para el ma-~ 
gisterio. 

Pedag6gica - Adoptar parte de los 
actuales programas y 

contenidos a las cars_ 
cter1sticas de la en
tidad. 

•Educaci6o Normal, formar füturos maestros en su propia -

entidad para que se de una mayor relac16n y congruencia. 

'Educaci6n Superior e Investi9aci6n, se fo.entara con a-

cuerdos de cooperaci6n regional e interinstitucional. 

•Fortalecer las distintas manifestaciones regionales y pg, 

pulares. 

•La escuela deberA preservar y defender nuestro patrimonj. 

o cultural, la promoci6n de la vida art!stica, consolidaci6n 

de una red nacional de bibliotecas; el apoyo a artesan1as y -



las culturas populares y la divulgaci6n de nuestra historia. 

5) En relaci6n al objetivo especifico # 5 

•La Educac16n F{sica se integrar! al esquema de la educa

ci6n baslca. 

~Apoyar la formaci6n, capac1tac16n y actualizaci6n de pr.Q. 

fesores en Educaci6n:F1sica. 

•Integrac16n de un-' Sistema Nacional· del Deporte. 

•Programas de Extensi6n Educativa y Cultural, para el uso 

del tiempo libre de j6venes y grupos favoreciendo a los de b!, 

jos ingresos. 

6) En relaci6n al.objetivo·espec1f1co # 6 

•Fomentar m~s el autoaprendl,.zaje y la actual1zac16n cons

tante. 

•Fomentar la producci6n editorial de calidad y bajo pre--· 

ci6. 

•PrCJ110ver cursos de actualizaci6n por medios no formales. 

ªLos medios de comunicaci6n que transmitan contenidos cu.!, 

turales y educativos. 

Í 
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CRISIS Y EDUCACION 

Lo que se pretende en el objetivo de este trabajo, con-

slste en apuntar constantemente hacia un an~llsls del contex

to socio-económico, no solo como determinante de la problem~-

tlca educativa, sino como.unico marco de referencia de todo -

estudio serio de la misma; ya que solamente a partir de este 

panorama econ6mico-social se puede an~lizar y comprender mu-

chas de las deficiencias y proble~as del sist~ma educativo, -

ya que la instancia econ6mica y la instancia educativa estcn 

en interacción, entendida esta como una relación de condición 

de su existencia, rompiendo asi con una concepción fetichiza

da de concebir los fen6menos de la sociedad capitalista depe!J. 

diente como entes suprahist6ricos. 

Se parte de la crisis misma que esta sufriendo el pa!s, 

puesto que constituye la fuente r~al de la pol{tica educativa, 

al fijarle su orientación y limites, puesto que la crisis de

termina los caminos para el prqyecto educativo, ya que este -

hace viables o inviables los caminos que se proponen en dicho 

plan, ante una limitaci6n de los recursos públicos y por la -

estrateg1a adoptada para salir de la crisis. La educación 

tiene siempre una dimensión social, no es posible desli9ar el 

proceso educativo de la sociedad donde el mismo se realiza, -

ya que la sociedad (sociedad mexicana) condiciona el proceso 
• 

educativo, la sociedad va conformando a las nuevas generacio-
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nes conforme a ciertos modos ce vida vigentes, por lo tanto -

al hablar de educación haremos referencia a que en los disti.Q. 

tos momentos históricos o ~pocas históricas el fenómeno educ,2_ 

tivo, presenta elementos peculiares y cumple funciones especl 

ficas, cabe resaltar que estos elementos son históricos. 

Las funciones de .la pr.Sctica educativa en una formaci6n 

social pueden ser: 

1.- "Mantener en funcionamiento y perfeccionar el siste

ma productivo y las relaciones de producción vigentes ••• por 

.medio de la preparación de mano de obra, formación de técni-

cas, cient!ficos, investigadores, etc'. 

2.- Asegurar la conservación y vigencia del sistema jurl 

dico - pol!tico especialmente por medio de la formación de -

trabajadores no manuales (empleados, funcionarios, profesion!!_ 

les, docentes, fuerzas armadas, etc). 

3.- Conservar y difundir las ideologtas dominantes; est·o 

se da tanto a través de los contenidos de enseñanza en gene-

ral como a través de los métodos y de la estructura y organi

zación del sistema educativo mismo"••• (1). 

La educación socializa a los individuos a los miembros -

de la sociedad para que desempeñen adecuadamente su papel en 

la producción, es decir la función económica de la educación 

(ya que tiene varias de estas) debe estar organizada a fin de 

(1) Garcta, Guillermo. "LA EDUCACION COMO PRACTICA SOCIAL", -
Cuadernos Axis. Rep. Argentina. p-15 
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reproducir el modo de producción capitalista dependiente mexi 

cano¡ donde nuestra situación actual ve prioritario seguir ª.!:. 

tivando nuestra econom!a exportadora, donde el aparato produ.!:_ 

tivo tiene la necesidad de alcanzar las condiciones de produ.!:_ 

ción y productividad que le permitan operar de manera compet,L 

tiva en estos mercados, d~ndose asi una reproducción ampliada 

del capital sobre la base de un mayor rendimiento de la fuerza 

de trabajo¡ es decir alcanzar la m~xima productividad a los m~ 

nores costos posibles, lo que !mplica una sobreexplotaci6n de 

la fuerza de trabajo¡ por lo tanto, nuestra planta productiva 

cubrir~ esas necesidades, de la siguiente manera: 

l )·.- Con un menor nCimero de cuadros con fo!"mación supe--

rior. 

2).- Con un mayor n6mero de cuadros de trabajadores sin -

calificación. 

Si nuestro proceso productivo se basa en la superexplota

ción de la fuerza de· trabajo, exige por lo tanto una escolari

zación· m1nima, ya que no demanda una permanente capacitación -

técnica de ésta¡ asimismo el control de los medios de produc-

ción al no estar en manos del estado, sino en particulares ya 

sean de origen nacional o extranjero, ante lo cual esta funci

ón educativa, no va a proporcionar entrena~iento técnico y 

cient1fico necesario para producir trabajadores capaces de dir1 
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. 
gir y aumentar la producc16n para un beneficio colectivo y -

en gran cantidad, sino reducidas y en pocos niveles que van 

a servir al gran capital, por lo tanto el objetivo espec!fi

co # 3 de esta supuesta "Revoluci6n° educativa, que se car&.!:, 

teriza por su car&cter pragmStico, ya que pretende reorien-

tar los productos de la educaci6n (egresados, proyectos de -

investigaci6n, extensi6n etc.) de acuerdo a las necesidades 

planteadas en la coyuntura del actual proyecto de desarrollo 

econ6mico del pa!s donde se trata de imponer mediante esta -

"Revoluei6n Educativa", una educac16n para formar Ingenieros 

y T~cnicos de mantenimiento de maquinaria y tecnolog1a impor, 

tada, que vuelvan mas eficaz para el Imperialismo y la Bur-

gues{a Nacional, nuestra econom!a; educaci6n que forme ~rqu.1, 

tectos y T~cnicos consti:'llctores al servicio de la clase dom.1, 

nante, mientras las mayorias siguen viviendo en chozas, tugy_ 

rios y palomares etc¡ educaci6n para formar abogados que ju~ 

tlflquen y defiendan el r~gime~ de opresi6n vigente; educac,l 

6n para contar con t~cnlcos contadores y adminl$tradores de 

las empresas extranjeras o nacionales del capita~ etc¡ gente 

que sirva pal:'a adminiatl:'ar los negocios del capi"talismo, en 

esta situac16n tan critica en M~xico, po~lo tanto las estl:'a

teg!as se centl:'an en realizar un ajuste de los egresados a -

los requel:'imientos coyunturales del sector estratégico de la , 

econom!a, modificaci6n de carreras, orientaci6n de los cont!t 
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nidos, dando prioridad a las especialidades de car&cter t6c:

nico sobre las human1sticas, asimismo recibiendo estas escu,!t 

las tfcnicas un apoyo total que va desde presupuesto hasta -

construcciones y equipamientos, orientada totalmente al sec

tor industrial, en coordinac16n con los sectores necesarios 

para conocer los planes regionales de desarrollo, donde rea!. 

mente la Burgues!a monópolist• se fortalece frente al estado 

y sobre las clases trabajadoras. 

Realmente esto demuestra que un "Progreso Econ6mico" de 

M'xico no podrS cumplirse sin cuadros calificados, ya que es 

indispensable para cualquier pa!s que pretenda elevar su cr!, 

cimiento econ6miao, contar con gran cantidad de fuerza de ~ 

trabajo calificada - o prepararla - ya que un pa!s industri!, 

lizado, permanentemente requiere de valorizar sus fuerzas -

productivas de ah! que exija una mejor cu.al1f1oaci6n de·••• 

cuadros de trabajadores, por lo cual es patente que el desa

rrollo de la enseftanza ex!ga inmensas invérsiones econ&micas 
' 

pero dada la situac16n nacional (imposibilidad del estado p~ 

ra continuar con su apoyo al crecimiento industrial, dl!fiait 

del Sf'~ l:or pGblico, 1nflaci6n, elevada deu.da externa etc.) y 

con una pol!tica de reducci6n del gasto pOblico, impuesta -

~por el Fondo Monetario Internacional, v!a carta de intensi6n 

(1985) con un grave costo social (ver situaci6n de lea mayo

rias cap. III) por lo tanto un proyect~ que pretenda una ---
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transformac16n efectiva de nuestro Sist.emu E:éuca• .. ivo Nacional 

con ajustes y estrateg1as qu~ delineen un perfil diferente -

del actual, exigen un gran gasto económico, mismo que es en -

estos momentos imposible para Mgxico, puesto que para ll~var 

a cabo estos ajustes es necesar.10 un programa de inversi6n en 

todos· los planteles educativos, con equipamiento de material 

did~ct!co, construir mas escuelas, formación de eóucacoras y 

maestros en calidad y cantidad necesarias, una revisión exa-

hvsti va de métodos y programas; reorganización del sistema e~ 

colar etc.etc; es decir, en otras palabras, el plan de aus~e~ 

ridad emprendido por la gravedad de la crisis, por el gobier

no actual, no permitir~ ere.ar la infraestructuración necesa--

ria para realizar un proyecto de tal envergadura, mucho menos 

dej~ndolo en manos de los gobiernos estatales o municipales -

como la descentralización lo plantea, sin embargo no es éste, 

el objetivo que persigue el gobierno, su pol!tica de austeri

dad afecta directamente el presupuesto para edu.cación, y tien ,. 
de a operar de acuerdo a la racionalidad capitalista, volver 

eficiente lo ineficiente, esto quiere decir que produzca mas; 

· (procurar hacer mas y mejor con menos, objetivo espedfico 1•·2) 

por lo tanto se pretende solamente una racionalización ce los 

servicios educativos en todos sus aspectos, para lo cual se -

auxiliar~ de una planeación administrativa y docente a.fin de 

conseguir su objetivo, un uso m~s eficaz de los recursos fi-

nancieros,materiales y humanos cisponlbles es decir volver e-
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ficiente la instituci6n educativa para cumplir con las funcL2 

nes que la organizaci6n capitalista dependiente mexicana le -

tiene asignadas, ya que la instituci6n educativa es disfunc1,E. 

nal al aparato productivo, ya que tiene un car~cter an~rquico 

su producci6n de egresados y hay que guiar su acci6n conforme 

a la racionalidad capitalista. 

Ante esta s1tuac16n de restringir el presupuesto para e

ducaci6n e impulsar las activldades productivas impide actuar 

con profundidad en materia educativa, pero se GUiere conser-

var cueste lo que cueste "la imagen de educador que el estado 

asumi6 en su origen revolucionario y por su antiguo compromi

so con las masas"••• (2), ya que el impulso a la educaci6n ha 

sido para el estado uno de sus elementos clave para buscar el 

consenso, que cada vez lo obtiene con mayores esfuerzos; pre

sent&ndose como representante del "inter~s general", ocultan

do el hecho de los antogonismos y del contenido de clase que 

tiene, se presenta como entidad pGblica, que no' representa -

ning6n inteds particular de sujetos o grupos, liu poder sobre 

la sociedad tiene su fuente en la "libre" volun~.ad de los in

~i viduos, el "pueblo", por lo tan to se conduce con pa ternali§. 

mo y preocupaci6n a los sectores que mas lo necesitan, los de 

bajos ingresos, a los cuales por sus "deficiencias particula

res, o personales", a trav~s de medios extraescol~res les ha-

. (2) Fuentes, a Clac. "EDUCACION Y POLITICA EN MEXICO" edit. nu!t 
va imagen, 1 edic. 1983 
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ra llegar la cultura, tan necesaria en este sistema que pre

tende llegar a una sociedad mas igualitaria (ver estrategias 

objetivos espec!ficos # S,6) cuando sabemos que una caracte

r!stica propia de nuestro Sistema Educativo Nacional son las 

multiples diferencias que se dan en todas las escuelas, en -

cuanto a la calidad de la educaci6n que reciben los educan-

dos ya que va muy relacionada esta cSlidad a partir de su i!!. 

greso (ver capitulo III); existen a todo lo largo y ancho 

del pa!s escuelas para ninos de clase media urbana y escuela 

para ninos campesinos e ind!genas, escuelas privadas pa~a a

lumnos que provienen de familias de altos ingresos, y escue

las para sujetos de bajos ingresos; asimismo al· interior de 

las escuelas p~blicas urbanas, se observan diferencias (en -

el trato, turnos, dedicaci6n etc•) que repercuten en la edu

cacigrr que reciben los alumnos, estas condiciones imponen d! 

ferencias respecto de la calidad del servicio recibido y de 

las posibilidades de concluir o no el nivel educativo; de e.!. 

te modo, el ideal igualitario en el acceso, permanencia, CO!!. 

clusi6n y calidad de 1os estudios que plantea la constituci-

6n de distorciona con la realidad i•poni~ndose la ya tan tr! 

llada 16gica del sistema socioecon6mico imperante, es decir 

la 16gica del mercado y de la desigualdad social. 

Por otro lado se pone de relieve la preocupaci6n de la 

clase dominante y su estado de que cualquter cambio que pre-
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tenda mejorar la calidad de la educaci6n debe considerár la -

mejor preparación del maestro mexicano (objetivo # 1 y sus -

respectivas estrategias), aspecto tradicionalmente descuidado; 

teniendo como funci6n la de calificar las futuras generacio--

nea. 

Existe una gran preocupación por parte del estado.por e~ 

tablecer un "modelo" de profesor mas acorde a las necesidades 

coyunturales, el primer paso es el bachill~rato pedag6gico, ~ 

unque la preocupaci6n por la formaci6n de los maestros se prs 

senta en todos los niveles, lo que explica el porque de las -

diversas estrategias para elevar la calidad pedagog{ca, es d~ 

cir surge el problema de la formación de maestros con una ma

yor capacidad cient{fica y docente, es general en el Sistema 

Educativo Nacional • 

. La demanda de una mayor preparaci6n del magisteri~, es -

real y si ahora es enarbolada por la clase pol!tica es porque 

encaja en su propósito de racionalizar y potenciar el sistema 

edu.cati vo adecu!ndolo a l~ base qu~ rec;orr~ el. capV,talismo m.~; 

xicanQ. Ea por eso que la asignaci6n de.recursos financieros 

ae establecer~n criterios de calidad y eficacia, (mismos con

ceptos que se t~atarón lineas arriba) asi dentro de este pro

yecto económico- pol{tico tiene gran importancia el nivel ac~ 

d~mico y profesional de quienes a su vez se encargar!n de ca

lificarel resto de la fuerza de trabajo que requiere el sist~ 

ma en virtud de las nueve• necesidades tecno16gicas, se trata 
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de elevar la productivid&d del docente en todos los nivelEs. 

Saltan a la vista muchas contradicciones en la serie de es-

trategias para elevar la calidad de la educaci6n y la pol!t!. 

ca d.e austeridad del r~gimen. 

Sin embargo como Olac Fuentes nos seilala "Dos cosas -

preocupan: primero la magnitud de las metas y el corto tiem-
• po para cumplirlas;· segundo la manera ingenieril como se es-

t! enfocando el problema, obsesionada por.los nGmeros y las 

medidas administrativas y ajenas, ignorante casi, de los com 

plejos mecanismos sociales y culturales que en el fondo ex-

plican la selectiva desigualdad ce la educaci6n"••• (3). 

Cambiar la calidad de la educaci6n implica la conquista 

de las condiciones que la hacen posible; mejor•s salariales 

permanentes, nuevos r~gimenes de trabajo, de formaci6n cien

t!fica, esto solo lo pueden lograr los trabajadores de la e

ducaci6n, a trav~s de movimientos in~~p~odientes de.la base. 

Por lo tanto¡expresq que ·1a 11Revoluci6n Educativa•• es -

la.respuesta al proyecto de desarrollo hist6ri~o del pats, y 

.no como se pretende hacer creer, que esta supuesta "Revoluci 

6n Educativa" es de manera aut6noma misma que esta experimen 

tando el aparato educativo "PER 5gu sino lo que se pretende 

hacer son algunos ajustes .coyunturales, manteniendo en lo e-. ' 
NOTA: Ya que se desconoce si se trata de un proceso cuya 

conclusi6n rebase el sexenio. 

(3) Fuestes, Olac. "EDUCACION 'i POLITICA i::N M~ICO" Edito 
nueva imagen P-31 
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se~cial la estructura jerarquica y verticalista de la educa

ci6n donde sus aspectos pedag6gicos que mas que criterios -

. clent!ficos son criterios pol1 tices, y por lo tanto no con-

forma un proyecto distinto de e.duoaci6n que realmente tiende 

a transformar nuestro·sistema educativo. 

·Ya que ea te; p_royecto educativo va a acorde con: 

lU- La polltié:a econ6mica implementada; una necesidad 

mayor de cantidad de fuerza de trabajo calificada, ante esto 

el estado pretende hacer obligatoria una·educati6n b~sica en 

10 grados, que.solo contribuir& a engrosar las filas de ~9º!. 

llos trabajadores que por no haber terminado la primaria son 

suceptibles de no percibir ni.siquiera el.miserable salario 

m!nimo, de ser primeros e.n despedir, o en el peor de los ca

sos dado el gran incremento de los desocupados engrosar las 

·filas ,del desempleo cuando sabemos que las oportunidades ed.Y., 

cativas estan fuertemente ligadas por el salario, y este por 

la posici6n que se g~arda en la divisi6n social del trabajo 

y que si antes ~uy dif!cilmente se cubrian los 6 anos de o--

. bli~atorieclad es Gtopico pensar que ahora con el n~vel tan -

deteriorado de vida de la poblaci6n se cubran 10 anos, esto 

ocacionarA una mayor deserción escolar, inarementando .asi la 

formaci6n permanente· de fuerza de trabajo descalificada cu•.!l. 

do l!sta se emplee o engrosar el ejercito industri_al de rese!. 

va legitimando con esto el desempleo, los bajos salarios etc; 
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caracterlstico de nue~tro capitalismo dependiente. 

2).- Pol!tica de austeridad: Hay que recordar que en ?~ 

rlodos de crucial estancamiento econ6mico, los sistemas'edu

cativos son incapaces de expandirse, asi los cambios en la -

educaci6n no producen una distribuci6n mas equitativa de los 

ingresos o reduce los niveles de desempleo, sino que esto se 

.logra con reformas o cambios econ6micos directamente en el -

sistema econ6mico y esto conduce o hace evidente la demanda 

de expand~r el sistema educativo, por lo tanto el obst~culo 

fundamental para sanear el sistema educativo lo conforma el 

poco porcentaje del producto nacional bruto, que se invierte 

en educaci6n¡ sobre todo en crisis en necesario que se otor

gue un presupuesto suficiente a la educaci6n para la soiuci-

6n casi total de sus necesidades. 

3).- Buscar el consenso: La clase en el poder (La Bur-

guesla y su Gobierno) ha mantenido una política en lo educa

tivo tendiente a favorecer sus intereses econ6micos pero ad~ 

m&s han utilizado al sistema educativo éomo instrumento para 

buscar consenso con el objeto de mantener su hegemon!a. Al -

respecto ·Adrlana Puigross nos senala "Transformar al hombre 

en un reproductor del capitalismo dependiente requiere como 

condici6n que la formaci6n de la fuerza de trabajo se reali

ce en los marcos de un proceso de socializaci6n en el cual -

el elemento ideol69ico cobre mSs fuerza que aquel estricta--
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mente t~cnico"••• (4). 

La mal llamada "Revoluci6n Educativa", con sus proyectos 

i11plica: 

Para los educandos: 

• Menores oportunidades de acceso a la educaci6n ya que 

esta se vuelve 11as elitista. 

• Aumenta el indice de deserci6n y reprobaci6n. 

• Menores posibilidades de ingreso a la educaci6n media 

y superior. 

• Menores posibilidades de alcanzar una certificaci6n de 

estudios. 

Para los trabajadores de la educaci6n: 

•.Agudiza la estratificac16n del magisterio al imponer -

nuevas categorias, de acuerdo a los cat~logos de puestos. 

• Sindicalmente, pretende convertir al Sindicato Nacio-

nal de Trabajadores de Educaci6n en pequenos sindicatos esta

tales, dejando a los trabajadores al servicio de la educaci6n, 

desamparados ante el gobierno patronal. 

REVOLUCION O REGRESION 

Las revoluciones en la cultura, en la ciencia no es el -

resultado de criterios voluntaristas, sino los paradigmas 

cient!ficos surgen del conjunto de relaciones sociales de pr.2. 

( 4) Puiggros, Adriana. "IMPf;RIALISMO '{ C:DUCACION EN l\Mf;RICA -
~"· Edi t. Nueva Imagen, p-17 

96 



ducción, aqul a nivel episte~ol5gicilnente o de teor!d del ca 

nocimlento se da origen a las nuevus formas de racionalidad 

socio-h1stódco, nuevas formas conciencioles (par..tdlqnil!: --

cientlficosl y a nivel ~olltico una ideolosla orglnlcri¡ par 

lo tanto las rev.oluciones no se éan por decreto. 

No basta simpl!:!mente con ttincr disponlbtlidad, el pc:r.E-r 

en marcha un conjunto ce acctones para solucionur el protle

ma educativo, es fuñtia~ental pdré alcanzar und veréuc~ra r~

volución en educaci6n 1 un procer,o de cambios rudicales en lo 

econ6mico y social, una revolución en la proeucci6n, una se

rie de acciones de polltica económica en donde se expres~ l~ 

inquietud por una distribución rr.as equitativa del in~reso y 

riqueza, la adquisición de niveles m1nimos ce los servicios 

de salud, alimentación y cducaci6n para toda la poblaci5n, -

eliminar el desempleo, pugnar por alcanza:- un r~pido c:-eci-

mi.ento económico con el fin de elevar el nivel de vi:ia ·Je la 

población que significa transformar las relaciones sociales 

ce explotación que padecemos; para que: realmente se planteen 

sobre bases reales y concretas la solución a nuestro sistema 

educativo¡ que su misma problemática no es tan ajenu a los -

otros paises que son sometidos como el nuestro. ~1 resp~cto 

Adriana Puigross nos señala "Los. !ndices de explotaci6n y de 

atrazo económico soinciden exActamente con los indices de a

nalfabetismo y con la falta de escuelas y univeasidades 1 los 
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palses mas explotados en lo econ6mico y mSs sometidos pol!tl 

caniente son los pa!ses que tienen mas analfabetos"••• (5), -

ya que sin estos cambios se pecara de realizar reformas que 

tiendan al fracazo y no porque no se quiera ver lo positivo 

de estas sino que es la realidad misma la que nos avala, hay 

que separar claramente los propos1tos idealistas de reformas 

educativas de las realidades de los cambios econ6micos y so

ciales. ejemplo: 

El presupuesto para educaci6n sufrir& severas restric--

clones financieras, ya que es de todos conocidos que la dec¡ 

si6n pol!tica de continuar con la austeridad responde a las 

necesidades del proyecto econ6mico que otorga prioridad.a -

las actividades productivas exportadoras, y restringe el ga~ 

to a obras de beneficio social (educac16n, salud, alimentacl 

6n etc). 

Otro elemento consiste en mantener los costos de opera

ci6n tan bajos como sea posible, con esto se quiere decir -

que los salarios a los trabajadores de educaci6n no podr~n -

ser elevados (contensi6n salarial) por lo cual se evidencla 

una aituaci6n que prolonga el deterioro de sus ingresos. 

De aqul que la polltica educativa adopte ciertas metas 

de esta "Revoluc16n Educativa" y postergue otras, al margen 

del discurso de las autoridades. 

Necesitamos una reorlentaci6n del sistema educativo con 

(5) Puiggros, Adc-iana. "Il-:PERIALISMO y r.oUCACION EN A!l.ERICA 
LATINA" Edit. Nueva Imagen, 
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ciertas demandas de autonom!a y democratizaci6n; donde la -

pr4gtica educativa se vincule con las prioridades nacionales 

que son una pol!tica diferente de energittcos, alimentaci6n 

popular, independencia tecnológica, autosübsistencia de ---

transportes y comuntcaciones para beneficio social, prOt(!CC1, 

6n de los recursos naturales y del medio ambiente, bienestar 

y salud etc. etcf es decir vincularse a las necesidades b~s1. 

cas de las masas y dei pa!s donde toda propuesta educativa. 

debe ser analisada a partir de su inserción y funcional~céd 

en.el proyecto social, pol!tico y económico conde operar~. 

Por lo tanto es necesario que la pedagog!& tome sus pr~ 

pios recursos ·y categor!as en los fen6menos sociales, en el 

proceso socio-histórico, romper con lo institucionalizado -

(dejar de lado la normatividad de los discursos) para poder 

hablar de una pedagog!a transformadora, que encuentra en su 

acci6n'social su objeto de teor1zaci6n, al respecto ~zucena 

Rodr!guez nos menciona "son situaciones concretas las que 9.!! 

neran problemas. Las situaciones son contretas en·la m~dida 

en que no se dan aisladas de un contexto social. El problema 

tiene ese car&cter porque deriva no de la estructura de una 

ciencia, sino de la realidad socio-económica y pol!tica en -

la que esta inmerso el sujeto"••• (6), por lo tanto los pro

blemas de la ciencia pedagógica son históricos, concretos y 

no de marcos teóricos. 

(6) Rodr!guez, Azucena. "EL PROCESO DE APRE:NDIZAJE EN EL NI
VEL SUPERIOR 'i UNIVERSITARIO" Revista Coleccltln Pedag6glca -
Universitaria # 2 d 1 u i . e ª n versioad Veracruzana 1976 
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Por lo tanto es de prlmer!sima importancia la prepara--

ción del pedagogo conjuntamente en la elaborac16n. de este prs. 

yecto educativo, un pedagogo critico que al enfrenta•se a un 

problema, busque la relación con otros problemas dentro de la 

realidad concreta en d~nde todas ellas coexisten y se interr!!_ 

laclonan. 

~s decir los hombres hacen la cultura, esto supone una -

pr6xis social, es decir que los hombres son capaces de enten

der su mundo y transformarlo; al respecto Gramsci dice que -· 

por ello ~todos los hombrea son inteleetuales"••• (7) 1 por lo 

tanto los pedagogos, como intelectuales profesional~sr deben 

poseer una concepci6n critica del mOndo que los ttvale par< la 

acción pol!tica; para romper con la concepción pedagog1ca do

minante que cumple una funci6n pol!tlca bajo los intereses 

del .grupo que ostenta el poder poli tico; para eiaborar una P!. 

dagog1a diferente, que permita el acceso de la masa a una CO!!, 

ciencia critica, asimismo a una diferente concepc16n el honi-

bre y del mundo. Donde las nuevas relaciones educativas no -

sean relaciones de dominio sino ccomo verdaderas relaciones e

ducaU vas donde "nadie educa a nadie", es decir una educac16n 

democrAtica, y comprometida con las mayorlus. 

(7) Gramsci, Antonio. "LOS INTELECTUALES V ~A ORGANIZACION DE 

LA CULTURA" edi t. Juan .Pablos. Tomo 2 p-14 México, 1975 
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- GUEVARA, N • •1A cr11l1 d! l• educac16n aupsrlor en M§xtco" • 
Edlt. Hueva Imagen 

• CARNOY, M • "Cyblo scon§eico Y retoma ed!.!catlv!" Edlt. Nue-0 
•• I11agen 

- CARNOY, H • "Ea[9aUes Marxitta1 de lt ecluc•cl6n" Edlt. Centros 
de estudios educatlvos. 

- t::n Colet=el6n Pedag6glea Unlversltarla. 
crusana 

- Rev. roro Universitario. 

Edlt. Universidad Vera-

H I!: HE ll O GR A F I 11. C O ti S U L TA DA Y P R G·P U E S TA t 

- RObRI~uez. AZUCENA • •El Proceso dt Aprendl5ale en el Nlyel S't'-"' 
perlor y Urd'veraitar10• 

- Rcv. "?~oceso" # 399,404 

- t-~d6dico, "La Jornada" 81 VIII,84¡ 81 11 185; 29,III 185¡ 271 VII 184 

- Cuadernos S.&.p. 
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