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INTRODUCCION 

La presente investisación, se inserta en un nuevo contexto en la 

forma de gobernar, mediante las "politicas públicas". Lo que se 

pretende dar a conocer es un ejercicio de aplicación pr6ctica de una 

politica pablica. Conjuntando para ello un marco 

referencia que ubique y precise a partir del concepto 

una politica pública, sin confundirla con la 

Planificac16n Regional. 

conceptual de 

la hechura de 

definición de 

La planeaciOn es el estilo de aobernar en nuestro pala, desde hace 

mucho tie•po, ya que aexenalmente 6ata forma es la pr~ctica de 

dirisir el Estado aezicano. In algunos moaentoa fue de Plan sexenal, 

Global Y últimaaente Plan Nacional de Desarrollo, donde se plasaan 

lo• objetivos y metas aeneralea que seauir6 la pol 1 ti ca 

guberna•ental, a un corto, •ediano y larao plazo. 

Las políticas pOblicaa son una herra•ienta mas para la eficiencia y 

eficacia guberna•ental, pretenden re•olver problemas de carActer 

coyuntural y contina;encial en la mayoria de los casos, sin esperar el 

tiempo determinado 

la hechura es lo 

ésta nueva forma 

de un plan, al no desestabilizar al gobierno, si 

acertada y concreta para el proble•a dado. Pero, 

de gobernar no desplazara la prevaleciente 

(planeaci6n), que rige y da forma a nuestra Nación, y de donde emanan 

los lineamientos generales a seguir para el desarrollo integral. Sin 

embargo, éste nuevo concepto ayuda a resolver problemas no 

contemplados en el plan de Desarrollo y en asuntos de carácter 
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conflictivo. Otro 

r.laneación, ni es 

politlcas, sociales 

punto importante, es que no sustituye a la 

la panacea, por ende existirAn coyunturas 

y econ6aicas, donde la politica pública no podra 

resolver todo problema presentado. 

Nuestro capitulo primero, está enfocado a una aproximación teórica 

del concepto de politieas públicas. Asi, analizamos el nuevo curso de 

acción gubernamental, donde se precisan los elementos inherentes a 

ella, como taabién la escala, ubicando el proble•a en la agenda 

pública o proarama de acción de los poderes públicos. En el supuesto 

que para la presente investiaación es importante diferenciar policy 

publica y politics. Bste último hace referencia a la manera de 

resolver las cuestiones problemáticas, por parte del gobierno en 

muchos paises, inclusive en el nuestro. Asimismo se diferencian los 

conceptos de planificación regional y politicas públicas. 

El siguiente punto, nos permite conocer un marco preciso de la 

implementación y/o puesta en prActica del curso de acción política, 

por tanto, una herramienta (planif'icación regional) nos será útil, 

estableciendo las condiciones globales, demográficas, fisicas, entre 

otras del Estado de Gue1·re1·0 para delimitar geopol i ticamente nuestro 

campo de mejora en materia educativa, desde una hechura teórica, que 

sin embargo, está reflexionada para llevarse a la práctica. 

El peso de la investigación 

pública (policy public), 

recae en la formulación de la política 

ya que tomamos todos los elementos 
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aeHalados, ademAs de utilizar un aodelo concreto para resolver el 

problema a tratar llegando a la solución teórica. 

Se resalta taabi6n en este apartado el papel pri•ordial que en el 

proceso educativo del Estado aeftalado, Juega la Univeraidad Autóno•a 

de Guerrero por la profesionalización y eapecializaci6n del 

conocJmiento, no obstante, no considerada en el diseno de nuestra 

politica. 

Finalmente, el capitulo cuarto nos dará una referencia y panor6mica 

aeneral de los conflictos socio-politicos, resultantes e Inherentes a 

la puesta en pr6ctica de nuestra politica. En este últi•o apartado se 

presentan los escenarios posibles: por consiguiente manejamos tres 

aodelos que pudiesen ser los •6s allegados a la realidad, tomando en 

cuenta los Juicios de valores bajo ciertos criterios concretos, para 

asi, tener un an611sis lo más acertado posible. 

Cabe seftalar que para reforzar la presente propuesta acad~mica se 

elaboraron cuadros estadisticos, diaaramas y mapas, que se presentan 

en el desarrollo de la investigación. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En los últimos años se han dado cambios en todo el mundo. en muchos 

de loe casos, esto• han sido de indole politico-social, que responden 

a cuestiones y problemas econ6micos, co•o lo fue el derru•be del 

bloque socialista, donde el aoviaiento social responde a aquellas 

ineficiencias del sistema anterior, al no cubrir con las necesidades 

demandadas por la ciudadania. Asi, se han dado transformac;:iones en la 

búsqueda de una economia de mercado para el mejoramiento en el nivel 

de vida. En otras partes del globo terráqueo, los paises 

conforman bloques económicos y consolidan los que estaban, coao una 

prioridad de mutua competencia, inherente a esto, es buscar la mejor 

alternativa de creci•iento. Por ejemplo, la Comunidad Económica 

Europea se fortalece como parte fundamental de la politica de los 

paises que la integran y para competir en las mejores condiciones 

contra aquellos Estados orientales que despegaron aceleradamente 

(Japón, Corea, Singapur, Taiwan, entre otros), que en los años 

recientes lograron estar a la vanguardia comercial, y sobre 

aquellos que comandaron el comercio internacional, la primera 

potencia Estados Unidos, Francia Alemania e Inglaterra. 

Por este contexto, nuestro pais esta obligado, por las 

circunstancias y por los cambios del sistema mundial, principalmente 

en el rubro económico, a conformar un bloque comercial, (Tratado de 

Libre Comercio) tratando de competir, primero con las Naciones 

que lo conforman Estados Unidos, Canadá y el nuestro, en 

Pá.cina - 6 



segundo lugar¡ con la competencia internacional. hablando de 

otros bloques económicos y paises comerciales del sistema. 

Con la conformación de· este 

productos con la mayor 

bloque, 

calidad, 

H6xico 

por lo 

debe exportar sus 

cual, empresarios, 

gobierno y sociedad civil, deber~n participar en este cambio, que se 

verá reflejada en el creciaiento econ6aico y en el beneficio social. 

Es indudable que el Tratado traerá un crecimiento eco.nómico a nuestro 

Estado mexicano, por lo cual, se tuvo que mantener la inflación 

estable, donde muchos factores de la politica econóaica estaban en 

jueao, como la· politica fiscal y monetaria. Pero este beneficio 

no logrará del todo desarrollar de manera integral a nuestra Nación, 

pues existe un sin número de personas deseapleadas, que no cuentan 

con los recursos apropiados, para mantener y para lograr un margen 

m1nimo de calidad social. El desempleo, producto de eleaentos que 

interfieren e interactuan como: los altos precios al oonsuaidor, la 

poca oferta y la alta demanda de ciertos productos, los cuales no 

permitirán que la apertura y el programa Nacional de solidaridad como 

la expresión de la politica social lleguen a cubrir con todas las 

demandas de la comunidad, al no permitir establecer y tener las 

condiciones para el combate a la desigualdad y pobreza que es 

patética y profunda. 

Pero, desd~ 1.-t forme' de gobernar se dan lAs deficienciaR 

estructur"1les y del sistema politico, pues las primeras que forman 
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parte de lo administrativo, no cumplen con los objetivos y metas 

eenerales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, ya sea, porque 

los objetivos son de una envergadura muy general. o porque los 

progra•as cortos no cubren con Jo establecido en el marco global y 

la ineficiencia del control misao del proyecto Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo, tiene sustancialmente los aspectos 

del desarrollo integral (politico, económico, social y cultural), que 

seneralmente no llegan a cumplirse en su totalidad, por 

consiguiente la eiudadania ea la m&s afectada, que al tener mAs 

part1cipaci6n en la vida politica y estar •ayor informada, demanda 

servicios 

coyuntural, 

con El ictos. 

que se le 

donde 

hablan negado, 

los planes 

se convierte en un problema 

no tienen contemplados estos 

En nuestro pais, una forma de gobernar ha sido a través de planes 

(globales o nacionales), donde se plas•a la politlca gubernamental a 

seguir sexenalmente, buscando el desarrollo integral de nuestro 

pala, es decir; el desarrollo econ6mlco, politico y socio-cultural. 

El Plan Nacional actualiza y concreta en un tiempo especifico 

un proyecto que abarque a un todo, cuyo sentido es considerado 

claro, manifiesto, inmutable y para la colectividad. 

"Pero planificar la actividad del conjunto social resulta una misión 

imposible en circunstancias donde amplios sectores y regiones de la 

sociedad luchan por su autonomía en política Y economia, donde 

partidos y organizaciones que conciben de manera distinta y 
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dlacrepante los problemas del paie y las estrategias de su solución, 

donde recursos claves para la viabilidad del Plan no esta bajo 

control del gobierno planificador y la acción gubernamental queda 

suJéta a poderosas restricciones internas, donde -peor a~n- la 

sociedad por los actos y ~rectos de las decisiones guberna•entaies es 

escéptica respecto a su cap~cidad tecno-adainistrativa, 

constitucional, su racionalidad fiscal y su moral republicana".(1) 

Es decir, un problema de los Estados sociales (incluyendo a México}, 

es que no puede aobernar con la eficiencia y ~flcacia que se 

requiere, para estas sociedades altaaente plurales y abiertas, a 

través de planes nacionales, pues los objetivos son de gran 

magnitud, por e_nde es muy dificil tener una definición clara y 

precisa de las estrategias a seguir para cumplir con lo ya 

planteado, pero el fracaso se le atribuye a6s a la deficiencia de 

control del mismo plan y programas establecidos en un principio. 

En la década de los sos. la recesión mundial provocada 

principalmente por las grandes potencias (Estados Unidos e 

Inglaterra) para sanear sus finanzas pUblicas, "impactó en nuestro 

pais, haciendo que también entra en una crisis, ya de carActer 

mundial. Asi, nuestra econom1a sufre varios transt~rnos, provenientes 

por la fuga de capitales, los indices inflacionarios, por los 

altos precios al consumido1·, por la quiebra de varias empresas, en 

fin, en todas las finanzas públicas, lo cual, obliga al Estado 

a nacionalizar la banca en el 82, a adjudicarse empresas en 
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bancarrota para su reactivación y ajustar toda su polltica fiscal 

como monetaria para subsanar la economfa nacional. 

Por otro lado, la sociedad, aún con todo el atraso económico 

(desigualdad social, pobreza), exige su participación en la vida 

püblica co•o ciudadanos, en otras palabras, ahora ya reclama la 

satisfacción de necesidades 

social (bienes y servicios 

in•ediatas para 

principalmente). 

la subsistencia 

Por lo cua 1, los 

plane:::; nacionales y;i no cumplen con todas las exigencias socialen, 

por ende, es ineficiente para resolver problemas dt! carácter 

critico y contineencial. "Por Ja expansión de l~s libertades 

civiles y pollticas de la sociedad mexicana y de la magnitud de 

los problemas de atraso y justicia social, en medio de una 

transformación de corte histórico, plantean al Estado y a la 

sociedad, problemas de organización politica, de organización 

gubernamental 

polltlcas",(2) 

y de gestión pübllca;· de política y de 

Asi pues, las politicas públicas surgen como una nueva herramienta 

para tomar decisiones gubernamentales, para estas comunidades que 

han rebasado, por mucho la actividad tradicional estatal. Pero 

éstas no puedan resolver 

Estado como tal, y tampoco, 

todos los problemas que competen al 

sustituyen la forma de gobernar de la 

Nación mexicana, que es o través de planes nacionales, sin 

embargo, contribuyen a la rosolución de problemas qu~ puedan 

afectar al sistema politice. 
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Pero exl~te un problema en nuestro Pats, con respecto a las politfcas 

públicas, que el anélisis y la aplicación de esté instrumento se da 

tardiamente, el estudio t:iene uno:-; diez años por mucho, mientras •.:m 

los paises desarrollados como Estados Unidos, el análisis e 

lmpleaentación empie~a en los anos cincuentas, poco depués en 

los paises europeos. En este sentid9, México no cuenta con 

experiencia suficiente en eatA materia, por ende, se tienen muchos 

errores y en muchos de l~s casos se hace politica pública sin 

saberlo, por lo cu.'ll, los errores son muy marcados o de manera 

contraria a veces se pretende hacer una pol itica . pública sin los 

elementos teóricos necesarios que conlleva dicha policy. 

También laS policy publica tienen acepciones, las mas conocidas son 

el análisis de las poltticas públicas (análisis de policy) y la 

hechura de politJcas (Policy-making), la primera se encarga del 

análisis propiamente dicho y/o seguimiento de una politica pública, 

lo cual, permitirla tener un marco de referencia de lo buen o mal 

comportamiento que tuvo la aplicación de la politica analizada, y 

seguirla hast:ñ ·rn~ .:onsecuencJas de una manera teórica, mientras 

la hei:hur.;. de la politica no es el análisis ni o::l seguimiento de 

una ya establecida, sino lo que se pretende es elaborar la 

politica, que nos permita resolver algún conflicto coyuntural, sin 

desechar el análisis o diagnóstico que nos permite tener el mejor 

curso de acción pol 1 t Lea. 

Con lo mencivnado, se pret.•"indP. aclorar que nuest.ra investigc1c.:i6n esta 
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enfocadCt u la elaboración de una politica pOblica como un ejercicio 

a·:adémico, que permita tener un mejor~miento educativo en el Estado 

de Guerrero. Pero también, debe quedar claro que no es un trabajo 

de planeaclon o pl.:inificacl6n regional, pues tiene diferencias 

sustantivas y caracteristicas propias, sin embargo, no oaite la 

importancia ~ la planificación reglonal para 

especifico de la pc1l i t.ica a desarrollar. 

fundamentar el ~abito 

Aún, con las diferencias que existe en ambos conceptos, pol!ticas 

pOblicas y planificación regional, debemos tomar éste último como una 

he1·ramienta necesaria para la formulación de la politica pública, y 

que nos permita tener una visualización clara de la aplicación de la 

misma, como es la delimitación geopolitica, ubicando nuestro objeto 

de estudio. 

Nuestra politica está formulada para ser aplicada en el Estado de 

Guerrero, ¿pero, porqué el Estado mencionado?. Primero, porque es una 

de las entidades con uno de los indices más altos de analfabetismo en 

la República, con una desigualdad social y marcada pobreza de la 

comunidad guerrerense y de la región que conforma (Pacifico Sur), por 

ser uno de los Estados con mayor inestabilidad politica y social, 

basta recordar la década de los setentas, la cercania al Distrito 

Federal, hablando de su ut.1cación geográfica, es asi, como dicha 

entidad es tomada en cuenta, para la aplicación de la politica 

pública. Su geografia nos permite utili=ar elementos rle planificación 

regional, ubic.ando el campo de estudio y puesta en marcha, 
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Con;3iderando que en l<i d?.cada de los set.entas hubo inest.abi lidad 

socio-poi i ti ca, ! legando, incluso ·al choque armado entre gobierno y 

sociedad guerrerense en loa poblados de Tierra Caliente, la Sierra y 

Cose.a Grande, motivado por pugnas y demandas sociales no satisfechas. 

ocasionado por esté desquebrajado ;,subsistema politico estatal, por 

conaecuencia se vivió en una crisis pol~tica. 

En ese sentido, uno de los elementos que podrA coadyuvar a tener un 

mejoramiento en el nivel de vida de la población, es desarrollar el 

sistema educativo c.:omo parte fundamental del d.esan·_ollo integral de 

una sociedad. Partiendo del concepto de Desarrollo integral como "un 

proceso deliberado y sostenido de transformación y progreso, ~ través 

de factores educativc:.s, politices, soclo-culturales, económicos y 

morales que hacen que cada hombre, comunldad y pais se transfol'rne y 

mejore, y pase de una etapa particular a otra mas elevada, en 

términos do digniri<1d y convivencia humana ... (3) 

El mejoramiento educativo permitirá que los individuos d·~ una 

=oc i edad p~~en de una etapa i nf. ~r i ·:.Or a olré' aupt:1· ior. t.end i •:ndo a 

lnc1 ~mentar el nivel de vida y cal idüd humana d~1 los guerrerense3 y 

se verá reflejada en el desdrrollo del Estado mismo, 
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I MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

1.1 Politicas Públicas 

Un asunto b6sico del Estado, es el cómo decidir en las nuevas 

condiciones sociales de 

competitividad, información 

complejidad. diferenciaci6n, autonomla, 

y exigencias de los ciudadanos en 

condiciones de dificil protagonismo gubernamental, federal o estatal. 

Por eso, el Estado no debe ser el único ideador, protagonista y 

ejecutor de toda la iniciativa social, como en los aftos siguientes de 

la revolución mexicana. Ahora, hay una sociedad mucho más compleja 

que reclama sus derechos y la particlpac16n en el A~blto público, 

además que esta mucho más informada que el Estado, sobre problemas 

particulares y de alcance general. 

Desde la formación del Estado mexicano la sociedad se habia mantenido 

muy inactiva, en cuestiones de participación ciudadana, a diferencia 

de Europa y Estado Unidos, donde la sociedad civil consolidó al 

Estado, mientras en Naciones como la nuestra fue todo lo centrarlo, 

marcando aquellas fallas estructurales y por consecuencia se tiene un 

subdesarrollo en muchos aspectos. Con todos los cambios a nivel 

mundial, tanto políticos y sociales. nuestra sociedad también es 

afectada, ahora la sociedad civil ya es más participativa y reclamo 

servicios y derechos que se les habiéln negado, como: la educación, 

vivienda, centron de trabajo, electricidad, agua, tieri·as, 

participación en el poder como ~l caso de los partidos politices. 
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Esta actividad es más difícil gobernar estas sociedades altamente 

complejas y autónomast lo cual, exige otras formas de hacerlo. 

Yehezquel Oror en su obra enfrentando el futuro nos dice: La 

decreciente capacidad gubernamental la explicamos de las diferentes 

variables cambiantes e interrelacionadas que afectan de •anera 

directa. la actividad tradiclonal, son: 

1.- Demandas crecientes exigiendo un mejor desempefio gubernaméntnl, 

2.- Expectación pública por aas y mejores actividades de gobierno, 

sin predisposición a incrementar los recursos aubernamentales. 

3.- La complejidad creciente de algunas actividades gubernamentales, 

que se ocupan de asuntos difusos, como puede ser "la calidad de 

vida", o por lo menos asuntos fundamentalmente lnterdepartamentales, 

el caso de la energía, el ambiente, la ciencia y la tecnolosia. 

4.- Nuevos desarrollos ideolOgicos que imponen a los gobiernos mAs 

restricciones y requerimientos de procedimiento como el: acceso a la 

información; la democracia participativa: recursos més fuertes a la 

defensa Judicial de los derechos individuales; mayor sujeción a 

cuestionamiento 

subestatal. 

respecto a las aeetiones delegadas; autonomla 
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S.- ·Tendencias hacia la deslegitimación de los gobiernos, como 

l"(!sultado, por una part~, de la desmlstificación de los gobiernos y. 

por otra, de los cambios ideológicos de la sociedad. 

6.- Cambios en la naturaleza de los problemas atendidos por los 

aobiernos, aai co•o en los entornos en los que éstos operan, 

caracterizados por creciente incRrtidu•bre, ultraca•bio y 

compleJ !dad. ( 1) 

S<~ considera a los aobiernos contemporáneos, con efectos de carga 

cuantitativa y cualitativa, a la vez que van rezagddos respecto al 

conocimiento disponible para enfrentar dicha sobrecarga. 

Es asi, como las pOliticas póbli~as (policy publica) buscan una nueva 

forma de aobernar sociedades plurales, abiertas, autónomas, complejas 

y posiblemente altamente individualizadas, pero, sin embargo, siguen 

atrapadas en problemas de pobreza, atrasos y desigualdades; y es una 

via de coherencia, racionalidad y eficiencia, sin dejar de lado ld 

planeación para el desarrollo integral, ya sea de manera nacional o 

regional. 

"La importancia de l~ implementación de las politicas públicas son 

determinantes en el dl3seapefio del Estado. Por otro lado, al desempefic~ 

Jel Estado es un fenómeno vinculado con factores, filosóficos, 

histó1·icos y estructuralef.l de los o:uales, los procesos de formulación 

e impl+:~ment'ación de políticas públicas no son sino una expresJ6n". (2) 
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Con el desarrollo de la socJedad mexicana lü distinción entre lo 

pUbl ico y lo privado es fundamental 1;!0 la forma dP. entender la 

responsabi I idad del Est.ado. En ese sentido. el Estado se hace cargo 

de lo pOblico, mientras lo privado es relativo al intercambio libre 

entre individuos para obtener utilidades reservadas y exclusivas. El 

~mbi to de lo pt:zblico rebasa por mucho el concepto de lo privado pues 

concierne a lo que es accesible a todo individuo sin excepción, 

destacando la lib~!·tad y expresión individuoil. 

Así, dos momento~ fueron para eJ d€'!sarrol lo de Jas polí t.icas 

pllbJicas: el primero con su fundador Harol Lasswell en la década de 

los cincuent.as, que entendía el movimiento de las "ciencias de las 

políticas"' (poJl.cy sciencies) ,"como Ja actividad teórica de producir 

conocimiento Util y relevante para Ja toma de decisiones del 

gobierno",(3) en un contexto socfal en que los problemas (ptíblicos) 

obJeto de decisión gubernnmentaJ, se caracterizaban por ser de una 

complejidad muy marcada, que aparecieron en sociedades nacionales 

cada vez más pluralistas y en un cunteY.to de la guerra fria. 

En este primer momento lo qu~ se bur,;r;.aba era producir 

¿;Jstomáticam<-::1U:• i nfnrmación y conocimient.o con el fin de mejorar la 

toma de decisiones, es dP.cir; la teorij llevada a la práctica. 

En el uceundo momento, dur<tnte los años setcnt.as y ·..ichcmt-ns, el 

análisis de las po1 i ticas pübl leas se configuró a part l r de 1.1 

critica al Estndo social interventor. Las politJcas de goblerno en 

ese momento estuvie.i·on basadas en una fuerte recaudación social y 



amplia regulaci•'m de las relaciones sociales, que habian mostrado su 

fracaso en la gestión de gobierno. 

Para Joan Subirats, "toda politica Pt'.lblica es definida subjetivamente 

por el observador. coaprendlendo normalmente un conjunto de 

decisiones relacionadas con una variedad de circunstancias, personas, 

grupos y organizaciones"{~). El proceso y puesta en prActica debe 

estar sujeta en un periodo determinado acorde a la agenda p~blica. 

Fred Frohok por su parte seftala: "Las politicas públicas son patrones 

de acción que resuelven conflictos y proveen de incentivos a la 

cooperación. Los patrones de acción no actilan 

dentro de un •arco m~s general de los progra~as 

aisladamente, sino 

de gobierno. Asi 

pues, z . .,n actos especificos de gobierno, instrumentados en la 

práctica aubernamental ... (5) 

La orientación de las politicas t.iene una doble dimensión, por una 

parte se enfoca al proceso de la politica y por otra hacia las 

nect::sidades de inteligencia del proceso. La primera busca desarrollar 

la ciencia de la formación y eJecucl6n de las politicas, utilizando 

los ruétodos de investigación de las ciencias sociales y de la 

psicologia. La seaunda tarea busca mejorar el contenido concreto de 

la información y la interpretación disponible& a loa hacedores de las 

políticas, por consiguiente, rebasa generalmente las fronteras de las 

ciencias sociales y de la psicologia. 
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Por ot.ra parte, según Harol Lasswell (1951), "podemos considerar las 

politicas como el conjunto de disciplinas que se ocupan rJe explicar 

los procesos de elaboración y ejecución de las puliticas, de la 

recopilación de datos y de la producción de interpretaciones 

relevantes para loa problemas poli ticos en un periodo 

determinado." (6) 

[,as ciencias polit.icae como la concrecfón de la orientación que 

muestran diversas ciencias sociales hacia las poli t leas. Cuando las 

ciencias sociales, que tienen sus propios objetivos de investi&ación, 

dirisen sisteaátlcamente y estrictamente su atención a la elaboración 

e implementación de las poli~icas p~blicas y en consecuencJa, buscan 

contribuir ·il la. solución de los problemas de politicaa en un periodo 

determinado o a Ja~ nece~idades de inteligencia del momentv, entonces 

llegan hacer parte de las poli ticas públ leas. 

Podriamos decir; que (·Ü foco analit.ico de las politicas públicas son 

las decisiones rcld1.....ionadas a los problemas fundamentalo;!':i del hombre 

y la socied~d, a los conflictos de nuestra civilización y en pro de 

la dignidad Humana. 

El estudio del proceso de implementación de politicas públicas es muy 

reciente, que es una clave determinante para el dP.sempeño del EstadrJ, 

pero este estudio se da t.ardiamente en los paises L<'ltinoam~ricanos 

por varias ra4ones. Una de las principules, ·~i; que en las 

conceptualizaciones tradJcionales do:: politica pública se hab1cl 

tendido a separar el estudio de los procesos politicos de los 
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procesos tradicionales. Es decir; las esferas de lo político y de lo 

administrativo se estudiaba separadamente, distintas e 

independientes. Asi, la política se asociaba con la negociación, la 

conciliación y la eventual resolución de conflictos que procede de la 

aeJección de un curso de acción por parte del gobierno. Mientras la 

administración pública, se asociaba con la ejecución de tales 

recursos que tenia a su dlsposición y a la acción de 'atos, a través 

de políticas públicas. 

En otros paises el estudio de las politicas públicas tiene más 

tiempo, el caso de Europa y principalmente en los Estados Unidos, 

donde las fallas estructurales no son tan marcadas como en los paises 

en vias de desarrollo, al seftalar que las politicas gubernamentales 

no estén acorde a los objetivos originales y que no cumplan con las 

demandas sociales. 

El estudio de la implementación de las políticas públicas, es en anos 

•uy recientes por la incapacidad de los aobiernos, incluyendo 

aquellos paises m6s desarrollados, para alcanzar parte de loe 

objetivos de sus politicas sociales, asi se desarrollo un interés 

principal en Estados Unidos, posteriormente en Europa. Al estudiar 

•6s sistemáticamente lo que ocurre después de que una polttica ea 

formulada, dejaron 

los efectos de las 

al descubierto la compleja maraffa, que hacen que 

politicas públicas 

de 

tiendan a divergir de los 

las politicas públicas,su objetivos originales. Dentro 

implementación y sus fenómenos asociados ocurren en un ar:.tivo Y 
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complejo contexto organlzacional, en las cuales, los objetivos son 

distintos acorde a sus necesidades. 

En Jos pal•es en vias de desarrollo, co•o es el caso de M•xtco, los 

proble•a• de i•PleaentacJ6n son a~n, muy aaudo•, tendiendo a •enarar 

una brecha mucho má&ancha entre los 9bJetlvos y los resultados de 

las políticas causados por los problemas estructurales ya 

mencionados. 
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l.l.l lle•ento• de polltlcae p~bllcas 

A lo largo del proceso de an6lisis de politicaa p~blicas, se cenera 

información de calidad para la toma de decisión auberna•ental, Por lo 

tanto, debemos conslde"rar los elementos que debe contener una 

política, lo• cuales son: 

Al Def 1nlc16n del problema 

"Consiste en la Identificación de las características del eatado 

indeseable del mundo, de sus causas y de sus complicaciones."(7) 

El mundo de loa problemas estarán vinculados a las soluciones. Asi, 

podriamos considerar que los problema·s fuesen la discrepancia entre 

aquello que ea y aquello que nos auataria que fuera. Bn°ese sentido, 

desde esta perspectiva, lo que separa la realidad de lo que deaea•os 

que fuera. Los objetivos estarán acorde a la visión del formulador de 

la política p~bltca, es decir: lo que desearla que fuera, sin dejar 

de lado las alternativas para la solución del problema. 

Debeaos subrayar, que no nada aás los problemas, son parte de las 

discrepancias entre la realidad y los deseos, sino taabién entre lo 

que es y lo que debe aer. Pero la formulaciOn del problema se hace de 

una manera analitica, conjugando las diversas ideas que se tengan. 
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"Loa proble•as loa consideraaoa co11.o oportunidades de mejora. que una 

vez identificados o definidas pueden poner en marcha la acciOn de los 

podares ·pllblicos". (8) 

B• decir. aquellos probleaaa los suCicienteaente relevantes (desde 

diatlntaa consideraciones) para ser to••dos en cuenta como -probleaa

y, por tanto, aubseptible de ser r.onsideradas en la agenda p~blica o 

proarama. 

- Formación de la aaenda pública 

Los ele•entos 

poli tizaciÓn del 

mencionados, por si solos no garantizan la 

teaa o au acceso al prograaa o agenda de actuación 

p6blica. La formación de la agenda se da acorde a la lntervenclOn de 

aquellos que tienen cierta Influencia en la formación de la aiaea 

(agenda settersJ. Los partidos politicos, los arupos de presión, el 

aparato burocrAtico, 1a· opinión pública y todoa los afectados en sus 

intereses por alauna decisión gubernamental, Jnterfi~ren en el 

surgimiento y tr~nsito de la agenda pública o proarama del poder 

público. 

Por lo tanto, las decisiones gubernamentales que afecten de manera 

más directa en algún grupo, serA tomada en cuenta en la agenda 

pública, de acuerdo a la crisis que halla tomado con los o el grupo 

afectado. 
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En la formulación de la agenda o programa de actuación de los poderes 

públicos, en momentos determinados, se encuentran los problemas rr.ás 

relúvantes con toda su co•pleJidad que tienen. Entonces, "la agenda. 

nos muestra, cual es la percepción de los poderes públicos, en un 

instante concreto y lo que se debe resolver."(9) 

Por otro lado, el acceso al programa depende en buena •edida, por el 

escándalo o "crisis" que halla tomado el tema o cuestión planteada, 

tendiendo a resolver de manera inmediata, si pone en peligro la 

estabilidad política. 

Existen formas, por parte del gobierno en aludir en el nivel en que 

se encuentran la formación del programa o agenda, estas son: 1) 

alternativa pluralista, dejando que transcurra el tiempo, y el 

decisor toaa un papel más o menos pasivo, donde el problema social se 

deja pasar como simple dato, 2) El o~ganismo decisor toma un papel 

m'• activo, impulsando o reforzado cierta visión que se tenga del 

problema, es decir; acorde a la dimensión del problema se trata de 

sacarlo a flote, no repercutiendo en ~l po•jer público, 3) la última, 

es de manera anticipatorio y no reactivo, previendo una situación 

grave que pueda acarrear algún problema en part:icular, que por 

cor.siguiente, resulte una crisis de mayor dimensión. 

Por tanto, la meJor m.:tne1·a •:le atacar los problemas y que sean tomados 

en l.=t agenda pUblir.a es de manera anticipadora, q1Je resuelva esos 

conflictos que a· la postrP. pudiera·n acarrear inestabilidad pclitica, 

poniendo en peligro al gobierno en turno. 
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Para la formación de la dinAmfca de una acend~ o programa 

gubernamental se consideran Jos sisuifi!ntea puntos: a) valorar el 

grado de apoyo al tema o el impacto que tenga de manera general, b) 

el significado que tiene ese valor Y la repercusión en la reaiidad, 

c)Ja viabilidad de la solución anticJpada o previsible, a través, ya 

sea, de recursos financieros, •aterial~s o huaanos. Por Jo cual, con 

estos tres elementos se verA la viabilidad que se tiene para resolver 

algUn problema particular y que este co11siderado en la agenda de 

gobierno para recibir el apoyo necesario. 

Junto a estos elementos, existen otros aspectos importantes para la 

formación de la agenda de gobierno, según Joan Subirats. 

-Los hechos 

De acuerdo a la importancia, como el impacto que tien~ sobre los 

intereses afectados, entonces si, podriamos decir. que el problema es 

de carácter primordial. Pues, si los grupos que se afecto tionen 

pai-ticipai..:fón ~.::n l.J vida públi...:a, podri.a trae1· problemas al gobiern1.>. 

-La organízacJón de Jos grupos representantes 

Los inte1·eses afectados de aquel las personas que están organizadas y 

·~l erado de relevancia de estas ..:..rganizaciones, harian que la ñgfl.nda 

pública tomará en cuenta este punto, con la importancia que requl~ra. 

-·La problemática de la represc:ntación 
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En .ese sentido, no se debe olvidar la represeutación politica de los 

grupos afectados en suz intereses y si tienen acceso directo a la 

estructura representativa de los decisores públicos, por lo tanto, 

afectara la formación de la agenda pública. 

-Estructura decisoria 

En este punto, la relación de la estructura deci~oria y de los arupos 

afectados es importante, lles:ando incluso a la negociación,, para el 

•eJor manejo de la política pública en el programa gubernamental, 

consecuentemente la implementación de la política. 

-Tradición o capacidad de respuesta del sistema 

La respuesta que se da por parte del poder público ante una 

problemét.ica, será esencial en el resultado que esperan los afectados 

por parte del sistema, para poder tener esta relación que no afecte a 

la política pública. 

-Liderazgo 

El paso de la cuestión o problema, en la agenda pública, es un asunto 

a resolver, 

parte del 

más sin embargo, necesita 

decisor, pero también, 

intervienen en si un problema es 

considerados en la agenda pOblica. 

una -definición oficial-, por 

la correlación de fuerzas 

de tal magnitud para ser 

Para la formación de la agenda pública, se pueden tomar muchos 

factores, que nos muestren, si un problema debe ser tomada en cuenta 

en los primeros planos del programa, o en consecuencia si se debe 
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. deshacer, por no representar importancia hac i.a ~:ll gobierno. 1'ambién 

la ractibi 1 idad que puP.da tener el resolver algún ¡.>rob lema tomando 

los factores financieros. materiales y hu•anos, además de tiempo que 

P.s sustantivo para ld formación de cuülquier agenda pública. Es 

considerada en la política pública y de la solución del problema. 

B) lmplementaciOn 

el proceso implementador toma factores de acciones o situaciones 

para lograra a cumplir con los 

Wildavsky definen, ccimo "el 

establecimiento de objetivos 

aJcanzartoS". (10) 

objetivos programa~os. Pressman y 

proceso de lnteracciOn entre el 

y las acciones emprendidas para 

Poner en pr6ctica o implementar 11er.t., en otras palabras "aplicar un 

programa de accl6n a un problema planteado".(11) Mi13ntras que l~ 

implementación research es" el estudio sistemáLico de las actividades 

de puesta ,;:n práctica con el fin de individu.J.l!zar los factores que 

explican el ¡iroceso de trans.forma'-lón de los pr~•gramas de 

resultados.'' {12) 

Existe una complejidad del programa, por lñ enorme cantidad de 

órganos de la administración, niveles de gobierno y grupos afectados 

y que están sumergidos en el progr·ama. Destacanr1o la part.icipación de 

actores iaportantes implicados en la lmplementación, tendlAndo al 

éxito o fracaso de los objetivos programadoLJ. 



Para Bradach (1977), describe la puesta en práictica, "como un proceso 

de unión, de concurrP.ncia o de esamblaje de los diversos·elementos 

necesarios para alcanzar un cierto número de -Juegos- (los partidos) 

entre si, (a pesar de su débil o tangencial conexiOn), los cuales son 

negados o concebidos al proceso de reunión a partir de deteratnadas 

condtciones".(13) 

Por tanto, ~numeru tres posibles estrategias <le carácter político: 

1.- La importancia de mediación y la persuac!On de todo proceso de 

puesta en práctica. 

2.- La necesidad de contar con el apoyo del conjunto de decisores que 

ostentan la legitimidad política. 

3.- Y/o tomar las precauciones necesarias en el momento de formular 

el programa para evitar en lo posible los cuellos de botella 

posteriores. 

Entonces, podemos concluir que la puesta en práctica o 

implementación, manifiesta todos los mecanismos necesarios que 

afecten en menor medida a los interesados, asi, como la 

implementación debe salir de un órgano o person~ legitimada. 

C) Formulación de alternativas de acción 
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Las alternativas son todas las acciones pQblJcas que se formulan para 

encontrru• el remedio adecuado al problema, esto es, resolver lo más 

que se pueda lo planteado. Involucrando generación y manipulación de 

poli ticas, además de que se debe for•ular la opción de "status quo". 

ya que sirve de ca•o ba•e para comparar Jos diversos impactos de las 

otras alternativas. 

Todas las opciones al plantearse, definir e:l problema y asumida su 

condición a cuestión, el analista plantea todas Jas alternativas de 

acción y sus posibles consecuencias, además de recomendar a Juicio la 

que pudiera ser la más adecuada para resolver el conf ltcto. 

Por tanto,· toda la información recabada, debe ser aprovechada hasta 

en lo mínimo y transformarla en alternativas posibles. Este trabajo 

ea esencial para prevenir Jos posibles fracasos que pudiese tener la 

polltica. En ese sentido, estamos teniendo una visión de lo que 

acarrearia Ja puesta en·práctica de una politica pQblica. 

"El análisis de prospectiva en el campo de politicae püblicas toman 

distintas formas, según las fuentes utilizadas, por Jo que se 

distinguen las proyecciones, predicciones o conjeturas. (14) 

En las proyecciones se trata de explorar entre lineas las tendencias 

históricas y actuale~. Comparando políticas seguidas, a través de los 

afias ante ca!.°>OS simf lares a Jos planteados en el presente. lo q11e 

pi=:rmitir tener una visión más o menos clarci., de lü política pública y 

su puesta ~n marcha y hacia donde SP. dirigiría. 

Página- 31 



Las predicciones, se basan expljcitamente en asunciones teóricas, 

proposiciones, analogias, etc. Asi, toda predicción expresa causa y 

efecto o consecuencias, utilizando en casos arsu•entos análogos. 

En las conjeturas, estare•os tratando las prospectivas de •anera 

subjetiva, basada en opiniones sobre la evolución futura de la 

sociedad. Opiniones con argumentos intuitivos, comanmente en t'cticas 

de "policy insiders". También pueden usarse motivaciones con base en 

los objetivos, valores o intenciones de los ponentes. Lo cual, esta 

conjetura no ea la más clara, para poder buscar la mejor alternativa 

al probleaa que se pretenda resolver. 

Al plantearse las alternativas, la din~mica de los valores que 

conducir nuestro futuro planteado es de suma importancia, pues 

dirigen y·aarca la pauta a seguir de nuestra politica. Por tanto, ya 

no debe tomarse como un simple dato del sisteaa de valo1·es del pasado 

o del presente. 

Por ende, el 

futur·o. Asi , 

posible, pero 

primer punto que nos debemos plantear es el tipo de 

tendremos un futuro potencial, en el sentido de lo 

sin encerrar demasiadas alternativas, considerando las 

mejores alternativas que nos conduzcan a lograr aquellas metas y 

objetivos planteados en un principio, tomando las herramientas que 

estén en nuestras manos. sin olvidar los recursos financieros, 

material~s y humanos como parte fundamental en la politica pública. 

Un futuro pl~usible, como aquel que es probable, sino cambian las 
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condiciones actuales ni se intervienen en la corrección del rumbo. 

Finalmente un futuro normativo de lo posible y lo plausible, 

aftadlendo ele•entos de consistencia propia del analista. Por eso, el 

analista puede reducir mucho a6s, a esas posibles alternativas que 

pudieran resolver el probleaa planteado, adeaAs con la conju&ac16n 

que se tensan para el planteaaiento futµro, la solución del problema, 

tendrá un cause mejor. 

Bl analista debe considerar los objetivos y/o metas generales de 

aquellos más concretos. Los segundos,, establecen ya ~efiniciones a6s 

especificas y operativas, teniendo nuestra politice una práctica en 

la realidad a6a concreta y se puede definir de aeJor manera, mientras 

las de carActer aeneral, su formulación es de aanera amplia, llegando 

a perderse lo sustantivo de lo que se propone en un principio y no 

logrando cu•plir con la eaencia del objetivo y/o meta. 

Para tener un anAli&is de prospectiva aAs o menos cierto, a través de 

los eleaentos ya considerados, objetivos y metas establecidas, 

ademAs de alternativas a considerar: el objeto del anA11sis 

prospectiva considera loa siguientes puntos. 

1) Encaainar las secuencias de las politicas públicas ya existentes, 

es decir; partiendo de las políticas implementadas, entonces si 

podemos llegar a tener una visión clara de la ruta que seguir~ Y 

hacia donde se dirige nuestra nueva policy. 
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2l En examinar las posibles consecuencias de nuevas politicaa. Aqui 1 

la impl~mentación de una política ac~ual acarrea conflictos, en 

aquellas personas que les sean afectados en sus intereses, por 

consiguiente se preve las posibles divergencias que existan. 

3) Ayudar a establecer los nuevos contenidos de las politicae, esto 

es; entre mejor se elabora. mejor aceptada estará por aquellos 

afectados de la misma. 

4) Analizar los posibles apoyos que gozaran las nuevas propueetas, 

por parte de los afectados por una u otra razón de una puesta en 

práctica. 

El análisis estará basado en una serie de datos que nos permita 

estimar las consecuencias de una política pública existente o por 

iniciar. 

En el campo de las prospectiva teórica-deductiva las técnicas m's 

utilizadas son: la construcción del mapa teórico, que permite 

distinguir sistemáticamente y clasificar los distintos argumentos; la 

modelistica teórica, con la que se resume un conjunto de técnicas a 

seguir que nos permite tener representaciones simplificadas (modelos) 

de ciertas teorías, anAlisis de recorrido input-output, programación 

lineal, an,lisis de regresión, estimación de intervalos y analisis 

de correlacl6n, Con estas "t.écnicas por si solas, no realizan ninguna 

predl·=cl6n, por tanto, la utilización de variüs, logran una buena 

Página- 34 



prospectiva y en consecuencia una buena puest.a en práctica de la 

politica pública. 

D) Definición de criterios de evaluación 

~A partir de la definici6n del problema.se hacen explicitas las metas 

(ubjetivos clobales a largo plazo, los objetivos derivados de l.as 

metas (estados concretos y eapeclficos del mundo), y asi, los 

crl teriou de evaluación <dimensiones concretas con las que S·~ evalúan 

las alt~rnati_i,,·as de poll.tica), por lo cual, estos µltl•os utilizan 

reglas ya definidas, atandards, y atributos de alternativas que 

habrAn de guiar la toma de decisiones en la selección entre 

pollticas, "ya que miden el grado en que cadrt una de ellas cumplen con 

l~>s objetivos planteados" ( 15) 

Por tanto, esos criterios de evaluación deben estar sujetos a reglas, 

standards que nos ayuden a tene~ una visión uniforme de las politicas 

que a su vez, repercuten en tener la mejor alternativa de dicha 

polith:a y su mejor i.m;trumentaci6n. En consecuel\eta, los objetivos 

en un prlncipio r.1.ante¿¡dos y las metas, se podrán realizar de la 

mejor manera y cumpliendo con lo inicial .. Por eso, el sujet.-irse a 

unos criterios nos ayudará en la implementación y buen Cuncinnamiento 

de la pol icy. 

Seleccionar los criterios de evaluación de lac al~ernativas, 

permitirá Juzgdr que la utilidad de las consecuencias de las 

diferentes pos~uras para llegar a la mejor ruta de nuestra politica. 
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-Alternutivas para propósitos perseguidos, que son parte del problema 

planteado: 

Estos criterios deben distinguirse de aquellos que evalúan valores en 

sentido general y los que tienen que ver con m~terias determinadas; 

las posturas son: costo efectividad y costo beneficio, que toman en 

cuent~ lo utilidad que tiene una u otra alternativa, además de los 

recursos que se aplicaran para el aprovechamiento de la politica 

pl'.lblica, 

"También estos criterios de evaluación que apelan a valores 

como equidad, justicia y otros que se relacionan en un contacto 

particular".(16) 

Los técnicos, se refieren a derechos legales, los de factibilidad 

politlca, o los apoyos re1:ibidos u oposiciones que generarian las 

al~ernativas o consecuencias de esta a la operación o implementación 

en cuanto a la improvisac16n y vigor en las condiciones de espacio de 

la aplicación. 

Proyectar los resultados o consecuencias de las oposicioneB, 

entonce~, estaremos frente al comportamiento y sus posibles impactos 

de aquellos en el tiempo determinado, por ende, los criterios son de 

un sin fin, pero tampoco, tomaremos una sola postura que nos 

limitarla nuestra visión de escoger la mejor opción, y en 

consecuencia, los resultados de nuestra política pública no serla del 
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todo satisfactoria, ademas de no cumplir con los objetivo:=; y metas 

que en un principio se plantearon. Asi. para obtener nuestra mejor 

opinl6n se deben tomar •ás de un parámetro de evaluación. 

E) Evaluación de Políticas públicas 

Se venia considerando que mientrAs "que el énfasis del -po11 • .-y 

analysis- se ponla la dimensión prospectiva, anticipadoras, dirigido 

a decisiones que aún se van a toaar". (17) "La evaluación de 

programes es de carácter retrospectivo, mirando el pa~ado y busca las 

meJore3 vias del futuro". ( 18) 

La ~valuaCión, entonces, 

mejor~s 

busca las mejores alternativas, 

resultados y en todo caso, 

para con 

trata de ello, lograt· los 

encontrar la mejor via que nos lleve a lo deseado. por consiguiente, 

la información recabada será distinta, en ~odos los puntos de la 

politi~a, como en el caso dn formulación de nuevas opciones, se 

pondrá relativa importancia al problema a 1·esolver y cuales son los 

resultados de los pr~gramas antes implementados. 

-Tipos de evaluación 

1.- Determinación de necesidades 

En este caso, el evaluador de laa politif;M~ públicas pon1:: gran 

atención en dP.scubrir lns problemáticas y definiciones del programi\, 

Pagina- 37 



buscando subsanarlo, o corregir los errores para buscar un mejor 

futuro". e 19) 

Esta evaluación esta dirigida principalmente a aquellos prosrama• que 

presentan una notable complejidad oraanizativa, con una variedad de 

metas y objetivos, llegando a una insati•facción generalizada, y en 

muchas ocasiones conlleva a un replanteamiento clobal o parcial de 

los objetivos del programa. 

Si esta al~ernativa no cumple con Jos objetjvos de la politJea 

p~blica y en consecuencia, no resuelve las necesidades que en un 

principio se pretende mejorar, entonces la evaluación, debe reajustar 

la alternativa para cubrir con lo deseado. 

2.- Evaluación formativa o correctora 

Aqui, nos encontra•os frente a los estudios denominados de 

implementación, puesta esta evaluación pretende analizar el 

Cuncionamiento real del programa y de todas las labores relacionadas. 

As!, el objetivo es estudiar, si el programa se desarrolla de la 

mejor manera, localizando los posibles puntos criticas y proporcionar 

la mejor vta. 

La ev~luación formativa, busca mejorar el nivel de aplicación de la 

policy y corregir aquellos problemas que se encontrase en la 

operativJdad de estA, y subsanar los errores que se encontraran. 
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3.- Evaluación de balance o conclusiva 

Bl balance busca recoger información relevante. sobre los resultados 

finales del proarama y facilita un juicio de valor eobre la política. 

La evaluación de esta indole busca una base de comparación para 

obJetivizar los Juicios de valor, ya s~a, comparados con un programa 

alternativo-o con la comparación de sectores o zonas no incluidas en 

el proceso d~ aplicación. Obviamente, ta•bi6n, confrontaremos los 

resultados con los objetivos y/o metas planteados, para ~u análisis. 

Esta evaluación presupone una contrastación permanente de información 

y tener el mejor Juicio sobre los resultados, en todo caso, si el 

veredicto es positivo seguir con la politica si es pertinente. 

Con los términos antes planteados, para encontrar una evaluación 

correcta, y una visión clara es conjugar todos los elementos de 

evaluación posible, encontrando y otorgando nuestra mejor opinión, de 

la politica analizada, si debe buscarse una alternativa o en su 

defecto terminar con la política. 

a) problemas relacionados con la P.Valuación 

Las evaluaciones presentan muchas dificultades, derivadas de cambios 

constantes de su entorno y de la puesta en practJca, de toda 

intervención social. 
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Tambi6n, pueden variar las oposiciones e inCluenciaa de distintos 

actores o representantes de 

organismos o grupos pueden 

1 nt.ereses aCectados en el proceso. Los 

verse afectados o Cavorecidoa por las 

variaciones que ae presentan. 

Otro elemento a considerar, son las posibles modificaciones 

importantes "ª las prioridades y respanaabilid•des de las 

orsanizaciones en la implementación de los programas establecidos en 

la política pública. Por tanto, se producen problemas inesperados, 

que requieren modificar los objetivos y metas. 

"En otra perspectiva, surgió un plantea•iento, un tanto, más 

pragmático, sin tomar procedimientos y métodos apropiados que lleva 

una investigación, donde los actores de una politica pública pactaran 

y realizan un proceso evaluador". (20) 

"Se trata en muchas ocasiones, de satisfacer condiciones que peralta 

considerar una evaluación - lo bastante buena- como para responder 

las cuestiones planteadas por la imple••ntación y los efectos del 

programa, aunque esa evaluación no tenga un diseno -perCecto- desde 

un punto de vist.a cientifico'º. (21) 

Por tanto, la evaluación pretende encontrar la adecuada alternativa, 

si la establecida no cumple con los objetivos, entonces se busca otra 

meJor para que nuestra policy, logre resolver los problemas o 

problema definido, aún con los posibles conflictos que sientan a la 
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hora de evaluar, decidiendo si la politica debe o no continuar al no 

encontrar la via posible. 

En el proceso evaluador, el tener presente la diversidad de intereses 

que intervienen y que componen lo interpersonal y politlco en e1 que 

se desarrolla la 1nvestiaacl6n. 

De tal manera, se consideran todas las recomendaciones posibles sobre 

los intereses que intervJenen de manera directa o indirecta, 

facilitando nuestra evaluación. 

"Evaluar lapllca juzgar, mientras realizar un estudio de evaluación 

implica prciporclonar la suficiente información como para peraitir esa 

labor juzgadora".(22). Loa juicios son parte importante durante este 

proceso, para determinarlos necesitamos información que en teor1a es 

fácil emitirlos, pero llevarlos a la pr~ctica es auy dificil, pues 

algunos de los intereses afectados podrla ·opinar y en cierta medida 

influir en que el juicio puede acarrear consecuencias c~iticas. 

"En lineas &enerales se podria afirmar que los patrocinadores de la 

evaluación, los gestores o los responsables directos de~ programa y 

el mismo personal de staff serian los sectores que aAs atención 

dedicarian al proceso evaluador y a las conclusiones que del mismo se 

desprendan. No resulta dificil el porqué, de tal atención, ya que son 

los más interesados en la posible continuidad del programa y además 

son los más afectadQS por l¿¡ valoración o enjuiciamiento de su Labor 

por parte del informe final". (23) 
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rmoginaremos que en el proceso serán afectados muchos inter~ses, en 

muchos de los casos, trataran de poner cierta oposición a la 

evaluación, partiendo de puntos donde se destaquen consecuencias 

criticas. Es indudable, el beneficio de muchos en este proceso, asi 

como el perjuicio de un menor número, que sin embargo, cabe destacar 

este paso de la politica pablica para la eficiencia y eficacia en la 

práctica de dicha policy. 

"también podríamos hablar de evaluaciones dirigidas a un uso directo 

o instruaental, es decir, que los resultados obtenidos se derivan 

inmediatas acciones o cambios en los programas de actuactón".(24) 

L•:> cual, nos ayudará a corregir Callas de manera inmediata a las 

politicas, si la alternativa que escogi•os no está cumpliendo con Jos 

objetivos y metas planteadas, recordando la flexibilidad que se tiene 

y con ello estar acorde a los cambios constantes de su entorno, que 

es donde se aplicará. 

FJ Sucesión y terminación de politicas. 

"No puede acabarse el análisis de un programa de actuación de los 

poderes públicos con la evaluación de resultados. Debe cerrarse el 

circulo aludiendo a los efectos que puede tener sobre la 

consideración global del programa y el análisis af'ectado". (25) 
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Se puede asegurar, por los datos de los últimos diez afios, que la 

mayoría de las politicas han sufrido una extensión, mas no un cambio 

radical, sin tomar en cuenta los pocos alcances de la que esta en 

práctica. Pues los ca•bios y modificaciones de una existente no ayuda 

en •ucho a proble•aB nuevos o de otras caracteristicaa y en ningún 

•o•ento se da el c~rte total. 

Posibles variacicme~ en los supuestos de sucesión o terminación de 

polit:icas: 

- En relación de un." función 

Este caso, trata de un servicio o función que atraviesa por el área 

administrativa, y por lo tanto, generalmente no se termina, Jo cual, 

la sucesión de la misma es adoptada. 

- En relación de una organización 

En esta pósibil ld.1d la terminación no pr~senta dificultades tan 

agudas como la anterior. No obstante, toda organización perdura, por 

ende un po!itica permanece, ya sea, f1·agmentada o reorganizada. 

•· F.n relación a u11o.1 politica 

J.a t.trminaci6n de una poli ti ca es más factible, ciadas las 

circunstancias de afectación de la organización o su inestabilidad, 

asi, puede concluir~e con elJa. 
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- En relación a un programa 

Se refiere a medidas especificas, que se tomDn para Jlev~r a cabo una 

determinada polltica, La posibilidad de termin.lción Ue un programa, a 

través de una acertada eficiencia y eficacia, tambi~n, en el cBso de 

una programa paralelo implementado, puec;t.e concluir con la antt?rior. 

El problema de la sucesión y terminrtclón dF: politicas están 

emparejadas al diseño aismo, de una y ctra, encontrando diferencias, 

provocando reacciones en aquellos que se sienten excl~idos. 

En el caso, de una politica destinada a suceder a la anterior y 

reduce en iran nt'.lme1·0, primero a Jos beneílciados y en segundo a los 

participantes <i i rectos de está, entonces, vemos un descontento 

p,ncaminado a rechazar la nueva politica a implementar. 

Por tanto, la sucesión ·tiene que estar sustentada en los objetivos y 

metns nlcanzacfos, despuf.:~ de hac~"!r una evalu.aci6n minuciosa y 

a..:ertada, sino, la t~rminación de un.l politica será el camino a 

seguir. 
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1.1.2 Escala de la• pollticas públicas 

P.:lra un análisis aás concret1:> e integral, manejaremos una escala de 

las polit.i·~as públic~s, que nos conduzca al mejor entendimiento, sin 

pertier de vista que esta escala la utilizamos con variables 

dependientes y vinculada dicha escala a las escalas de algunas 

variables independientes. 

Como punto más alto de las politicas públicas tenemos a las "activas'' 

y que se podría definir heurísticamente, según José Luis Hénde=. 

1) La legitimidad del problema es alta para la maynria de los 

funcionario~ pUblicos normativos (staff), la de los funcionarios 

públicos operativos y de la ma.yoria 

problema. lo cual el problema a 

inmediñto en la agenda pública y 

de los grupos relacionados al 

resolver seria considerado de 

con una acción de inmediata 

resolución, donde la legitimidad y claridad del problema es básico. 

2) !.os supuestos del diagnóstico, asi como los del problema y la 

solución del mismo, tendrán una definici6n y estrategias especif icos 

para el entendimiento claro para los tres actores anteriormente 

mencionados. 

3) La solución del problema debe ser lo más claro y legitimo. que 

esta solución es conocida por todos los que intervienen en la 

politica públicu, Esta última se puede operacionalizar a través de un 

plan formal. 
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4) La e~trateeir.t propuesta debe si:r clara, legitima y bien conocida 

por los actores. En este punto de la esc~la tmplicaria la publicación 

y distribución de un programa estatal formal. AdemAs ésta estrategia 

preve un nivel coapetitivo alto en: a) La coordlnaci6n de loa actores 

estatales y sociales involucrados en la polltlca, b) el ndaero y/o 

importancia de las acciones estratégicas, y e) la publicidad 

conseguirla para estas acciones en los medios de comunicaciones. 

5) Los recursos orsanlzaclonales, presupues~arios y legales deben ser 

adecuado& y suficientes para la eJecucl6n del nivel de acción 

previsto por la estrateaia. Esto si&nlf ica que las organizaciones 

encargadas de la polltica pública se encuentra en esferas 

gubernaaentales coaparativamente altaa o autónomas. Por otro lado, el 

presupuesto se asignara acorde a la ejecución de las politica9 y de 

las estrategias propuestas. 

6) La ejecución de las series de acciones programadas por la 

estrategia es llevada de una manera aAs cercana a lo inicial. Por 

ejemplo los recursos a•ignados y erogados en la realización de la 

actividad encomendada. 

El segundo punto en la escala de las politicas pOblicas que son las 

semi-activas, las podemos definir de la siguiente manera: 

1) La legitimidad del problema es mediano, considerado un problema en 

la agenda gubernamental o sistémica mas no es la decisoria; lo cual, 
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el tipo de definición del problema es un poco confusa y no del todo 

legitima para todns los aLtores que intervienen. 

2) Los supueatos del diacnOstico detr4s de la definición o naturaleza 

del problema. y detr6s de la relación del proble•a con la soluCi6n y 

estratesias especificas no son del tqdo claros para su inmediata 

resolución. 

3) La solución propuesta para este tipo de poli~icas públicas no es 

del todo clara, por no considerarse como decisoria en la agenda 

aubernamental, por tanto, tampoco 

actores relacionados. 

de lo m6s conocida por los 

4) La estrategia propuesta tampoco es del todo clara y legitima, la 

cual, preve sOlo una cierta coordinación entre los actores 

involucrados en la política pública, buscando cierta publicidad de la 

poli tica • 

. 5) Los recursos presupuestarios tampoco son bien establecidos, se 

encuentran en un nivel intermedio de acción previsto por la 

estrategia. 

6) La ejecución de la política pública es llevada a caho de una 

manera ya prevista. 
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El punto •As bajo de la escala de las politicas públicas, es el de 

las pasivas, que se definen de la siauiente manera. 

1) La legitimidad de la politica es baJa, siendo este un problema a 

resolver en última instancia, dentro de la asenda aubernamental; la 

cual, no esta totalmente definida y que no altera en mucho la 

actividad aubernamental. 

2) Los supuesto• del diagnostico, del proble•a, de la solución y de 

las estrategias son total•ente confusas y poco claras para los 

actores que intervienen, y por ende en la agenda pública. 

3) La solución propuesta por la politice es confusa, poco leaitiaa y 

poco conocida, que es una de las declaraciones politicas una via de 

diruai6n y no • trav6s de un plan for•al. 

4) La eatr•tegia propuesta también es confusa y poco conocida por los 

actores ye aencionados, aientras una de las estrategias es la via 

oral y co•parativamente bajos en coordinactOn, acci6n y publicidad. 

La escala de las politlcas p(lblicas aola•ente nos peralte tener un 

pará•etro y ubicar el grado de la policy, principal en la agenda 

pOblica, para asi, ser convertida en acción, ta•poco debemos olvidar 

que existen muchos factores que intervienen en la formación del 

programa de actuación de los poderes públicos, por tanto, una 

politica pude ser activa o pasiva acorde a la mngnitud del problema a 

resolver. 
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Una escala nos facilita la labor de anAlisis integral de la policy,_ 

que noa lleve a entender y ubicarla en los primeros planos de la 

aaenda pública d• acuerdo al arado de crisis. 
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1.2 El enroque de politlcaa pabllcaa y planirlcaci6n realonal 

I~as diferencias entre una y Cltra no son del todo claras, pero si 

tJenen caracteristfcas propias, el desarrollo del concepto y de la 

m!saa forma de cobernar en el pats, que es desde mucho tiempo atrás, 

la de planear, entendiendo •eJor este asunto, adeaáa de que ea lo 

mejor que se hace, mientras el de politicas p~blicas no ha tenido ese 

desarrollo como tal, pues el inicio del estudio se da tardíamente en 

las Naciones coao la nuest1·a, y también relativamente tarde en los 

Estados Unidos, que es en la década de los cincuentas, ya que el· 

planear ya tenia su tiempo de estudiarse y de llevarse a la práctica. 

Desde el mismo concepto de policy publica encontramos diferencias 

sustantivas, conociendo como la actividad teórica gubernamental de 

producir conocimiento útil y relevante, para la toma de decisiones a 

favor de la resolucl6n de un problema, de manera inmediata y/o 

coyuntural, para que exista esa estabilidad politico-social y no 

repercuta al Estado en su forma de gobernar. 

Mientras la planificación es un conjunto de metas y objetivos a 

resolver en un tiompo determinado, es decir¡ lo que se pretende con 

los planes es la tendencia del crecimiento en todos los renglones 

(politicos, económicos y sociales}, buscando al desarrollo integral. 

En lo económico, buscar el crecimiento a través de la politica 

monetarl.:1 y Fiscal, baj.;tndo tasas de intl'!res~ que ayuden a l.:, 

inversión, estimulando al sector privado para el crecimiento en esta 

materia. En lo social buscar las mejores condiciones de vida y pasar 
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de una ~t.a.pa inferior a otra superior, finalmente en lo poli tico la 

estabilidad gubernamental. 

Asi, las fallas de lo~ planes nacional~~ son muy marcadas, pues esas 

metas y objetivos de un car6cter aeneral o global no cubren con 

todas laa demandas sociales y de forma.latentes, sino solamente como 

se ha dicho, buscan el crecimiento 'en los rubros generales olvidando 

a los particulares. 

Tampoco, destacamos que Jos planes son deficientes en todos los 

aspectos, existiendo programas intermedios para el cumplimiento de 

los objetivos y metas iniciales. 

Mientras la3 políticas pUblicas buscan d.lr respuesta inm~diata a 

prcJblemas coyunturales, que no fueron tomados en cuenta en el plan, 

ñún. de la magnitud del problema (Federal, Estdtal o municipal). 

Lo regional es un conJunto dt=- factores que se toman en cuenta, 

el estudi" de ciertas cosas e:=::pecificas, pu~den ser nn 

para 

·~lima 

determinado, una localización geográfica, una actividad económica 

entre otras: variables to que m.1rquen 1~1 región. 

En el caso de nuest.ra investigación, Ja 

tomamos como instrum~nto de apllcación 

poli..:y (geopol i t.ica), mostrando la ¡:-;111t.a 

podemos ser ajenQs a este concepto. 

pJanit'icación regional la 

y delimitación de nuestra 

seguir, Jo cual, no 
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CAPITULO II CARACTERIZACION DEL ESTADO DE GUERRERO 

2.1 Locallzacl6n geogrAflca 

Bl Estado de Guerrero se localiza en la zona Pacifico-Sur, integrada, 

además de los Estados de Chiapas y Oaxaca, ubicada en los litorales 

del Océano Pacifico. 

Oaxaca es el •As Extenso de los tres, Guerrero con menos extensión 

ocupa el segundo lugar. Se encuentra en los paralelos 17 y 18 grados 

de latitud Norte, que atraviesa loa mencionados Estados y el paralelo 

16, también cruza Oaxaca y Chiapas. 

La zona Pacifico Sur, cuenta con varias Bahias, algunas de las cuales 

facilita la ubicación de puertos. El más conocido de ellos es el de 

Acapulco y las Bahias de Huatulco. 

El relieve de esta zona es muy accidentada, por consiguiente la 

dotación de s~rvicios es muy dificil para la población. Es la región 

mAs sismlca del pais, lo que nos indica una aran actividad tectónica 

registrada en los periodos geológicos. Los principales coaponentea de 

su aeografia son: 

- Eje neovolcánico, que cruza el Estado de Guerrero. 

-Depresión del Balsas, originada por el eje y por la Sierra Madre del 

Sur, a su vez se divide en tres Are_as: La Sierra, la montaña y Tierra 

Pagina - ss 



Caliente, que con una altitud de 300 metros de nivel de mar es muy 

propicia para la asricultura. 

- Sierra Madre del Sur. Cru:a Guerrero y El Estado de Oaxaca, cuya 

cumbre m~s elevada es el cerro Teotepec. 

- Sierra Madre de Chiapas, que corre paralela a la costa, inicia en 

territorio oaxaquefto y se prologa hasta Guatemala. 

- Sierra Madre de Oaxaca. 

- Sierra atravesada. Prolonsación de la Sierra chiapaneca y atraviesa 

el Istmo de Tehuantepec. 

- Depre•i6n Central de Chiapas. Se forma entre la Sierra Madre y la 

Meseta central de Chiapas. 

La oroarafia •ancionada, nos peralte ubicar la zona Pacifico-Sur, 

donde se encuentra enclavado nuestro Estado a estudiar para la 

delimitación geopolitica y aai, también precisar la actividad social. 

El Estado como entidad Federativa se encuentra en los paralelos 

16Q18n de latitud norte y en los 98Q03n y 102012n de longitud oeste 

respecto al meridiano de Greenwlch; tiene una extensión de 64,282 

kilómetros cuadrados incluyendo 488 de espejos de aaua y territorio 

insulares, .. '\demás de 500 kilómetros de litorales, que se extienden 

desde la desembocadura del río Balsas con el limite c.lel Estado de 
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Hichoac&n hasta el municipio de Cuajinulapa cercano con Oaxaca, 

representando el 3.3 por ciento respecto al territorio Nacional y 

ocupa el 14vo lugar en relaciOn de las dem~s entidades Cederativas. 

Li•ita al norte con loa Eat•doa de H6xico y de Horelos; al sur con el 

Oc6ano Pac.tf'ico; al este con los Esta.dos de Puebla y Oaxaca y al 

oeste con Hichoacán. 

El Estado tiene una cantidad de recursos naturales, debido a su 

~ituac!On seográftca, por un lado, en la extensión territorial y por 

otro la ••ritima, que ha hecho a una entidad importante en la 

Federación con un puerto de altura como es Acapulco, donde el 

comerqio nacional e internacional Cluye constante•ente y se refleja 

en el crecimiento económico, sin eabarco, la distribución de la 

riqueza no es lo más satisfactorio. 
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2.1.1 Oroarafla 

La orografia del Estado está formada por cuatro elovaciones 

montdñosas bien deflnldas e importantes. de las cuales, la que 

destaca es la Sierra Madre del Sur y ramales de la sierra de las 

Goletas y Tepujilco. 

La topografia s.;: constituye por un macizo montañoso cuyas elevaciones 

•4s notables son los cerros Totepec con 3,550; Tlacoltepec con 3,320; 

la escalera con 2,521 y el Grande con 1,858 metros sobre nivel del 

mar respectivamente. 

Entre otras elevaciones importantes, están las siguiente: 

Nombre 

Cerro Tiotepec 
Cerro Zacatonal 
Cerro Pelón 
Cerro Piedra Ancha 
Cerro El Baúl 
Cerro el Naranjo 
Cerro Cueros 
Cerro San Nicolas 
Cerro Zitepec 
Cerro lae Calas 

cUADRO l ELEVACIONES PRINCIPALES 

Altitud 
(metros sobro nivel del mar) 

3550 
3300 
3100 
3100 
3060 
3000 
2980 
2120 
2040 
1920 

FUENTE: De los municipios de Guerrero, Secretaria de Gobernación, 
1988. 
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2.1.2 Hidrologla 

El sistema hidrológico est~ formado por dos vertientes: la del norte 

denominada cuenca del balsas, representada principalmente por el rio 

Balsas y la del Sur llaaada -.;ertiente del Pacifico. integrada por 

rios que llevan sus aguas al Océno Pacifico. sobresaliendo el rio 

Papagayo, destacan por su i~portancia el rio Balsas con una &rea Je 

cuenca de 111,122 kilómetros cuadrados, varias lagunas, adem•s de 3ó 

rios representativos por su f luide2 en todo territorio guerrerense~ 

En cuanto a las características fisicas del territorio, el relieve 

submarino presen~a un declive que se refleja extensión de la 

plataforma ccontinental con sus 5,402 kilómetros cuadrados. 

Aunque, el Estado de Guerrero es uno de los més agrasiados de la 

Fedraci6n en proporciOn de hidrologia, no e• suficiente presentando 

partes secas o scmisecau con una actividad de a~rieulura y ganaderia 

escasa, solamente en epoca de lluvia se acreeenta. 

REGION 

RH18 

CUADRO 1 REGIONES Y CUENCAS HIDROLOGICAS 

CUBNCA 

Salsas-Mezcala 

Balsas-Zir&ndaro 

Balsas•Infiernillo 

Tlapaneco 

Grande de Amacuzac 
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Cutzamala 2.17 

RH19 Costa Grande Atoyac y otros 12.22 

Coyuquilla y otros 4.85 

lztapa y otros 3.89 

RH20 Costa Chica La Arena y otros 0.67 

Ometepec 6 Gra'nde ó.53 

Nexpa y otros 7.37 

Papa.ayo 12.39 

Fuente: CGSNEGI. Carta Hidrológica A•uaa su.perficiales, 1992, 
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2.1.3 Gaolosla 

Los valles más important:es se localizan en l•:.is municipios t.le lgt.;E.1la, 

Cocula, que pertenece a t.:. región de Tierra C'alientA y en las tierras 

planas de la zona costera, las demas partes revelan un terreno 

accidentadi-.. p..,r l" oroaraf1a presentada'en esti. entidad. 

La región de Tierra Caliente presenta en la mayoria de su extensión 

el clima cálido, lo que repr~senta una considerable frdnja de tierra 

semi-seca, no apta para la agricultura, ni ganadería. En la zona 

norte presenta un clima aubhúaedo, cAlido y semici.lido, que nos 

indica gran actividad en ganaderia y agricultura, pero, comparada con 

otras entidades federativas es muy redituable, para individuos que 

sobreviven de esas ac::ividadee económicas. 

En la Porción de la Sierra Madre del Sur, presenta tipos subhUmedos, 

cálidos, semicalidos y templados, con una vegetación abundante. 
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2.1.4 Clima 

La zona de Tierra Caliente presenta un clima subh~medc, con una 

temperatura anual de 282C, lluvias en verano y precipitación promedio 

de 1,055 milímetros. 

La zona norte con climas subhUmedo , c61ido y semlc6lido, con una 

temperatura media anual de 23.92C, lluvias en verano y precipitación 

promedio anual de 1,037 miliaetros. 

La región central cuenta con 

temperatura promedio anual de 

climas c61idoa y aeraic6lidos con un 

25QC, y una porción presenta clima 

aubhUmedo, lluvias en verano y precipitación de 1,172 ailiaetroa. En 

cuanto a la zona montañosa estAn representado por los climas de la 

Sierra Madre del Sur, subhúmedos, seaicélidoa y templado•, con un 

temperatura media de 20.59C, con precipitación de 1,161 milimetros 

En Costa Grande predo•lna el clima cAlldo y se•ic6lldo con 

te•peratura media anual de 28.62C, lluvias en verano y praclpltacl6n 

de 1 , 168 ai l i•etros , 

Costa Chica, clima •Ubh~aedo c6lldo con te•peratura de 25.4QC, 

lluvias en verano y precipltacl6n de 1,400 mlli•etros y Acapulco 

cuenta con un clima c~lido, •ubhúmedo en las partes bajas y en l~s 

altas templado. Los vientos dominantes son los que provienen del sur 

y suroeste en época cte invierno, primavera de sur y este y del norte, 

otofio de sur su1·ocste. 

Pilglna - 60 



l 

1 

P
h

lo
a a 

___ J 



2.1.s· Uao d•l Suelo 

Los suelos se han clasificado como mont.añosos v cost.eros. los 

prl•eroa son de escaso espesor pedregosos y pobres en nitrógeno por 

lo que son poco aptos para la agricultura. Su color predominante es 

el grls oscuro y tienen la particülaridad de ser arrastrados 

f4cilmente por las lluvias. 

Loa costeros se dividen en aluviales de pradera y arenosos destacando 

los primeros por ser más f6rtiles. 

La veg~taciOn predominante es la selvática y bosque pino-encino sobre 

todo este Ultimo en la parte norte, este-oeste y centro del Estado, 

en la década pasada extstia una explotación constante. 

La zona norte se caracteriza por tener una producción agricola de 

teaporal y de riego, asi como extracción de minerales. Tierra 

Caliente tiene una topografia accidentada, parte de superficie plana, 

aptas para la agricultura y ganaderia, ademAs posee sedimentos con 

estratificación de arcilla, arena y tepetute, El valle central con un 

clima apto para todo tipo de actividad económica. la zona de la 

•ontafta. que es la •As accidentada y donde, pr•cticaaente no se 

utili=a el suelo para actividades ~con6m1cas como agricultura en 

primer término y la ganadería, con mala comunl~ación debido a las 

caractP.ristic.ar. 3cñal.~das. Finalmonte Costa Chjca: los suelos son de 

acarreo o sedimentarios con buena 'rerti l idad par.a agricultura. y 
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abundante vegP.taciOn para desarrollo de la ganaderia, cabe seftalar 

que es la reaJOn enca•inada •6s a la pesca. 

Por otro lado, lo• •••nta•ientos huaano• est6n dlatrlbutdoa de la 

eicuient• manera: 

CUADRO 1 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

---------------------------------------------------------------------REGION TOTAL PRIVADA EJIDAL COMUNAL OTRA 
-----------------------------------------~---------------------------ESTADO 11379400 712675 3679627 1393396 
593702 

TIIRRA 
CALIENTE 1147420 111260 820410 202590 
13160 

NORTE 872030 180263 316143 170819 
204805 

CBNTRO. 1029710 73977 641099 209726 
104908 

MONTARA . 861940 117477 168807 469980 105676 

COSTA GRAND! 1471070 173809 1097183 35686 64392 

COSTA CHICA 808970 49630 43S181 2113116 61043 

ACAPULCO 188260 6259 100804 41479 
39718 

FUBNTB: Secretaria de la ReCorma Agrar!a, Delesacton en el Estado 
1992. 
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2.2 DemoaraCia 

En 19s últimos datos económicos realizados por el I.N.E.G.I., nos 

seftala que en el Estado de Guerrero cuenta con una población de 

2,620,637 habitantes en una superficie territorial de 64,281 

kilómetros cuadrados, representa tener una densidad poblacional de 

40.77 personas por kiloaetro cuadrado. 

Bl nómero de mujeres no rebasa en mucho al de los ho•bres, lo cual 

nos indica una aran paridad entre las cifras. 

El porcentaje de hoabres en su conjunto, sin la división por edades 

es de 49S, que es de 1,284,763 habitantes. 

Mientras los datos en mujeres indica un 511 representando a 1 1 337,304 

habitantes. 

Por tanto, la población del Estado de Guerrero, en comparación a los 

datos estadiaticos del conjunto Nacional representa al 3X de los 85 

millones hasta el afto de 1990, con un 97S en el reato de la 

Federación. 

El problema de la población en guerrero es la migración que existe, 

hacia el centro, conforaando la eran urbe y sus alrededores, en otros 

casos hacia el pais del norte. 
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CUADRO 1 LOCALIDADES Y POBLACION 

LOCALIDADES Y POBLACION TOTAL 

Tamafto de la localidad L..:>ca l idades Población total 

total 6008 2,620,637 

1 a 99 habitantes 3,437 106, 129 

100 a 499 habitantes 1,704 412,584 

500 a 999 habi tantea 504 353,317 

1,000 a 1,999 habitantes 221 297,038 

2,000 a 2,499 habitantes 36 82,033 

2,500 a 4,999 habitantes 65 219,754 

s.ooo a 9,999 habitantes 22 154,311 

10,000 a 14,999 habitantes 5 61,443 

15,000 a 19,999 habitantes 8 136,050 

20,000 a 49,999 habitantes 3 100,027 

50,000 a 99,999 habitantes 2 lB0,577 

500,000 a 999,999 habitantes 515,374 

FUENTE:datos estadisticos, INEGI, 1990. 
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La población que se dedica a las actividades económicas en el Estado 

es alto comparada con la población total. representando a 1,694.344 

en relación con la cantidad total de 2,620 1 637 entre ho•bres y 

mujeres. En el cuadro siguiente se •uestra la división por edades, 

ocupados e inactivos. 

Sexo y grupo 
de P.dad 

total P.E.A P.E.I. otros 
ocupados desocupados 

CUADRO 1 POBLACION ECONOMICMENTE ACTIVA 
--------------------------------------------------------------------TOTAL 1694344 611755 25138 1023128 34278 

12 A 14 233957 13370 2088 195971 12528 

15 A 19 301872 71368 6280 215104 9120 

20 A 24 218114 93177 4603 116907 3427 

25 A 29 180524 89116 2.988 86702 1718 

30 A 34 146484 75503 2008 67809 1164 

35 A 39 137436 69549 1764 65149 974 

40 A 44 103265 51148 1299 50107 711 

45 1\ 49 92617 42990 1140 47766 721 

so A 54 74054 32861 902 39665 626 

55 A 59 57775 24215 666 32361 533 

60 A 64 51474 19369 567 30983 555 

65 o más 106772 29089 878 74604 2201 

HOMBRES 814525 484975 21722 291211 16617 
MUJERES 879819 126780 3461 731917 17661 

-----·-------------------------------------------------------------FUENTE: Censo general de vi vianda, INEGI, 1990. 
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2.a.2 Ocupao16n poblaelonal 

La población tiene ocupación principalmente en el sector terciario, 

que comprende comercio y servicio con un total de 304 482 de 

personas, en segundo lugar, el sector primario con 222 670 de 

trabajadores y el secundario con 56 906 en sus filas. Bl no 

especificado mantiene un n~mero relativamente alto con 25 197 de 

individuos, según los últimos datos estadistlcos del INEGI. 

En el cuadro siguiente se enumeran mejor las actividades y población 

total: 

CUADRO'ND. 1 

OCUPACIDN TOTAL SECTOR NO 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO ESPECIFICADO 

---------------------------------------------------------------------
TOTAL 611755 222670 58906 304482 25197 

PROFESIONALES 10569 286 244 2025 616 

TECNICOS 13565 432 48 11807 809 

PROFESORES 31678 15 34 31601 28 

ARTE 4254 15 577 3630 26 

FUNCIONARIOS 7624 118 530 6655 321 

AGROPECUARIOS 221065 218621 1468 876 194 

INSPECTORES 2R76 9 713 2024 124 

OBRE«OS 89705 294 37925 53698 791 

OPERADORES 4578 16 3761 751 77 
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AYUDANTES 20335 146 38•0 16006 329 

llP. DE rRANS. 27111 697 2065 22737 1339 

OFICINISTAS 35333 241 1413 29511 4068 

COMERCIANTES 47881 365 3855 43434 217 

TRAB. AMBUL. 10817 21 314 10503 19 

TRAB. SERV. 38290 281 507 36418 976 

TRAB. DOMEST. 14649 21 42 14174 407 

PROTECCION 13369 165 521 12137 546 

NO ESPECIFICADO 18053 927 479 2234 14310 

FUENTE: Datos estadisticos, INEGI, 1990,· 

Es a través, de este cuadro estadístico que nos muestra la población 

total, por sector económico, donde indica que la actividad con más 

ause es el terciario, específicamente en el rubro del turismo, en 

segundo término tenemos el sector secundario, que debido a su 

orografia es iaposible tener hectáreas de siembra y pastizales para 

la ganaderta y el último lugar el secundario, pues la industria no es 

lo suficientemente impulsada al igual la minería que bajo su 

producción. 
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2.2.3 Distribución de la población por edades y por niveles de 

educación 

P.l sector educativ.:> presenta caracteristica part.iculares debido a la 

infraestructura existente y al crecimiento, dispersión e 

incomunicación de la población, asi como el predominio de los Jóvenes 

ent1·e 5 y 24 años que sor, aproximadamente el 54 porciento de Ja 

población total, misma qu~ representa una demand<-i potenci'al de los 

diferentes niveles educativos, de la cual se atiende hasta los 

catorce aftas de edad es de 76.S~, el 22.1% no asiste, y el 1.4~ no 

especificado. 

La educ~ción inicial se lleva a cabo a través de los centros de 

desarrollo infantil (CENDIS}, que se localizan en Chilpancingo, 

Ar.apulco e Iguala. Existen 119 980 alumnos inscritos en esté niveles, 

sin embargQ, asisten 116 978, 

A nivel primaria existe una matricula mayor de SSS 293 alumnos de lcis 

cuales concurren a los centros de ensenanza 564 875 en todo el 

Estado. 

Con lo que respecta a secundaria estan inscritos 127 116 estudiantes 

y asisten regularmente 118 274. 

f.'Jnalment:e, ;¡ nivel medio sup~rior ~xiste un registro de 7 300, que 

gen~ralmente concurren a sus centros correspondient:es 6 206 alumnos. 
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El siguh:nte .:u~dro muestra el total de población por edad er. 

condición de asistencia a la escuela y sexo: 

CUADRO 1 ALFABETISMO 

EDAD TOTAL ALFABETAS ANALFABETAS NO ESPECIFICADO 

H M H M H M 

15 A 19 301872 135145 137378 12782 16072 217 278 
20 A 24 218114 90444 98357 11006 17862 201 244 
25 A 29 180524 72321 75643 11621 20641 128 170 
30 A 34 146484 57775 56915 11338 20191 117 148 
35 A 39 137436 50305 46560 14592 25757 92 160 
40 A 44 103265 35692 30335 13929 23080 91 138 
45 A 49 92617 22830 23850 15240 24451 101 145 
50 A 54 74054 22135 17625 13389 20731 76 98 
55 A 60 57775 16795 12964 11310 16560 79 86 
60 A 64 51471. 13248 9694 11549 16818 79 85 
65 Y MAS 106772 23714 17288 27200 38221 142 207 -------- --- ----------------------------------------------------- ---
FUENTE: Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 1990 

CUADRO 2 ASISTENCIA A LA ESCUELA 

EDAD TOTAL 'ASISTEN NO ASISTEN NO ESPECIFICADO 

H M H M H M 

-------------------------------------·--------------------------------
TOTAL 2228077 383492 366315 685977 761231 13994 16069 

5 AROS 76218 17573 17573 18989 17993 2225 2101 
5 AROS 77223 25796 26492 12170 11521 539 509 
7 AROS 75704 31190 30098 7313 7069 510 524 
8 AROS 83357 35175 34757 5372 5239 402 418 
9 AROS 73298 32169 31814 4398 4252 333 332 
10 AflOS 80938 35643 34194 5237 5280 301 283 
11 AROS 65985 29247 28285 4050 3956 205 242 
12 AROS 79617 34491 31528 6307 6794 239 258 
13 AROS 71454 28352 26763 7110 8818 205 206 
14 AROS 72876 25309 23671 10573 12794 .!65 264 
15-19 301872 62796 59650 0399'· 92524 1354 1554 
20-24 218114 14027 12117 86236 102807 1298 1539 
25 MAS 950401 11716 9609 434138 481184 6015 7739 

----------------------------------------------------------··---------
FUENTE: Censo Genera; l de 1-~vblación y Vivienda, INEGI, 1990. 
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EflAD TC'TAL SIN !NSTRUCCION 

AÑOS PRIMARIA 

TOTAL 2228077 608322 

5 76218 76218 
6 77223 77223 
7 76704 13484 
8 83367 11032 
9 73298 6994 
10 80938 7655 
11 65985 4901 
12 79617 5867 
13 7H64 4974 
14 72876 5344 
15 O MAS 1470387 394630 

CUADRO 3 POBLACION CON INSTRUCCION 

CON INSTRUCCION 

POSTPR!MARIA 

528649 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
23616 
32567 

472466 

NO 

ESPECIFICADO 

70329 

NA 
NA 
9145 
4972 
2749 
2205 
1430 
1456 
966 

1004 
46402 

FUENTE: Censo· General de Población y vivienda, INECI, 1990. 
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2.3 Infraestructura social 

a) Comunicaciones y transportes 

El sit:>t.ema de cc.1municaciones en el Estado se conforma con 66 oficinas 

divididas en 57 telegrAfic."ls radiotelegráficas, 655 

administraciones de correos, con 62 lineas de TELMEX, además de 25 

radiodifusoras. Por otra parte, cuenta con una infraestructura 

caminera de 7 667.8 kiló~etros totales, con 2 222 km. pavimentados, 

627.4 km. de carret~ra secundarla, 4 818.4 km. revestidas. Por via 

ferroviaria la extensión es de 109.2 km. totales. Debido al 

desarrollo del turismo en está entidad las comunicaciones han tenido 

un avance importante, como la autopista México-Acapulco, via 

principal entre estás localizaciones y del desarJ·ollo. Cuenta con dos 

aeropuertos internacionales el Zihuatanejo y el del puerto de 

Acapulco y var las acropistas preferentemente para el servicio 

privado, además cuenta con infraestructura suficiente para transporte 

comercial. 

REGION TOTAL 

ESTADO 7667.B 

TIERRA CALIENTE 628.0 
NORTE 1549.4 
CENTRO 1332. 2 
MONTARA 1117. 5 
COSTA GRANDE 1476.2 
COSTA CHICA 1205.1 
AC/IPULCO 359,4 

CUADRO 1 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

PRINCIPALES 
PAVIMENTADA 

2222.0 

241.1 
366.0 
402.5 
166.7 
527.4 
287.0 
224.4 

SECUNDARIAS 
PAVIMEN. REVES. 

627.4 4818.4 

134.9 246,0 
282.9 899.6 

66.1 863.6 
950.8 

44.6 904.2 
79.5 838.6 
19.4 J 15.6 

FUENTE: Datos Estadísticos sobre carreteras federales, INEGI, 1992. 
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b) Salud 

En el aspecto, la asistencia médico es proporcionada por el Instituto 

Mexicano del Seguro ·social (IMSS), Instituto Mexicano de Seauridad y 

Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 

Secretaria de Salud (SSA), Instituto Nacional Indigenista (INt), la 

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaria de Marina. 

Estos servicios se encuentran por lo regular en las zonas urbanas, 

por lo que aún es deficiente la infraestructura para cubrirlas 

necesidades. El IMSS cuenta con 30 unidades hospitalarias, SO el 

ISSSTE, 8 la SEDBNA y 2 la Secretaría de Harina. 

REGIMEN 
INSTITUCION 

TOTAL 

SEGURIDAD SOCIAL 
IMSS 
ISSSTE 
SEDEN A 
SM 

ASISTENCIA SOCIAL 
SESA 
DIF 
IN! 

CUADRO 2 INSTITUCIONES MEDICAS Y ASISTENCIA SOCIAL 

POBLACION 
DERECHO-HABIENTE 

912 958 

912 958 
544 844 
341 362 

13 192 
13 560 

NA 
NA 
NA 
NA 

UNIDADES MEDICAS 

654 

90 
30 
50 

8 
2 

542 
551 

8 
5 

FUBNTE: IMSS, ISSSTE, SDN, SH, DIF, Servicios Estatales de Salud, 
1992. 
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e) Vivienda 

En materi~ de vivienda existen dos instituciones oficiales que dan 

servicio y asesoría técnic~ y administrativa para las construcciones 

de las mismas: El Instituto Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores CINFONAVIT) y el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano 

CINVISUR) de acuerdo los datos otorgados por Ja Secretaria de 

Programación y Presupuesto en 1986 existian en el Estado 456 160 

viviendas de las cuales el 58.4 por ciento contaban con energia 

eléctrica, 56.2 por ciento de agua potabie y el 25.6 con drenaje. 

Para 1992, existen 511 754 de viviendas particulares con 2 610 931 

habitantes. 

!NSTITUCION TOTAL 

CUADRO 3 UNIDADES DE VIVIENDA CONCLUIDAS 
DEL SECTOR PUBLICO POR PROGRAMA 
SEGUN !NSTITUC!ON 199?. 

VIVIENDA 
TERMINADA 

VIVIENDA LOTES CON 
PROGRESIVA SERVICIOS 

---------------------------------------------------------------------ESTADO 14 168 2 586 152 3 080 

FONHAPO 972 152 696 
FOVISSSTE 486 12G 
INFONAVIT 2 831 2 460 
!NVISUR 9 879 2 384 

FUENTE: Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, 1992. 
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2.3.t Infraestructura educativa 

La educación en sus inicios se lleva cabo, como ya se ha dicho en loa 

centros de desarrollo infantil (CENTIS) que se localizan en 

Chilpancinao y Acapulco, los cuales ofrecen atención materno infantil 

y preescolar se impürten en unos 2 562, entre federales, estatales y 

privados. 

En nivel educación primaria existe una matricula mayor de alumnos y 

de escuelas con unas 4 061 8proximadamente, que atienden a 564 875 

alumnos con un person~l docente de 22 569. 

Para secundaria, se cuenta con 573 instalaciones, 7 977 profesores y 

118 274 alumnos. 

En el profesional medio se cuenta con un personal docente de 1 037, 

que es muy reducido para el propósito de mejora educativa, 25 

escuelas y una matricula de 7 300 alumnos. 

En bachillerato se tient':ln 127 escuelas, un profesorado de 4 142 y 

55 624 alumnos. 
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CAPITULO III FORMULACIOll DE LA POLITICA PUBLICA 

3,1 Dhan6•tlco 

F.l conocimiento, es uno de Jos recursos de la humanidad más 

valios..:'s. Los objetivos y metas de la educación pública deben ser 

congruentes con esta convicción para el desarrollo de la sociedad. 

El sistema educativo Nacional, al abrir las puertas y planear por 

demanda social. da la oportunidad para que mayor número de 

ciudadanos, de acuerdo a sus necesidades lleguen a cumplir su ciclo 

escolar; al término del cual, tendrán a salir en busca del mercado de 

trabajo, esto es, que quedan sujetos a la ley de la oferta y demanda. 

Por consiguiente, entre mejor este preparada una persona mejor será 

la oportunidad de encontrar trabajo tan competido, pasando a tener 

un mejor nivel de vida. 

Un punto importante en el sistema educativo, es que, la orientación 

de la educación no se lleva a cabo por los educadores, por no 

preparar su cátedra, debido a la búsqued~ de mejores empleos para el 

sosten familiar no explotando las actitudes y aptitudes del individuo 

para su desembolbimiento en el ámbito de trabajo, por tanto, es muy 

preocupante. 

Para comprender mucho mejor el Juego del proceso '!ducativo tenemos 

q•Je relacionar los factores sociológicos, psicológicos y económicos 
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que intervienen en este devenir del conocimiento humano, quP. 

finalmente llegan a ser cruciales par el desarrollo de la educación. 

Pero el análisis social de un sistema educativo nacional, no es del 

todo claro, ya que ningún sistema es perfecto, con una interrelación 

de subsistemas, más sin embarao, se debe estudiar de aanera global, 

ee decir: a todo el conjunto de subsistemas que hacen uno sólo para 

entender mejor el proceso educativo. 

Para Margaret Artuher, "u.n sistema educativo del Estado se considera 

como uno que comprende la nación y que es una solución de 

instituciones diferenciadas y dedicadas a la educación formal, cuyo 

control y supervisión es, por lo menos, parte gubernamental sus 

componentes y procesos se relacionan unos con otros".(1) 

En nuestro pais, el sistema cubre casi totalmente en todo el 

territorio por el gobierno y sus partes, en caso de la educación 

privadas, de las instituciones autónomas están controladas por medio 

de una legislación educativa y principalmente unidos por el concepto 

de corporación donde las instituciones privadas aceptan los 

contenidos para los distintos niveles de educación, en el caso de la 

autonomla, donde los controles no son directos por el aobierno, se 

encuentran mecanismos formales e informales estableciendo cierta 

homogeneidad en el 

disciplinas. 

contenido, 
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á) Nacional 

El desarrollo de la educación en todos los niveles siempre ha 

preocupado al gobierno, pues entiende que todo Estado necesita tener 

un desarrollo en materia educativa, porque es el crecimiento en otros 

puntos importantes; económicos, politices y sociales, que 

conjuntamente logran el desarrollo integral de nuestra Nación, 

permitiendo que unA sociedad, un individuo pase de una etapa inferior 

a otra superior, llegando a tener un nivel de vida mejor. 

El problema de la educación mexicana a nivel general, se da desde la 

vida independiente, pues no habia tenido una estabilidad 

institucional, es decir; en los primeros anos de la vida 

independiente de nuestra Nación la enseñanza era impartida por la 

Iglesia Católica, que dependia en mucho por el gobierno en turno, asi 

se cerraban y se habrian escuelas de manera muy constante. Por tanto 

el desarrollo educativo quedo estancado, por la misma inestabilidAd 

politica que vivia nuestro pais en el siglo pasado. 

Con la llegada al poder de Benito Juarez se da un cambio radical en 

la forma de gobierno, repercutiendo en la educación, ahora se hablaba 

de la educación laica, las escuelas de orden eclesi~stico empiezan a 

desaparecer, pero con todo los cambios politico~ importantes en la 

sr:gunda mitad del siglo anterioi·, la educación p~:?rmanencia apagada. 
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Es hasta la llegada de Justino Fernandez al Ministerio de Justicia y 

de Instrucción Pública, en el gobierno de Porfiro Oiaz, que crea 

subsecretarias separando las de justicia con la de instrucción 

p~blica, poniendo como titular en está última a Justo Sierra. Con la 

llegada de él, a la Dependencia, entonces si, la educación da un airo 

muy notable, siguiendo los ideales de los antiguos liberales del 

desarrollo educacional en beneficio de la sociedad y en aeneral del 

mismo Estado. Asi, logra consolidar la educación primaria y propone 

el nivel de ensefianza secundaria, como un paso intermedio a es~ 

conocimiento superior. El acceso a esta institución, todavia es de 

manera elitista, quedando al margen el grueso de la sociedad. 

Toda la educación estaba en manos del gobierno Federal que dirige lo 

público y lo privado en este renglón. A la llegada de Venustiano 

Carranza la ensenanza sufre un estancamiento corto, pues no pretendia 

seguir con el laicismo que en la misma Constitución promovida por él 

lo marcaba, en su articulo tercero, pasando a ser impartida por los 

ayuntamientos y delegaciones en el Distrito Federal, lo cual fue un 

rotundo fracaso, por la gran disparidad de la iapartici6n de la 

misma. 

"A la lleaada de Huerta, posterior a la muerte de Carranza, se dio 

cuenta que esta f~rma de impartir la educación no habla tenido los 

mejores resultados, reorientando toda la politica a favor de esta. Es 

cuando da facultades a la Universidad Nacional para orientar y 

vigilar el desarroll.::~ educativo, que es un instrumento de 

legitimación educacional". (2) 
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Es indudable, que después de la promulgación de la Constitución 

mexicana existe un gran vacio, corr~spondiente al articulo tercero 

(educación) no,) logrando 

era parte fundamental 

intea:ral. 

con los .-..bjetivos plasmados en la misma, que 

en el desarrollo educativo y alcanzar lo 

Es a la llegada de José Vasconcelos a la rectoria de la Universidad 

Nacional, propuesto por Huerta, cuando los cambios en el sistema 

educativo siguen su curso, sabiendo que la M<ixima casa de estudios 

tenia el control de la educación en todos los niveles. Pero, no es 

hasta en los ~ños veintes, cuando se promulga una Decreto-Ley, donde 

se crea la Secretaria de Educación Pübl ic::.., estando como titular 

Vasconcelos. 

Con él, nace, por fin un sistema educativo Nacional, prosiguiendo con 

todo lo hecho por .Justo Sierra, permitiendo asi, tener una 

estabilidad educativa con la creación y consolidación de la SEP. 

lievando la batuta, hasta nuestros dias. 

En los gobiernos posteriores no hubo grandes significaciones, pero P.l 

camino estaba seftalado, porque se entendia qu~ la educación era el 

motor de una sociedad en cuestiones cientiilcas y tecnológicas, se 

consolido la Universidad Nacional Autónoma de México, también se creo 

el Instituto Politécnico Nacional, como las instituciones rectoras 

d1:! la 12Jucaci6n. 
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En el gobierno de Higuel DI? l.l Madrid Hurtado. nombró a Jesús Reyes 

Héroles como Secret.::u·io de Educc.u:ión Pública. Desde l,.; campaña 

gubernamental se habian tocado estos puntos de la educación por ser, 

ya criticado el sistüma educativo, por tanto se tenia que dar 

respuesta satisfactoria a ~ate asunto. 

En eaté sexenio no se presento un plan aislado, como se habia hecho 

en los sexenio3 ant:eriores, porque ya se tenia visualizado el 

problema, ocupand~ un lugar impor~ante ~n el plan Nacional de 

Desarrollo, destacando los sta:utentes puntos: 

"-Promover el desarrollo integral del individuo y la socfedad 

mexicana. 

-Ampliar las oportunidades de todos los mexicanos a las oportunidades 

educativas, y a los fines culturales, deportivos y de recre~ción. 

- Mejorar la pres~ac16n de los servicios educativos, cultural~s, 

deportivos y di: recreación." { 3) 

Debemos reco1·dar, que la crisis econAmh:u. es muy marcada. y.'l que el 

anterior gobierno habia dejado está inestabilidad, por la fuga de 

capit.aleH en el 82. provocftdo por esa incertidumbre que vivia nuestro 

pais, por los altos intereses que se prestaba el dinero en el banco y 

muchos <le lo~~ banqueros que también ten.ian industrias, se prestaban a 

menor interés, provoi:.;ndo ta nacional izaci6n de le b.2nca, otro puneo, 

es la recesión mundial que se vivia a nivel mundi.11, provocada por 



!os F.st.'.lck.s Unidos en la :r.cJ1.1rñ de :"iUs f i nanzaG públ leas.· 

posteriorm~nte Inglaterra sisue lo3 pasos de la primera potencia, que 

fin.:drnente inflt.1ye en México, por ende, también en la educación. 

En cuestiones educativas, tanto .en la enseHanza como en las 

instituciones donde se imparten tienen fallas d·:;o fondo, además de su 

gran compleJidad. El crecimiento d~mográfico y la incapacidad de los 

gobiernos en todos los niveles a provocado una deficiencia, pues no 

existen gran namero de escuelas para la imparticlón de clases y una 

sobrepoblación de alumnos en aquellas ya existentes. 

La politica llevada al cabo por el gobierno Delamadrista era de más 

tecnocrática, por tanto, se consolidaron aquellas privadas que se 

impartía esta tendencia y en todos los niveles, deJnndo de lado, las 

instituciones públicas, por eso, las fallas estructurales son aún más 

marcadas. 

A fines del sexenio gubernamental 1 los conflictos en la milxima casa 

de estudios son patentes, al tratar de desincorporar la educación 

media superior de la profesional, que en el 68 se habla ganado. No 

debemos, desechar que existen fallas, que hacen que los alumnos no 

lleguen a tener la óptima preparación, y por la politica !lavada. 

Estas problemas son de fondo, pues los niveles inferiores, como la 

educación básica ha tenido un decremento en la calidad de lü 

enseñanza, debido a muchos factores entre los que destacamos la falta 

de. personal preparado, los suelños y salarios muy bajos. lo cual, 

obliga a los profesores a buscar otras fuentes de ingresos, para el 
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mejoramiento en el nivel de vida y por la falta de instalaciones 

adecuadas para la imparticJón de J.a enseñanza t":n to11os los nJ".'flles. 

b) Estatal 

EJ F.stado de Guerrero, Junto con los que conforman la zona Pacifico 

Sur (Guer1·~rc., Oa~ .. .,.:c. y Chiapasj, se r.aracterizan por ser la más 

atrasJdas en la mayoria de los rubros, principalmete en lo social 

respecto a las zonas norteñas y la del centro. 

F.con6mlc.1men~.e se puede decir, que es uno de los que tienen un 

privi l.egio, con respecto a la Federación. Pues cuenta con un exten.90 

litorCt.l, atray~ndo mucho turismo en las playas y en las ciudades 

coloniales como Taxco y Chflpancingo, por tanto, el crecimiento de 

infraestructura turística sa da en los últimos afias y sjgue con ese 

aceleradr:· rumbo, que asi, lo demanda, tanto el turista como los 

ir-.versior.istas y fll gobierno. 

El puerto de A~apul:o es una muestra de lo qu~ se acaba de mencionar, 

qu~ en la década de los sesentas empezó un nuge en materia turística, 

en la actualiddd sigue teniendo ese crecimiento, y representa un 

susten~o para el Estado, por lo que respecta a lo económico, pues 

mantlene a 72 de los 75 municipios que Integran al F.st.:ído. lo cual es 

claro, que la riqueza estA en loe municipios 1i1.?tamente turi~ticos, 

proponiendo i=!Se desarrollo, con infraestructura social {vivienda, 

carreteras, -as6uelas) y otros servicios. asi, no puede ver ..;sa 
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desigualdad ~·<1cial que existe en otros municipios, pues lo turlstico 

atrae todas las miradas, dejando de lad1;, lo socio-cultural.· 

Mientras, el reeto· del Es~odo se encuentra en una •arginaciOn social 

muy patente y crc:>nica, en aquellos municipios de la •ierra 

guerrerense, que conforman Tierra Caliente, Costa Grande y Costa 

Chica, debido a que los bienes y servicios no llegan con eficiencia y 

calidad, pues por esa oroarafia tan accidentada, se ha dejado de lado 

con los mismos, por ejemplo, agua, electricidad, viaa de coaunicación 

insuficientes y con la menor calidad, ya· que la mayoria de estos 

municipios sólo cuentari con brechas para lleaar a ellos, no cuentan 

con teléfonos públicos mucho menos particulares, educación que es un 

problema muy agudo en esta región, en el Estado tambi6n, por eso la 

población no puede aspirar a un nivel de vida aayor, en menor medida 

los •erviclos de vivienda, donde la mayoria de la población cuenta 

con un luaar para vivir, hablando de los municipios no turistlcos 

entre otros. 

El problema de la Educación no es aislado del Estado auerrerense, 

también la Federación sufre esté mal. t.a entldad es una de las mé.s 

deterioradas junto con sus vecinos sureftos, teniendo un indice auy 

alto de analfabetismo, provocación y/o activados por los si&uientes 

aspectos. 

La deficiencia del Gobierno estatal par~ la presta~lón del servicio 

necesario debido a: 
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a) Desviación de los recursos financieros .3i r:.otrvs rubroE" (tur1.stico). 

b) La eacasez de escuelas que impartan la educación en tod~s los 

niveles (primaria, secundaria y media superior). 

e) La falta de aaeatroa con la cap,acidad auflciente para la 

enseftanza, debido a que muchos deben trabajar, en otraa actividades 

para el sustento familiar. 

d) Por los •alarlos raquiticos que se paga al magisterio. 

e) La constante aovilidad social, es decir; la población en la 

•aYor1.a hombres salen del Estado, por causas económicas. hacia el 

centro de la República o Estados Unidos, por lo cual, no se puede 

preatar el aerviclo a estas personas, que ftnal•ente en un aran 

indice resresan a radicar en su entidad natal. 

Los activos señalados con anterioridad son unos, ·entre tantos, que 

mantiene al Estado rezagado en lo social como ~ultural 0 pues muchos 

no pueden tener una vida mejor, recordando que el c•:inocimiento 

per•ite obtener las •eJores oportunidades de trabajo. Asi, ese 

desarrollo en materia educacional nos permitir~ crear un desarrollo 

estatal en todos los rubros. 
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3.2 Def1n!c!6n d•l problema 

El problema de la educación en el Estado de Guerrero, no es aislado o 

representativo de él, ya que, nuestro pais esta rezasado en materia 

educativa, unos Estados de la Federación con mayor arado que otroa. 

Pues, a través del devenir histórico no se ha resuelto con esta 

cuestión, existiendo deficiencias en la prestación del servicio, 

debido a muchos factores concatenado3 que influyen en el desarrollo 

de la educación, económicos, políticos y sociales. 

En ~1 sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, donde la educación es 

considerada en los priaeroa rubros del Plan Nacional de Desarrollo, 

pues, era necesario darle un nuevo giro, por tanto, la política de 

descentralización es fundamental, sin embargo por la crisis económica 

no e• posible llevar a la práctica de la aejor manera, erogando 

recursos al pago de la deuda externa, el pago de sueldos y salarios 

al grueso de los servidores pDblicos, asi, el otorgamiento del 

presupuesto educativo como tal, es insuficiente. En el caso de 

Guerrero los recursos se canalizaban al área del turiamo. 

Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la estabilidad 

económica es un hecho, la estabilidad económica es un hecho, teniendo 

un superávit en las finanzas pDblícas. Enteinces, se puede atendei· 

aquellos rubros de caráct~r social. Sin embargo, el problema de la 

educación es muy agudo y longevn qu~; no ha podido resolv~rs'2 P.O ur:. 

periodo corto. 
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El problema de la ~.""!ucacl6n, es global y que repercute en el Estado 

de: Guerrl;'ll'C, o<?n ]f>~ siguientes puntos: 

1) Un alto indice de analfabetismo, caracteristico de los Estados· de 

la regi6n, que cuentan con un atraso social muy marcado. De igual 

forma, Guerrero es uno de los Estados con mayor analfabetismo, debido 

a las condiciones de pobreza y otros factores que intervienen y hacen 

a la zona una de las men·~s desarrol l.3das de 1..:i. Feder.:ición. 

Con el rezago e~ aspectos soclñles (pobreza, desigualdad e 

inJust;1cia), no se logra a tener acceso a niveles de bienestar 

soci:.1 1 reperCutiendo el desarrollo mismo del Estado, es decir; al no 

cubrir con sus necesidades básicas como alimentación y vestido, menos 

posibilidades encuentrar. de integrarse al sistema educativo, que e~ 

motor del desarrollo humano y de la sociedad. 

2) Un pres\.apuesto insuficiente para el rubro de la educación, lo 

cual, g.enera un i::stancamiento en todo el subsistema educativo 

guerrerense, por la falta de recur~os necesarios par.=l la prestación 

de esté servicie-· con la eficiencia y eficacia necesaria que ld 

socied.::iri d~m.~ncfo. d•: mar.t'!ra direct:i o indirecta, 

3) Deficiencias de con~rol del presupu~5to. Es ciertc, que los 

recurso~; erogados .:1 l .=i materia son y fueron insuficientes en unos 

c.::isos, porque se oc.o:·go a p.3rt.idd$ de Lnr!olo;: económicc., c.om1..··, 

t..uristicas e lndustrL'lles, dejandc. Lle l.:.ido el bl enestar social. Por 

otro lado:. al ser programados l•)S recursos:, a través de partida:; 
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presuput?stales muy generdle~. Si;! llegn a las ::leficiencias de control, 

por 't.ñnt:o, no llega al objetivo ú! t.imo, dc:3arrol lo educ.acionill. 

4) Las fallas estructurales, es un pr..:>blema de los Estados en vias de 

desarrollo, que a través d~ un proceso histórico no se ha podido 

corregir y en la educación repercute de m~nera directa, llegando a la 

inoperabilidad de las instituciones o a la deficiencia de ellas. 

5) Los bajos salarios magisteriale:; repercuten en el desarrollo de la 

educación del iüH.ndo, quP. ;11 no contar con recursos necesnrlo::o para 

el bienestar f.J.miliar se recurre a ingresos de otras fuentes. y 

Guerrero tiene un indice de salario~ bajos, representativo de la zona 

y com~arados •-:on las regiones del norte y centro del pais. 

6) Escuelas insuficientes para la captación de alumnos demandant.~s 

del servicio, el pr('·blem.'< se agudiza mAs 1 en la franja¿~ l.;i. Sii:!?"ra. 

7) Alumnos con poc.o rend!mtento. Zxisr.f':n otros factores, además de 

esc.u~l.:ls inapropiadas, profesores •lile ded lc.3n tiempo a ot1·as laboreu, 

contundente repercut:e en el apr•"lvechamient.c .. -

apr.:::ndizaje, c1:imo la pobreza, desigualdad social. entre otro::.. 

8) También la movilidad social er; un punto impo1·t.a.nte en el 

rendimiento d:: los alumnus, por motivos económ!cos. 

Ou1 zas, c:abl"'.: ::ieñalar. l~ sor-i·:dad no tiene esa partic.ip;1.:..!ón 

necesaria en la vida públ lea guerrerense, por tant•:i, la Pl.•'?S ~6n "/ 
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apor~aclón es insuficiente, par¡\ 1.:-oner en marcha el meJoramlent•:. 

sustancial de la educa~ión baslc~ y medi~ superior como base del 

desarrollo social y estJtal. 

Concluimos, el problema de la educaci6n no es representativo del 

Est.3do de Guerrer.), sino de la Naci6n,, pi!ro la entidad tiene un 

atraso marcado por los elementos ya mencionados, representando un 

estancamiento en el desarrollo integral del subsistema politlc~ 

estatal, que puede ser corregido coadyuvando Q mejorar el sistema en 

general. 
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3.3 lmplementact6n 

El problt.'.!ma definido es muy complejo de resolver, por lo cual, 

podemos ubicarla en los primeros planos de la' agenda gubernamental o 

programa de acción de los poderes públicos, al ser ur.a cuestión muy 

aguda, que no ha tenido soiuciOn total, mucho menos P.n los Estados 

con indice mnrginal alto, -el caso de Guerrcrc···· No obstante la 

solución que se propone desde un punto de vista académico para 

resolver el problema se ~poya en Uná buena inplementación, sin la 

cual, dicha politica no tendrá el efecto esperado. 

Para el Estado de Guerrero, después de definir el problema, l<"I 

imple•entación es la parte contundente de la investigación, pues 

depende en mucho si la politica llega a tener la acept~ción y 

alcanzar con todo lo deseado. 

Proponemos llevar a la práctica la política pública, a través de los 

elementos punto3: 

1.- Incremento en el presupuesto educativo, primero por parte del 

gobierno Federal y despu611 por el Estatal, puesto que es un rubro que 

no ha tenido la importancia en la agenda pública, no llegando a 

canalizar los recursos necesarios para la eficiencia y eficacia, er, 

prestación de éste servicio. 
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2.· Tener un control de lo prezupuestado 1 es decir; seguir las 

partidas presupue:=it.~les desde el ot:orgamient:o 1 hasta la llegada al 

ejercicio práctico o al cumplimiento con los objetivos, 

3.- Disminuir el &asto estructural. Debido que en nuestro pais, las 

partidas presupuestales en todos Jos rubros, no alcanzan a cubrir con 

las metas y objetivos planteados, porque se eroga m!s en el 

mantenimiento de las organizaciones, en otras palabras, en el 

sustento de lo adjetivo y no lo sustantivo, que en esté Caso es la 

educación como tal. 

4.- En ese sentido, los recursos financieros otorgado para el 

mejoramiento educativo, debe ser canalizado Con efectividad, sin el 

desvio de recursos para otros renglones, o simplemente no llegan a 

destino, por tanto, el control nos ayuda en este proceso. 

s.- Implementar cursos de capacitación para los profesores en todos 

los niveles, por tanto, el nivel de ensef'ianza se acrecenta, dando 

mejores oportunidades a la sociedad para encontrar aquellos trabajos 

dignos a esa capacidad adquirida, ·dentro de la complejidad del 

sistema y como parte que lo integra. 

6.- Como otro punto importante, es mejorar la infraestructura 

educativa, adecuando las escuelas existentes a las transformaciones 

sociales y abatir el dete1·ioro de muchas ya ~stablecidas. También, 

incrementar las escuelas acorde a la na~alidad, como a los que no 

estén en ·una, para dotar dol servicio a un porC•?nt;~je may.:.r. 
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7.- La ayuda a estudiantes nos perait~ tener, un desarrollo en 

aateria educativa, a través de becas, tanto econ6•icaa coao en 

especie, es decir; tener una dotación •ayor de los deaayunos que eran 

otoraadoa por todo• lo• gobiernos, y en loa ~ltiaos anos ya no •e da 

eata prictica que ayuda a faailias de escaaos recuraos. Mientra• las 

becas en dinero, deben erogarse a todo• los aluano• a nivel priaaria, 

pues auchoa, prlncipalaente en las zonas aarsinadaa, no cuentan con 

la base económica suf lciente para acudir a loa centros de enseftanza 

y no trabajar en actividades que competen a personas adultas CPEA). 

La politica p~blica encaminada a mejorar el nivel educativo, que a su 

vez nos mueatra el caaino hacia el desarrollo, priaero del Estado de 

Guerrero y despu6s, al pata. Aei, está debe estar sobre loa intereses 

individuales, dirisida hacia la colectividad, lo cual, la voluntad 

politica jueaa un rol iaportante y definido. 

Por tanto, se considera la sisuiente arena politica o de poder, 

entendiendo a 6sta coao "la que pretende corresponder a fen6aenos 

reales toda vez que las hipótesis aás !•portantes del esquema se 

derivan directamente de cateaoriaa y definiciones. Bn consecuencia, 

las 6reaa de politica o de actividad aubernaaetal constituyen arenas 

reales de poder. Cada arena tiende a desarrollar au propia estructura 

politice, au proceso politico, sus 6lites y sus relaciones de 

grupo".(4) Por conaiauiente cada arena coao un requisito de la 

actividad aubernaaental, la cual, no podria cumplir con el mismo 

objetivo para otra toaa de decisión. 
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Las arenas politicas ~n consecuencia, son 6reas de politica o de 

actividad subernaaental que noa peralten llegar a una hlp6tesis de 

manera independiente al conJu•ar los ele•entos que intervienen en 

ella. 

El decir que una arena politca confor•a su propia estructura, sus 

relaciones de poder, 6lites y srupos, tiende en su propósito ubicar 

al lector en el contexto en que generalmente la poli ti ca pública 

tiene su campo de acción (polltica-politica). 
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La puesta en práct:ic.J. e implementciciéin de la pol 1tica pública, deb<? 

consld~r·Ar un ~specto lmporf·ilnte en la agenda gubernamental, priaero 

que a la educ.:ición como motora del desarrollo humano, por tanto, en 

los a:.untos Importantes y delicados .a 1~csolver a !a brevedad posible 

y segundo, determinar el tiempo de aplicación, buscando el 

cumplimiento de metas y objetivos de la policy public. 

Asj, la pc-.J j 1~ica públ ten que se propone ·~n la presente investigación 

abarca dos periodos importantes de aplicación: 1) Un afio para la 

pues t.:. en prti..:tica, qnt::: es un tiempo corto y el segundo, a medianc.1 

plazo, donde el gobierno tiene los elementos necesarios para la 

conjugación y aplicación total de r.icha política. 

Por tanto, se puede ~valuar los alcances y/o deficiencias de la 

politica, entonces podAmos seguir con ella, modificando acorde a las 

circunstancias o terminal' con ella si se cumple con el mejoramiento 

educativo. 

Los efectos de L1 politii:.a pública se pueden percibir en el tiempo 

propuesto, pero en los municipios lejanos de las urbes no puede 

percibirse Je la mejor manl"'?rñ, por ende, se pone énfasis a la 

aplicación o implementación ~n aquellos lugares enclavados de la 

Sierra, Costa Grande y Costa Chica, que no cuentan con los servicios 

necesarios incluyendo educación. 
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Al t~ner una m~iora en el subsistema educativo, se conclcr,ti::a más a 

la comunidacl, r:odyuvando en un no muy lejar.o tiempo, ~11 mejc.:"'amient.o 

a través, de la partlclpación S()Cial. 
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3.4 Negociación 

Un proceso adecuado para llevar a cobo la politica señalada en el 

Estado de Guerrero es !a descen::rJ.lizac i·!ln educativa, donde están los 

diversos .:ictorm,; que influyen en ella. Las negociaciones son 

fundamentales alaun.ls di: las cuales ne..' llesan a la opinión pública, 

lo cual, genera que todo este lleno de controversias, ademAs de los 

intereses en juego. 

En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtodo. una de las politicas a 

seguir era la de impulsar el desarrollo.Y consolidar los municipios, 

con una reforma fiscal que permitirá un dlstribuc16n en los tres 

niveles de gobierno; federal, estatal y municipal. Luego entonces, la 

politica educativa se respaldaba en una demanda social: 

"Haciendo mio un reclamo nacional, he decidido promover la 

trarn;ferencia a los gobiernos locales de la educación, preescolar, 

primaria, sec11ndaria y normal que lA federación imparte en te.do el 

pais, asi como los recursos f inCtncieros correspondientes.,. La 

federación conservará las funciones rectoras y de evaluación pública. 

Los derechos laborales del magisterio y su autonomía serAn 

respetados". (5) 

Por ello el planteamiento inicial dado a conocer por el presidenLc 

provocó reopuestas inmedia~as de los representante~ de los gru~os más 

afectados. Esto, a consecuencia de competencia que se formaba acorde 
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la rt:compo~dción y reorg.:--.ni.~.:ici6n de las fuerzas e intereses 

i.nhe1'entas a la büsc:¡ueda del poder. 

Los grupos de presJ6n mas importantes se dejaron ver, despu~s de 

emprendida esta reorientaci6n de la educación entre los cuales 

figuran los siguientes: 

a) El SNTE, con carActer corpor;,tivista y necesidad de control, por 

un lado y por el otro, con la mira de salvaguardar los intereses y 

prebendas de sus dirigentes sin<licales. 

b} La disidencia magisterial, fundamentalmente intesrada por la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTB) y otra, 

por los conservadores maeisterlales conformando el Movimiento 

Revolucionario Magisterial. 

e) Los gobiernos de los Estados, alineados a las dispoaiciones del 

Ejecutivo Federal, a través del 6rcano representativo la SBP y en 

esos momentos diri&ida por JesOs Reyes H6roles. 

d) Las asociaciones de padres de familia, investigadores, acadéaicos 

y otros. 

El caso del SNTE, dadas a conocer las primeras declaraciones de los 

lideres sindicales, tenia una forma definida, pues velan amenazada su 

estructura sindical. A pesar de todo, la necesidad de negociar con 
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las autoridarle:; el problemit de la descentralización educ .. n:iva 

encaminado a principios del sexenio de Miguel de la Madrid. 

Por su part.e la disidencia •aaisterial representada por la CNTE y 

MRM, en sus declaracione• lnaistian en dos problemas fundamentales: 

El financiamiento educativo y las nuevas condiciones laborales que 

implica el cambio. 

"En el aspecto laboral la CNTE corisidera que tal medida tiende a 

anular el derecho d~ los trabajadores de todo el pueblo a la 

educaci6n gratuita( ..• ). Es decir, la educación al estar suj~ta a un 

presupuesto estatal, las desigualdades estarán más marcadas".{6} 

ºLa desc~ntrali:.:ación de la educación requiere defender una 

asignación de recursos suficientes y oportuna a los estados para su 

gasto educativo. 

Sin embargo, eso no significa que los recursos d~ban quedar en 

aanos de los gobernadores, sino del sistema democrático, par medio de 

representantes directamEmte para el fin". (7) 

Para los aobiernos estatales, la descentralización ofrece ampliar los 

poderes locales y regionales en las decisiones educativas. Asi, 

mucho~ gobiernos de los Estados veian con gran ag1·ado está medida 

como favorable para la Federación. 

El proyecto descentralizador origino deb.;tes en organizaciones de 

padres de familia. lo cual, munifeRt~ron: 
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.. La descentralización de la SEP de ningún modo afectará los intereses 

del •aaisterlo, lo que se va lesionar son las actitudeS de malos 

dirigentes que hasta pierden las presidencias municipales".(8) 

Para investigadores, intelectuales y académicos la medida era 

preocupante y el debate jirafa en torno al financiamiento de la 

educaclOn, como las desigualdades en lo estatal y regional, ademAs 

que el poder se concentrará en el gobernador del Estado y los 

objetivos primordiales se desviasen. 

Los grupos representativo• juesan un papel priaordial en el ~roeeso 

encaminado a mejorar el sistema educativo, ya sea, el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), La Coordinadora 

Nacional Trabajadores de la Bducacl6n (CNTE), y la otra parte 

disidente conformada por el Hoviaiento Revolucionario Magisterial. 

Mientras el óraano gubernamental representado en la SEP, debe 

mantener relaciones encaainadas a mejorar el nivel educativo de 

manera Nacional. 

En lo estatal, la SBP sigue jugando el papel primordial como rectora 

de toda polltica educativa, los gobiernos de los estado deben asuatr 

su rol, encaminado a •ejorar esté rubro, asi, aparecen nue~oa actores 

que influyen directamente al proceso de aplicación y cu~so de ace16n 

polltico, por la afectación de intereses, tanto de los crupos 

internos a la organización estructural, como los grupos d~ afuera 

(turisticos, Industriales, .:.omereiales, indigenas:, partidos 

politlcos. entre otros. 
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Los •:onvenios con los grande:=; grupos de presión y opositores a la 

descentralización. fue elemcato de la polit.ica negociadora emprendida 

po1· Mig 1Jel de La Madrid y del gabinete representativo, sin embargo, 

los acuerdoa y.-1 no cumplen con las nuevas demandas sociales, por 

tanto el Estado de Guerrero, debe negociar con otros actores socio

pol i ticos, buscando la eficiencia y eficacia del curso de acción 

poli ti ca, 

Por el lo se propl·me que se estnblezca una negociación con los grupos 

económicos guerrerenses, encaminada a motivar a P.ste sector privado 

para la inversión en el rubro, entendiendo y aplicando el concepto de 

descentralización, sin dejar los valores nacionales que dan vida y 

forma a la Nación. Bn este sentido, será importante respetar los 

lineamientos generales, emanados por el órgano representativo (SEP) y 

por el estat.:il, que tiene el popel pr-omotor de su entidad 

guerrerense, propiciador el des.:lrroll"' integral, 

Con los Partido~ Politicos, las negociaciones deben estar en el 

camin._-. d~ la no interfer~ncia de la policy, y si en el apoyo, com•:. 

prvpuc~tas para enriquecerla, por la flexibil!dad que tiene de 

dcuerdo a las circunstancias que lo ameritan. 

La política tiene como premisa lo público, asi ..t1cha política est.:'t 

enc.:.minada a l.J. colectividad, por lo cual, los grupos indigenas 

jueg.:ln un papel import:ante ~n el proc.eso de m~joramiento en el nivel 

educativo suerrerens~ -sin embarao no se les· ha tomado en cuenta-, 

tomando ~n cuent..:i lf"ls propuestas y respetando las costumbres y la 
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lengua natal, ademAs de su fortalecimiento para su preservación de 

los ori&enes culturales de nuestra Nac16n. 

Por tanto, el neaociar con todos los representativos de la sociedad 

serA ~til para la eficiencia y eficacia de la política propuesta, 

pero sin embarco, el Bstado debe mantener la rectoria del bienestar y 

divulgación del sistema educativa, ya sea, de manera directa o 

indirecta. 

El Estado de Guerrero también debe poner énfasis a los sectores más 

desprotegidos en este sector, es decir; a la comunidad indígena que 

en mucho llevan nuestra raiz y la negociacion debe estar encaminada a 

propuestas ·concretas de superación en el contexto educativo, y no en 

la política evaluatoria tradicional de conciliación de intereses 

privados. 
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:i.s lv•luac16n 

La i•plemcntución do la politlca pública trae consigo, un sin número 

dt"? deficultades, y~ que, so:- afectan inter~s.~~ de diversos grupos 

involucrados, por ende, "el ev.:iluador debe poner enfasis en descubrir 

las problemáticas y definiciones del problema, buscando subsanarlo o 

corregir los errores en busca de una mejor alternativa".(9) 

En este caso, la eval1Jaci6n esta enfocada de una manera formativa o 

correctora, enfrentandonos a los estudios de implementación, en post 

del funcionamiento real del programa y de todas las acciones 

relacionadas, conocer y analizar los puntos críticos proporcionando 

la mejor via posible. 

La evaluaciOn conlleva una serie de contratiempos, debido en primera 

instancia, por la af'ectaci6n de intereses de lo!'i diversos actores, 

incluyendo al grupo formal o institucional. Una forma de ofrecer una 

efica::: evaluación es, a través de un planteamiento pragmático, 

haciendo de lado el método de Investigación tradicion~l, que es un 

pacto entre aquellos involucrados directamente en la evaluación. 

El proceso evaluador busca una alternativa, si la establecida no 

cumple con los objetivos propuestos o de alguna forma adecuarla a los 

constantes cambios socio·pvliti~os y hast~ ~con6micvs, que conlleva a 

una modifiación de la política establecida 

de esa dinámica soclal, cabe señalar 

flexibilidad. 
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Nuestra implementación nos da la pauta a seguir, 

negociador por las consecuencias de llevarla a 

diversidad .Je actores involucrados. como en el 

tanto el proce•o 

la pr6ctica y la 

proceso evaluador, 

donde la información esta presente para emitir un Juicio de valor lo 

más objetivo, tomando variables cercanas a la realidad. 

El objeto de la investigación, es el planteamiento de una política 

pública para el meJoramiento educativo, por tanto al incrementar los 

recursos financi~ros para la puesta en prAcLica se puede lograr, sin 

embargo, por la falta de control no cumplirá con los objetivos y 

metas plasmados. 

Otro problema directo en la puesta en práctica de la politica, es el 

excesivo aparato burocrático y los recursos son canalizados al cubrir 

sueldos y salarios, además de otras prestaciones de los servidores 

públicos adscritos ha está rama y del mismo mantenimiento de la 

estructura administrativa-organizacional, entonces el presupuesto 

cumple en gran parte con lo adjetivo y en menor medida con lo 

sustantivo de la educación. 

La movilidad social afecta de forma directa a la educación en la 

entidad guerrerense, pues, por parte del gobierno en sus 

posibil id.:ides no cubrP con lua necesidades sociales, por· la búsqueda 

de mejores oportunidades del nivel de Vida de su comunidad, lo qu~ 

provoca que muchas fúmilias tiendan a emigrar de sus lugares de 

origen, a los centros productivos, •:in este caso, .:i los municipios 

importantes (Acapuleo, Taxco y Chilpancingo), que se mantienen por su 
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actividad económica y donde la prestación del servicio de educación 

se da con eficiencia. 

La movilidad social afecta en mucho el mejoramiento social, pues no 

se puede, por parte del gobierno y en medida de sus posibilidades 

dotar de servicios demandados, incluyendo a la educación, lo cual, el 

problema es agudo y la evaluación tiene que tomar varios factores 

para emitir un juicio de valor. 

Un parAmetro, que nos indique hacia donde esta diri&ida nuestra 

política pública y si en realidad contribuye al desarrollo del 

B•tado, es la comparación en un primer momento, con las politicas 

sociales paralelas y segundo, los resultados mismos de la politica y 

el objetivo planteado, que es una evaluación conclusiva o 

contrastación (objeto-resultado). 

Así, la comparación de las poli ticas sociales paralelas encaminadas a 

la educación, nos conduce a emitir un juicio de valor. 

a) La política edu~ativa que emana directamente del Plan Nacional de 

Desarrollo, en esta encontramos, un programa planeado para un tiempo 

determinado, con objetivos y •etas cenerales y/o alobales, que no 

cumplen con lo plasmado para el desarrollo integral de la Nación, aón 

con la gran complejidad de planificar, la maanitud del problema y los 

objetivos propuestos son muy .::.mplios, por consiguiente llevarlo a la 

práctica con los m1-3:jores resultados es inadecuado.y es la forma de 

gobernar en nuestro Estado me~icano. Los lineamientos generales ~e 
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expresan d! rt:?c tamente por una pol 1 ti ca gubP.rnamental, a través de la 

Secretaria de Educación PüblJca, mostrando un primer problema, 

r..entr.J.lizacl6n adminiG:trativa. 

Por tanto, si tenemos una centrali::aci6n en materia educativa, la 

burocracia en la institución representa otro problema en el 

mejoramiento de la educación, pues los recursos se canalizan 

directamente al sostenimiento de la institución (erogación del 

presupuP.sto a sueldos y salarios). 

Por otro lado, los progr~lma3 de magnitud ampl la no pueden tener un 

control eficiente en la práctica del mismo, sin embargo, la 

descentralización y desconcentración administrativa en los últimas 

anos han apoyado a mejorar el servicio. Creando comités estatales, 

que son loa órganos controladores entre la sociedad y el gobierno, 

pero no se puede meJ•Jrar E"Ustancialmente el nivel educativo, debido 

en que sus orígenes no f'ue lo mejor, es decir; en el fnrtalecimiento 

del Estado de mexicano no remarco el problema, que pudiese suscitar 

tm años fut.t...·vs, a~:i, la base estructural no es la más adecuado. 

A groso modo, rescatamos que los objetivos y metas generales 

plasmados en el Plnn Nacional de Desarrollo no resuelven problemas 

particul..1.res '"' regionales. no controla las partidas presupuestales, o 

esto, agregam•'.JS la incapacidad de los comités estatales para cumplir 

con su labor ~ncomendada. 

:•.:'1gl na ~· 132 



La implementación e instrumentación de los programas operativc·s 

anuales para el cumpl !miento de los objetivos del Plan, nr.> cubren •:on 

las dem..lndas sociales, como l.a dotación di: servicios en ciertas 

comunidades rezaaadas y con una pobreza patente, puesto que solamente 

son puestos a la práctico bajo lineamientos generales. 

b) El programa de solidaridad en escuela digna. BstA es la otra forma 

dn politlca social, practic~da en los últimos cinco anos y que es la 

política salinista emprendida desde su inicio en la presidencia de la 

República. El programa encaminado a subsanar deficiencias en l..:ls 

escuelas ñ nivel nacional, otorgando partidas prenupuestal~s para 

mejorar salones, talleres, laboratorios baños entre otros. 

De tal manera, al ser un programa de carácter general, los recursos 

financieros y materiales no son canalizados a las escuelas que en 

realíd~1d 16 necesitan. En la mayoría de los munfcipi·::is alejados de 

las urbes el presupuesto es insuficiente, dejando de lado, la obra 

que se propuso, En algunos casos, los recursos otorgados a las 

secund;;,¡1·1.:is, cvmo :-econstrucción de di rece! om~s, .-rnd i torf t'~ para 

maeat1·vs o faciiadas, q1Je nos ayudan al aprovech•,miento directo de los 

nlumno~. 

Como s~ ha dicho, un problema inher0n~~ al programa es la lejanía d~ 

r:omunidades .agricolc:r.s 1 donde los recursos y la form.'l de 

sumlni&'trarlos es deficiente, porque primero se resuf:lven c:.uestiones 

de la urbe y segundo, falta de control. 



S1:·lida.ridad en es.::uela digna y en general todo ~l programa, funciona 

~1 t.ravC.:., de demnndas sociales inmediatas, es decir: se resuelven 

problF.:mas que tienen un gr.ldO d.r· r~onflb:-:.o sor.io-polltico, sin tener 

un análisis adecuado para la 3oluci6n de las demandas, no definiendo 

el problema real, por tanto, será casi imposible atacarlo de fondo y 

sustancialmente, como el sistema educativo que en sus raizes no se 

consolido de la mejor manera y con una tendencia de los paises en 

vlas de desarrollo. 

Una caracteristica del Programa de Solidaridad es que se administra 

la confianza, en otr.'.ls palabras se otorga presupuesto a la cludadania 

con el simple hecho de manifestar las decadencias de sus comunidades, 

sin conocer de forma profunda lo que se va a resolver o si es la 

forma más adecuada. Al decir, que el gobierno se deslinda de sus 

actividades tradicionales y otorgamos una herramienta para que la 

sociedad participe en la solución de problemas. entonces muchas 

actividades ya no serán consideradas ~n la agenda pública. 

Resumiendo, señalamos que el Programa es deficiente en muchos 

aspectos, pues la sociedad sigue inmersa en ~l at1~aso y desigualdad, 

en la pobreza. 

La politica social, como 

polltlca públii;.a, ya que, 

adecuado al problema dado 

el programa de solidaridad difiere de una 

utiliza una metodologia de investigación 

a resolver, aunque, esta es parte de la 

primera, por consiguiente, no resuelve el asunto d~ la educación en 

el Estado de Guerrero sustancial y sistémicaaente. 
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t.a. evaluación de l,'1 pol it lea prop11c~sta se anal iz.:i. de dos formas: ! ) 

determinar las nec'3sidades, que coadyuvan til m•2Jor."lmiento educativo 

de forma directa y, 2) correctora ·J formativa. y .;:=: A:n el transcurso 

de la implementación, como la comparación de oc.ras politir:as 

paralelas. 

La determinación de las necesidades bAsicas en el desarrollo de la 

educación, manifiestan la afectación directa en este proceso, la 

política pública, podria no cumplir con el objeto principal, por 

razone::; diferente~. como la gran dinámica y constantes cambios 

sociales, consideramos los siguient~s: 

Presupuesto adecuado a la puesta en práctica del curso de acción 

p~"'ll i t.i~-:o. 

Control efJ,~a:."", y efi.:.:.iente, creando comités municipales, estatal, 

conformado por ciudadania ·y gobierno. 

Reducción del aparat~- administrat.ivo 

Estos son los elementos esenciales de la politica pública, sin 

embargo, uno que afecta directamente y que se debe atacar es; la 

m.:ovili•.bd s1:icial. 

1) Creando c:entros de pr1Jdur:..-::ión con invcrsférn ent .. 1taJ, munlcip~l y 

del sector privado, evitando la centralización de la producción ¡· nQ 

depender de l~ Federación, para el desarrollo del Estado. 
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Una forma de desarrollar el sector economico es con lo ya mencionado, 

y la falta de rei:ur::;os afee.ta a la inversión, propOniendo lo 

siguiente para adllegarse de recursos. 

a) Regularización de la tierra en todos los municipios, ade•ás 

permanente, y que co~pete directamente al 

podrá invertir, para combatir en parte 

municipio, que después se 

a la movilidad social 

creciente, ademáu de desarrollar las propias actividades municipales 

y del Estado. 

b) Otorgar concesiones al sector privado, para la actividad de 

servicios (limpia, agua potable, alcantarillado, entre otros), que en 

la mayoría de los casos ~ra una carga al gobierno municipal. 

En contrastación tie las politicas paralelas encaminadas a resolver el 

problema de la educación, como es la política que emana del propio 

Plan de Desarrollo y del Programa de Solidaridad con los resultados 

de nuestra politica pública, definimos las características. 

Política Educativa: 

- Es de carácter general, tanto. objetivos y metas. 

- El control de los programas operativos anuales es insuf lciente. 

irnldecuada instrumentación e implementación del POA para el 

cumplimiento de ciertos objetivos. 

Al ser un Plan genl!ral, no tomó los problemas coyunturales y 

espontáneos. 
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Procrama de Solidaridad: 

El presupuesto para la p;:1rtida XXVI. es considero.ble, para 

entidades estatales y municipales decrece, por la diversidad de 

asuntos a tratar por esta politica. 

- El programa satisface .demandas socialo;s en un ~ontexto critico o 

de confUct.o, o:in resolv,.:r el problema de Cor.do. 

-Las bei;as encaminadds a los alumnos es insufic lente, porque se le3 

debe otorgar a todos y en periodos cortos de tiempo, por el raquitico 

bienestar social. 

- El programa no contempla el salario magisterial, obligando a buscar 

otra fuente de ingreso. 

La poli t.Jca púbJ !ca es una herramienta del gobierno, en pro de su 

actividad y estabilidad estatal, como la solución de conflictos, que 

la actividad t.radicional no cont~mpla. 

No debemos olvidar, que todas las tecnologias de aobierno son Utiles 

en el proceso de transf'ormaci6n social, y la que proponemos es una 

n11eva f'orma de abordar y visuallzar ur.a solución concreta a los 

problemas, '"ºn ello no indicd .·¡ue hagamos un lado las otras, como la 

plan~.~clón, 

Página - 137 



-OlfllMl.I 
-11111 11 1.1 l'OlolllCll l'UILIQI 

lllALllllCIOll-!IH 

POLlllCA EDUCAllUA <P.N,i,) 

i:WBnitM~UBffS,!fi~~. cunPLIR m 

Dfºritºkefl!F¡csmJM!R Ll nAGHllUD 

m!ii~ff!J:fiártHt!~:frAifürl~~º!iL 
iH2m:u1~m11ms,mAw"is~!~ 

PROGllAnA NACIONAL DE SOLIDOIOAD 



3.6 llepresentlcidn vAfica lle la polltica pdhlica: aelo y •plicacidn 

1-D 1-• -~ 

mllNLllllllllCIOll 

llFINICIOll 
111. 

l'llllJM 

1 

'ª EJ ,t L. ____ R-'-! _T_l_O_A_L_l_R_l _H_r_A_c_1_o_N --------' 

llTIOILIREH?ICION 

U11ina.- b9 



3.7 La Profeaionallzac16n educativa como respueata lnaed~ata a la 

din6mica mundial (la U.A.G.) 

La Universidad Autónoma de Guerrero tiene un papel importante en el 

proceso histórico del Estado. En la década de los s~tentas con la 

inestabilidad socio-politica, albergó a los grupos opositores al 

ré&imen d~l entonces gobierno de RAul Caballero Aburto, posterior 

Raimundo Abarca Alarc6n, que fue rechazado constantemente por los 

grupos guerrilleros impuesto por el secretarlo de la presidencia 

Miranda Fonaeca y por último, de Rubén Figueroa,- secuestrado en el 

af\o de 1974, que run¡ia como Senador-. La Universidad manifestó su 

desacuerdo con la violenciü emprendida en contra de la sociedad, en 

la Sierra y principal en el municipio de Atóyac de AlvArez, donde 

inicio el conflicto. 

La Universidad de Guerrero tuvo un asalto militar taabién en el 74, 

encabeZado por el coronel Bailio Salaado, el jefe de la policla 

judicial del Estado. El rector Wences Reza en un comunicado con todas 

las universidades de los Estados manifestO su reclamo y pidiendo que 

se solidaricen, ante este ataque armado. Esto es muy significativo, 

pues muestra la gran participación en la vida socio-politica de la 

máxima casa de estudios de Guerrero en el Estado. Por consecuencia, 

debe tener participación en la foraulaci6n del curso de acción 

poli tico 

Al considerar que las Universidades son rectoras del conocimiento 

profesional-especializado, que dan pauta al desarrollo de un Estado 
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moderno, más en estos momentos donde los cambios internacionales son 

muy dinámicos, y donde los impactos en ld vida nacional como esta~al 

son de manera directa. Por tanto, se debe d~r respuesta inmediata a 

los problemas surgidos en el seno de la sociedad y de las 

transformaciones mundiales, solamente, a través de un conocimiento 

superior que la Universidad guerrerense imparte como elemento 

11ecesario e integral del desarrollo estatal y acorde a la dinámica 

mundial. 

La Universidad de Guerrero, en ese sentido, participa directamente en 

esté proceso de mejorar el nivel educativo en primaria, secundaria y 

media superior, conjuntamente con el gobierno estatal y en la puesta 

en práctica de la formulada política pública, como: 

- Mantener buenas relaciones con el gobierno estatal, yn que, se han 

mantenido muy aislados, por los hechos vividos en década atrás, que 

perjudica directamente · a la sociedad en proporcionar la calidad 

deseable de conocimiento, por ende, una primer paso es la 

concertacion gobierno-U.A.G. •"')n prn de incrementar el nivel educativo 

y en busca d~l rjesarrollo integral, 

Proponiendo lineas de acción para la puesta en prActicn de la 

polltica pública, recordar que la policy es flexible para el 

bienes~ar de ella y del beneficiario directo {la sociedad). 

No interf·~rir en la prácth:.a del curso de acción pol1tica 

propuesto, es .-1ecir; si las relaciones entre gobierno y Universidad 
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:Jo")n lo mas satisfactorio, La máxima casa de estudios de Guerrero no 

debe interferir en la puesta en práctica de la politica pública 

rropuesta. 

- Participación directa en la reformulación de la política pública, 

significa que¡ si la poli ti ca en el tiempo determinado su 

funcionamiento es lo más a~-:ertado y debe continuar, entonces, la 

Universidad interfi~re en el seguimiento y en su posible extensión de 

la practica. 

- Análisis conjunto con el eobierno de tos principales problemas que 

provocan un estancamiento en la prestación de este servicio en los 

ni veles bAsicos. 

Debemos recordar, que. la politica pública no esta formulada para 

coadyuvar el mejoramiento del conocimiento profesional o de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, sin embargo, al mejorar el sistema 

educativo inferior se preparará con mayor calidad a los alumnos que 

ingresarán al conocimiento superior-especializado, que posteriormente 

darán respuesta inmediata a los problemas que obstaculizan el 

progreso y de••rrollo del Estado. 
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CAPITULO IV ESCENARIOS POLITICOS 

4.1 Coaentartos pree11•1nar•• 

La formulación de escenarios o modelos nos muestran las diferentes 

alternativas posibles de loe aucesos politices, econOmtcos y sociales 

efecto de los resultado• de la práctica de dicha politica pública 

propueata, sin confundir la evaluación propia de la policy 

impleaentada, porque a esta solamente se le dan los Juicios de valor 

acorde al obJetivo y metas alcanzados, sin tomar el impacto en los 

otros renglones mencionados. 

La representación de escenarios nos ayuda a tener una mejor 

prospectiva y analizar las consecuencias en el sistema politice, para 

asi, buscar la meJor alternativa a la for•ulación del curao de 

acción politica. 

11 los objetivos se representan en t6rmino de un •odelo. Por modelo 

entendemos un conJunto coherente y siatem,tico de descripcionea de 

las relaciones más importantes. 

loa aspecto• principales de la 

El •odelo representa un reflejo de 

realidad coao la percibi•os. Y no 

necesariaaente debe estar expresada en t6r•inos nu•6ricoa".(1) 

Un modelo prospectivo y representado con un método, no solamente 

puede ser expresado por las ciencias exactas co•o las matemáticas, 

•ino también, las ciencias sociales tomando otros parámetros que no 
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sean los nUmeros, por tanto, se Cormulan escenarios basados en 

conocimiento teórico-social. 

"Para evaluar el desarrollo futuro del sistema, se deben establecer 

varias hipotesis en cuanto a los posibles sucesos futuros y el modelo 

podrá indicar las consecuencias de tales acontecimientos; es decir, 

la futura evolución del sistema bajo condiciones. Una secuencia de 

acontecimientos posibles y preferencias socio-politices se denomina 

escenario y ·~l •étodo, an6lisis de escenarios". (2) Entonces, los 

hechos futuros pueden ser analizados a través, de modelos 

representados bajo ciertas condiciones de la realidad y con una 

metodología científica social. tomando en cuenta las variables 

requeridas. 

"La evolución futura del sisteaa se analiza con referencia a un 

conjunto de ~scenarios. Por tanto, la probabilidad de cualquier 

evolución futura depende de una lógica de los acontecimientos que 

harian factible en la realidad un escenario dado".(3) 

La metodologia emprendida para la formulación de escenarios, estaría 

acorde a prever o predecir, sin e•bargo, seria muy flexible y se 

apostaria con la menor probabilidad, por ende, al tener nuestro 

modelo se evalúa bajo ciertos criterios de Juicios de valor, pero 

allesados a la realidad. 

El análisis de escenarios, Jos valores futuros y los parámetros se 

esp~cifican sobre un periodr.o ,jeterminado de tiempo. 
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"Los valores son un modelador básico de las decisiones humanas, de 

ahi que el juicio de valores se convierta mayormente significante: 

Este mejoramiento auaenta desde un punto de vista "prActico", porque 

agregando a las siempre importantes dimensiones morales de la acci6n 

humana el juicio de valores ejerce gran influencia en el futuro de la 

humanidad". (4) 

"por tanto, loe juicios de valor son esenciales en loa aodelos de 

prospectiva, los cuales pueden realiZdrse en diferentes niveles con 

la ayuda de ciertos criterios. En investigación treR niveles son 

fundamentales: a) pragmático, b) paradigmético, y e) de supuestos 

bAsicos, para que el estudio del futuro sea, por lo menos, de 

dimensiones intelectuales amerltadas".(5) 

El problema de los estudios prospectivos es que los pragmáticos y 

paradigmáticos son dificiies de aplicar por ser examinados en la 

utl l ldad de los resultados de loa estudios prospectl vos, las razones 

son: 

1.- Los asuntos complejos, las predicciones son probabilistica• Y de 

salida abierta, es decir; los hechos sucesivos no aprueban y/o 

rechazan su validez, considerando una serie de estadisticas 

insuficientes para lo que se requiere. 
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2. - Lol acción humana est.i ilifluida por imágenes del futuro, 

distorsionando los verd<Hleros estudios prospectivos, lns cuales, no 

tienen el reconocimiiento cit?ntifico como ta 1. 

3.- Las predicciones a largo plazo pierden significado por ld 

inexactitud, sin embargo a corto plazo son eficientes. 

El nivel paradigmático es insuficiente para Jos estudios del futuro, 

por el constante uso de paradigmas de otras ciencias o vistas como un 

todo de alguna de ellas. 

Por último, el de supuestos básicos es el más aceptable para un 

modelo prospectivo bien fundamentado, sin tomar, todas las variables 

presentes, solamente las importantes que pu~dan afectar la realidad. 

Los estudios del futuro o pros pee t; i vas tienen fundamento~ 

operacionales, segan Yehezkcl Dror 

a) Algo debe ser conocido respecto al futuro. 

b) Algo puede saber acerca del futuro. 

e) Los F!studios prospectivas, en tanto, que es el esfuerzr.l 

especifico, de un marco de referencia para producir conocimientc 

deseado respl'!cto al futuro. 
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1. ·· El futuro debe ser conocido como una meta o un valor por si mismo 

·dando juicios de valor que nos pueda llevar al modele• plant.eado de 

ac:ue1·do a las variables razonables para un anal tsis completo. 

2.- El conocimiento sobre ~l futuro ea ütil para alcanzar otros 

valores y metas. Este punto, el conocimiento sobre las prospectivas 

es visto de manera instrumental para alcanzar objetivos y~ planteados 

y estructurados. 

3.- El pasado sirve como fundamento para predecir el futuro, como el 

análisis o diagnóstico de las interrelaciones socio-politicos que nos 

peralte hacer un pronóstico más acertado. 

4.- Las capdcidades esp..,ciales o Juicios de vnlores que pi:.:rmiten 

independencias del pasado, aunque los constantes cambios sociales 

hacen muy complejo él pronóstico v los expertos se ven en una 

encrucijada. 

S.- Lo!:: estudio:-:: del futuro comparten r~st_~os r:omunes, que son (tnicos, 

tomando como eje las prediccion~s y una me1:od.ologia cercana a la 

realidad. 

I.os estudios del futuro, su p1~:fncipal función es contribuir a los 

cursos de acción pulitica y 3U prueba son.los efectos que tiene sobre 

éstn. 
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Los requerimiento::;: de ld proyección de los estudios del futuro con 

las cuestiones de los cursos de acción politics. comprende al enlace 

entre el presente y los futuros alternativos, asi co•o, la 

pertinencia de los estudios prospectivos a los principales asuntos 

contemporáneos, actuales y potenciales d~ la actividad politica. Lo 

cual, los estudios de la política deben relacionarse explicitamente n 

los escenarios alternativos de decisión. 

Los juicios de valor conforman la base esencial, pues, primero los 

valores presentes son coadyuvantes del meJoramien~o prospectivo y 

explorar los valores del futuro para un análisis integral. 

Con esto concluimos que los estudios del futuro o prospectivos son de 

gran credibilidad conforme a Ja seriedad y calidad del modelo hechO 

pr:ir el fo1·mulador, tomando las diferentes premis.3s importantes en l~ 

hipótesis. 

J.os estudios prospectivos son necesarios para el sistema poJitico, 

pero pueden ser rechazados por eliminar ciertos patrones politices 

tradicionales o al afectar a grupos políticos inherentes al sistema. 

Asi, el conocimiento del futuro es pequefto, sin embarao muy 

importante en el quehacer de las de los cursos de acción política, 

por tanto, la concatenación de los elementos al curso de acción 

6ptJ mo de las poli t J cas gubernamentales. 
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"Como sistema entendemos un conjunto de descripciones de todos los 

aspectos esenciales que determinan su evolución. ya sea. fisica, 

económica, sccial entre otras. Todas se relacionan unas con otras de 

acuerdo a su nivel Jerárquico".(6) 

Para David Easton, ~l sistema es la célula más pequefia. pasan~o u ser 

part~ de otro Rist~ma avanzado, por ejemplo, ~l ser humano como parte 

de una organización, pequenos grupos, instituciones amplias. 

sociedad, en conjunto de sociedades como el sistema internacional, 

por consiguiente, todo lo podemos comprender en un sistema acorde a 

la conjunción de elementos que se hagan. 

Pero el análisis s.istémico es más complejo, "'tal análisis arranca en 

general de la coneepci6n de vida politi~a como conjunto de 

interacciones enclavados en otros sistemas sociales y rodeados por 

ellos", (7) Es decir, no soldmentP. el sistema político aparece sólo e 

imperant~. puesto que eXisten otros como el sist~mñ ocon6mico. 

Oebi:=mos 1:.onsiderar a la sociedad como un suprasistema, que abarca 

todos los sistemas de cualquinr forma e índole social, incluyendo el 

politico, 

El conceptualizar un si~tE:O"ma, empezamos por definir, "los sistemas de 

miembros o entidade3 opositores a !os sistemas analítico:=;, los 

primeros, constan de pert~onas t.!ol6gicns en org~ni2aciones 

físicamente separadas, mientras los segundos es el conjunto tJe 

interacciones dispersas en el espacio". (B} Todos los sistemas de 
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conducta son anal i ticos, alnunc.s c0n dí ferencias marcadas y otros no 

tanto, lo importante es separar el qu~ nos importa para su estudio. 

El Sistema político como se dijo en renglones anteriores, conforma 

uno superior el sistema social, lo que si hay que diferenciar que el 

primero tiene diferencias de otros con un limite definido. 

El •:arácter político nos muestra y nos define el sistema para David 

Eaaton, la Vida politica se a descrito como el estudio del orden y el 

poder, el Estado, políticas públicas o el monopolio del empleo de la 

fuerza legitima, entonces podemos definir el aistema politice como 

con Junto de interacciones sociales que se orientan 

predominantemente 

sociedad". (9) Que 

mencionado. 

hacia la asignación autoritaria de valores de una 

son caracteristicos de cualquier sistema 

No nada más existen sistemas politicos, sino también parapoliticos, 

la diferencia consiste, en que estos se da en las unidades o células 

de la sociedad, familias, grupos y los valores autoritarios se 

aplican de manera informal, confrontados con los formales 

establecidos en una sociedad. 

Al decir que todos los sistemas están concatenados, nos referimos a 

que el impacto, la est.abil ldíid o inestabilidad repercuten en los 

demás 1 es decir¡ el desequilibrio en el eistema politice provoca lo 

mismo en el económico, educacional, religioso entre otroa. Lo mismo 

sucede ~n los sub3istemas que son parte integral de uno ampllo, el 
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caso del E::itad.-, de Guerrero qu•:? p~~rt·~nece a otro, com•J es el sistema 

politico mexicano. 

Todos mantenemos UD rol especifico en dicho sistema político. El 

miembro puede ser ciudadano o sObdito, allegado o extrano, gobernante 

gobernado, por consiguiente, concluimos que todo individuo 

participa directa o indirectamente en las relaciones del poder, puede 

agruparse en grupo politice, asociaciones o en partidos o simplemente 

participa como individuo único. 

En cada sistema encontramos varios subsistemas regionales o 

independientes que son parte orgánico de un todo. 

"Al tener una reestructuración de un sistema, visto de manera 

integral, se necesita que estén en armenia mutua, para que cada uno 

de ellos resuelva sus probl•~mas y contribuya a la solución total. Tal 

reorganización-estructural lleva un crecimiento orgánico".(10) 

Entendiendo como orgánico a todas las partes independientes, que 

ayudan al desarrollo integral de un sistema, en este caso, el 

sub~istema estatal lleva lo antes mencionado, en lo económico, social 

y político. 

En este sentido, y una vez establecido los puntos fundamentales de 

las escenas politicas, planteamos y emitimos los tres modelos 

posibles que se derivan de l.=:i. formulación del curso de acción 

propuesto. 
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4.2 l•c•n•rlo PC>•ltlvo al •ub•l•t••a •atatal 

El modelo de un escenario positivo en todos sus sentidos, nos •Uestra 

el impacto que tiene la politica pública al subsistema estatal y a la 

actividad gubernamental, entendiendo este último concepto como parte 

integral de un todo o del siste•a político mexicano. 

Por tanto nuestro modelo o escenario politlco es el siguiente; 

Si la politlca pública puesta en práctica, muestra todo lo deseable y 

alcanza el objetivo plasmado, que es el •ejoramiento del nivel 

educativo, para el desarrollo integral del Estado de Guerrero y/o 

para que cada individuo, co•unidad o Estado pase de un nivel inferior 

a otro superior en nivel de vida y combatir todo el atraso social, 

entonces, tendre•oa un cobierno fortalecido. Considerando que toda 

policY pública emana del gobierno, como órsano responsabl<~ de la 

ejecución de acción politica y como un instrumento paralelo para 

gobernar sociedades que deaandan servicios, y por la gran complejidad 

de ellas, •eria auy dificil resolver estas cuestiones. El sobierno de 

Rubén Figueroa Alcocer se legitimara y fortalecera, aún mAs, basta 

recordar que el inicio de su gobierno fue incierto, debido al 

debilitamiento entre las relaciones del PRI central con el PRI 

estatal, agrecando la impopularidad de él, frerite a la sociedad 

guerrerense, por tener parentesco directo con el gobierno de la 

inestabilidad politica en los anos setentas en dicho Estado, As!, la 

política pQblica, aparte de contribuir a mejorar el nivel educativo 

como parte sustantivo. ayuda a una estabilidad politica y que un 
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gobierno tenga éxito en el reato de su mand.'lto, y fortalecer una 

institución g11bernamental para generaciones venideras. 

Por otro lado, lo público es inherente a toda relación, dentro de un 

sistema politico, afectando intereses de priv~dos y a la colectividad 

directa o indirectamente, lo cual, la politl•':.1. pública al ser 

aplicada llesa a todos los rincones e individuos sin importar clases 

sociales; los municipios del Estado se verán involucrados en esté 

proceso, a~n aquellos con estirµP. perredista u de otro partido, 

principaleente en Ti~rra Caliente y ~asta Grande, el gobierno estatal 

con está politica podrá ganar las elecciones de los aunicipios en 

•anos de la oposición, para la causa de su Partido Político. 

Con lo 4ue respecta a las próximas eleccionea el cobierno, 

representando una institución politice no tendr~ ninauna dificultad 

al adj_udicarse el triunfo del 97, sin dificul t.:.d alguna, también en 

aquelloB municipios con gobierno opositor manteniendo la heaemonia 

partfdista. 

Todo lo anterior es visto de su manera política, sin embargo lo más 

importante aon los otros renglones socio-ecc•nómicos, que se ven 

afectados directamente por la voluntad politica. 

Lo social, es el renglón más beneficiado, porque al mejorar el nivel 

educativo en el Estado de G11errero tendremos una población mayor 

preparada que enfrente es€! futuro inc lerto de toda la Nar.: i6n Y 

encontrando un empJco necesario para la subsistencia. 
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Desde una perspectlvñ simplista, una pers1Jna pasa de una etapa 

inferior a otrd superiol', en·e1 nivel de vida, pero 

concatenado es decir: 

todo esta 

a) SJ la población 

básicos, tendrá 

oportunidad de 

alcanza otros nivelen de preparación educativos 

las mejores alternativas de trabajo y mejor 

acc:eso al conocimiento superior-especializado 

(Universidades). El B'stado contará con IJO<'I comunid<Jd preparada y 

vcrtir su c.onocimicnto a ctfversas actividades de la _economia, tales 

como, tecnologia, infraestructura turística representativo de la 

entidad, haciendo que el Gobierno como rector de la economia no 

erogar mayor presupuesto para estas actividades. 

b) Si la comunidad guerrerense alcanza ese nivel esperado por la 

política pública, encontrará mayores fu~ntes de empleo y tener 

mayo1·es percepciones y el gobif:rno no se Veril ol>l igado a crear 

empleos para personas impreparadas. 

e) Los elementos ya mencionados, al conjugarse lleva a un problema 

más complejo y qtJC sólo tocaremos, que es el de la movilidad social, 

tanto aquella conocida comn migración y la movilidad demandante al 

gobierno haciendo movimientos, marchas, presionando para que se 

cumpl3n sus problemas de servicios y sea, mas eficiente la actividad 

administrativa, lo cual al resolver una r.u~stión aguda (educación} 

resolvemos ~n parte estas movilizaciones sociales, permitiendo que 

~ncuentren mejor empleos y además contribuyan directamente al 
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desarrollo econ6micu que en gran medida prov•JCa la eetabi 1 !dad o 

inestabilidad de un gobierno. 

Si la sociedad est~ consiente de la incapacidad del gobierno estatal, 

por diferente motivos, para el cumpli•iento de su acción política 

encaminada a la satisfacción de las necesidades sociales, entonces, 

por si sola debe resolver sus problema (fortalecimiento de la 

sociedad civil). ¿Pero, cómo lograr~mos concientizar a la gente y 

otorgnr la herramienta para que eso suceda?, solñ.mente, con el 

mejoramiento en el nivel educativo, no interferir en las costumbres 

d~ la comunidad indigena, que provocariauna inestabilid~d politico

social. 

Por ende, decimos que la politica pública en esté primer escenario, 

fortalecerá toda política y actividad gubernamental, consolidando a 

una institución poljtfcn y en mayor medida fortalecer a la sociedad 

civi 1. 
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El modelo o prospectiva negativo, muestra las posibles consecuencias 

di.: la polith.,, pública en la actividad trñdicjonal del gobierno del 

E~tado y en su estabi l ldad pl)litfca, asi, proponemos el siauiente 

escenario: 

1.- J.a puesta en marcha de la politica pública, no será lo más 

adecuado, por la mala ~structuraci6n e instrumentación práctica del 

gobierno estatal ejecutor, por tanto, no cubrir6 con los requisitos 

propuestos y no será lo eficiente y eficaz, que en un principio se 

pretendi6, para alcanzar ol objeto de estudio. 

2.- Al no ser llevada a práctica de la mejor manera por el ejecutor, 

-cabe señalar, que la formulación y eJecuc16n son concepton distintos 

e independientes, y aunque el primero, tenga todos los elemento~ 

necesarios para una buena politica, la ejecución se mueve, a través 

de voluntades-, entonces el costo monetario-financiero será muy alto, 

lo cual, las finanzas públicas estarán en un decremento, las demás 

actividades económicas y sociales (excepto la turistica) se verán 

afectadas, por dicho costo en la política pública. 

3.- Si h~blamos que el cosco financiero es muy alto y el gobierno por 

desviar atencJón <1 la pnlitica pública nc.1 estimulará, ni motivará los 

rubros de la economia, por ende, la actividad gubernamental también 

t~stará afectada, no cumpliendo con las demandas sociales y loa 
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servicios públicos estarán envueltos en una uncrucijada. Al tener 

una inestabilidad el secto1· privado, no inverti1·a y el Estado tendr~ 

que reactivar la actividad productiva, teniendo un retrocc5o. 

4.- Los recursos financieros y monet."i.rios están enfilados a la 

práctica de la política p6blica propuesta, el costo de implementación 

rebasa en mucho de lo planteado, porque no se tiene experiencia en 

eatA nueva herrdmienta eubernamentul, por tanto, el ~ontrol es 

insuficiente, aparte, de que el tiempo previsto no sea tomado en 

cuenta por el f.!jecutor, lo cual Impacta en el costo. 

5.- Al conjugar todos los elementos anteriores nos encausa a un 

problema mayúsculo, que es la movilidad social. Si tomamos en cuenta, 

que la sociedad, aún con la pobr..::~a y desigualdad, ti~ne una 

conciencia •ayor debido a loa medios de comunicación y al impacto 

mismo de la economia en la s1Jbsistencia familiar, esta mejor 

informada y recl;1ma GU participación como ciudadanos, las demandas 

sociales se acrecienta, por los elementos siguientes: 

a) Si el costo-beneficio de la política pública es muy alto, no se 

cuenta con capacidad financiera en otros rubros de la econoaia y la 

sociedad demanda; 1) fuentes de trabajo, y 2) seguridad del empleo, 

tenemos, por consecuencia una movilidad socio-política, que prow>ca 

una inestabilidad política. 

b) si no ae presentan las condiciones politicas (est.abil fdad), el 

inversionista privado no invertirá en renglrJne:J económicos codyuvando 
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a la escasez de fuentes de trabajo, incrementando la fuerza de 

trabajo inactiva. 

c) Al no tener, la fuente de trabajo en su Estado el individuo emigra 

a las crandes urbes. 

6.- Al considerar que existirá una gran movilidad social, por 

consecuencia, el gobierno estatal aanifestará la aguda crisis 

estructural, por no poder llevar a la práctica una politica pública, 

que beneficia a la sociedad, por tanto, la relación Estado-centro se 

decrementaran, debido a que el gobierno de Rubén Figueroa Alcacer no 

tuvo la aprobación de la institución que representa, y la 

inestabilidad del término de su mandato. 

Este modelo representa toda• las variables iaportantes, que pudiesen 

inestabilizar al sistema político del Estado, tomando en cuenta el 

.concepto, como el conJurito de relaciones y valores aplicados de poder 

de una sociedad determinada, además que todos los sistemas integrales 

del suprasistema social, tambi6n estarAn involucrados, coao el 

económico,. religioso, educativo, sin mencionar otros, lo cual 

!aplica, la supervivencia o desaparición, transformación o 

estabilidad de cada uno de ellos, recordando que todos están sujetos 

a las variaciones del comportamiento social. 
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4,4 l•cenario Ideal 

Finalmente, nuestro escenario teOrico-ideal, •ueatra todas las 

variables de uno y otro escenario antes •enclonados, y de ahl tener 

nuestro prototipo posible. 

Por consiguiente, esté último no muestra laa variables que nos 

llevaron al positivo o negativo de una forma pura, pero al permite 

visualizar el que, por lo cenera! se da en la realidad socio

pol1tlca. 

Asl, vislu•bramos laa siautentes variables dependiente• y aupueatos 

que nos ayudan a conceptualizar nuestro modelo: 

t.- Toda politica pública i•pacta en la vida soclo-polltica, por 

consiguiente en el sistema. 

2.- Considerando que las pollticas públicas aon patrones de acc16n 

1ubernaaentales para resolver problemas, entonces, suponemos lo 

•i&uiente: 

a) El gobierno, a trav6s de la ejecución de la pol!tica pública, se 

legitimara en el poder y las relaciones centro-Estado estarAn más 

suavizadas, mejorando la gestión gubernament.oal en l1•s afios restantes 

del mandato d~ Rubén Figueroa, además de gana1· c:ierta popularidad en 

la soc:edad guerrerense. 
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b) Al consolidar su mandato, dejara ver que la nueva herramienta para 

gobcrn~r estas sociedades demandantes y autónosas, que son !as 

políticas públicas. y coadyuvan de manera conjunta con las otras 

políticas a resolver proble•as sociitlles. 

e) La policy esta dirigida al incre•ento sustancial del nivel 

educativo en los niveles básico y medio superior, el i•pacto en la 

sociedad serA de forma directa, en las urbes la recibirán de la 

mejor manera, mientras en aquellos lugares, donde su comunidad tiene 

tradiciones muy arraigadas, la politica pública es vista coao la que 

desqu~braja su identidad, por tanto, se relacionará en primer 

momento con el gobierno que quiere romper con las tradiciones 

ancestrüles. 

d) Al infiltrar esta politica en la soeiedad con un propósiLo 

benéfico, se proporciona con una herramienta y una llave en la 

búsqueda de mejorar el nivel de vida, sin e•bargo, los e•pleos son 

reducidos, la motivación al sector privado para la inversión se debe 

dar, por tanto, en un mediano ti~mpo los result~dos eeran los 

pronosticados, 

e) Los resultados de la politica pública coadyuvarán a •ejorar y 

consolidar a la soc{edad civil, asumiendo su rol, no esperando que el 

Estado resuP.l va sus problemas. 

f) Si los r~sullados fortalecen a la sociedad civil, la aovilidad 

3ocinl 1 aunque exista, se co•batJrá en •ayor grado y el sistema 
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político no tendrá grandes transformaciones o un desquiciamiento 

mayor. 

g) El meJoramient.o educativo no es un conjunto de elementos aislado!>, 

o donde solamente el sobierno participa, sino los dif~rentes grupos 

sociales e instituciones, el caso de la Universidad AutOnoma de 

Guerrero. Las Universidades en la historia de México son rectoras de 

la educ•ci6n, en el Estado de Guerrero coadyuvar.A. a mejorar, a través 

de sus propuestas y no representara un proLlema mayúsculo ai curso de 

acción eubernament.r1 l . 

Por tanto, nues~ro ~!timo escenario politico nos indica el impacto al 

~ubslstema integrante de uno mayor, la ruta seguida de la polltlca 

form11lada y si es conven1ent.e mantenerla en años posteriores al 

tiempo predeterminado. 
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CONCLUSIONES 

La política pública para mejorar el nivel educativo en el sistema 

básico, cumplió con un propósito inicial: Dar a conocer las ventajas 

de una policy public, como una tecnología de gobierno para solucionar 

y ofrecer la mejor alternativa a las demandas sociales que son 

complejas y agudas, ademas de la eficiencia que se requiere del curso 

de acción politlco. 

La planeación no puede ser sustituida, puesto que es la forma en que 

se plasman los objetivos y metas de nuestra Nación para lograr el 

desarrollo integral. Planear es, la preformación mental de un órgano 

o del desarrollo funcional, decidir por adelantado lo que se va hacer 

en un tiempo determinado. 

Planeación se define como un proceso de preparación de un conjunto de 

actividades encaminadas a un futuro no tan lejano, que se basa en 

investigaciones, reflexiones y pensamientos sistemáticos CCfr. Dror 

Yehezquel, Op Cit.), Planear nos indica un proceso al desarrollo d~ 

un pais, por tanto, políticas públicas, aolaaente es un instrumento, 

una herraaienta o una tecnología de gobierno para cuaplir con 

eficiencia y eficacia su ·actividad propia, resolver los problemas 

crecientes con la dinámica poblacional, coyuntural y contingencia! 

para una estabilidad socio-politica. 

La presente investi•ación no pretendió dar una recomendación con 

certeza propia, ya que. dependiendo de la agenda pOblica y el poder 
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ejecutivo, sP. llev,:¡ a la practica dicha politica formulada, sin 

embargo. con esto se da a conocer que, a través de policy public 

como un nuevo jnstrumento gubernamental, se es más eficiente en la 

actividad tradicional en pro de solucionar las demandas sociales, que 

en mucho están rebasando al Estado moderno. 

La nueva tecnologia, politlcas públicas, aunque, no esté tan 

perfeccionada en nuestro país, debido a su poco conocimiento de 

ellas, tanto del analisis como de la hechura (analysis publtc y 

policy-making), es un elemento más que el gobierno en los tres 

niveles debe considerar, no para resolver el problema del sistema 

educ~tivo en Guerrero, sino en todo el curso de acción politice, es 

decir; en todos las demandas plasmadas en la agenda de los poderes 

públicos y mejorar en muchos aspectos al Estado moderno. 

El sistema politice, entendido como una relación de valores de poder, 

para su estabilidad, además de practicar la planeación como médula 

importante, debe tomar en cuenta nuevas formas de gobernar estas 

sociedades autónomas, complejas y altamente informadas que en mucho 

están mayor informadas que el Estado. Para que no se transforme en 

un nuevo sistema político totalmente diferente al ya existente, las 

politicas públicas resuelven en parte demandas sociales. Cabe 

señalar, que cada Nación esta sujeta a los cambios de la humanidad y 

mientras estos no puedan aparecer por demandas no satisfechas el 

Estado no cambiar~ ~n su esencia. 
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Por tal razón, en este trabajo pretendió dar un marco general de lo 

que son poli ticas pl.'.lbl iCas en un contexto actual, aportando 

diferentes definiciones para lograr ubicar y precisar el concepto que 

envuelve diferencias y características propias con el de pl•neación o 

planificación, sin entrar en diferencias de sem•ntJca, que se 

pudiesen confundir, al no conocer profundamente de uno y otro. Lo que 

intentamos que en la práctica los dos contribuyan a buscar la mejor 

alternativa del curso de los poderes pablicos. Al conocer los 

elementos de la tecnología utilizada para un mejor análisis o 

formulación de ellas, asi, como el entendimiento profundo de lo que 

es una agenda pública o de loa poderes, que nos ayudo a clasificar 

la policy y dar solución inmediata a problemas de car6cter critico, 

Por consiguiente, la escala de las políticas públicas nos ubico la 

cuestión a tratar en la agenda y asi, Coraular la policy-aaking 

propuesta 

Es cierto que los conceptos de políticas públicas y planificación son 

diferentes con elementos propios, que en un inicio de la 

investigación están abordados y nos condujeron a este proceso, sin 

eabargo, el segundo es una herramienta apropiada para delimitar 

nuestro curso de acción política, que nos permitió conocer al Estado 

de manera profunda con sus dificultades, asi, como sus beneficios 

fisico-naturales, porque en algunas regiones de dificil acceso, la 

lmplementaci6n debe tener otras estrategias para lograr el nivel 

educativo de toda la sociedad guerrerense, en todos los estratos 

sociales. 
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El precisar los conceptos, nos ayudó a entender cada uno de ellos, al 

conocer lo que es una planificación regional y no identificarlo con 

las divisiones económicas de nuestro pais, a~nque, est6 sea, una 

divlsiOn re1tonal, es decir: Pod••o• hacer una divis16n de cualquier 

indole, económica o actividad productiva, social, srupos sociales, 

tusar donde habitan, ciertas relaciones hu11anas, entre otros. Dando 

el carácter de división regional a elementos interrelacionados con 

similitud o actividad similar. 

La formulación de la politica pübl tea, no fue m:6s .que una práctica 

académica, puesto que sola•ente pretendió dar a conocer, a través de 

un pol icy7making que se pueden resolver problemas inherentes a la 

sociedades •odernas, crecientes de•ogr6ficamente, con una informac!On 

de todos los proble•as, con deaisualdad social a pesar del 

crecimiento econ6•ico, demandantes de muchos servicios y en mucho 

sobre la actividad •isma de cualquier gobierno moderno. Aal, la nueva 

tecnolosia suberna•ental, busca una nueva y eficiente alternativa 

para dar respuesta a las peticiones ciudadanas, y con coherencia a la 

razón de ser del propio Estado. 

La formulación de la poli ti ca ptJbl lea para el meJora•iento educativo 

en el Estado de Guerrero, como estrategia de gobierno para su 

estabilidad soci-politica no eatá en oposición a las pollticas 

implementadas en materia de educacl6n, solamente es una paralela en 

busca: del desarrollo del sistema pol l tico guerrerense en tl>dos los 

aspectos lnherente3. /\si, la pol icy-miJking () hechura del curso de 

accl6n politlca pretendió, aparte dn indagar en las polltlcas 
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p~blicas coao nueva tecnoloaia, también analizar las carencias y 

deficiencias en la prestación del servicio y su posible mejoramiento, 

a través de un nuevo curso de acción político. 

Esta poli tica no resuelve todo el problema, pues e• profundo y de 

raizes antiguas, por tanto, no se puede correstr todas las 

ineficiencias del siste•a educativo en un corto o •ediano plazo, 

pero ai contribuimos a mejorar gran parte de ella y que si no se 

combate de fondo se aaudizara 

Las políticas pablic&a en au esencia prevalecerán, por la forma de 

abordar los conflictos inesperados, pues es la forma de producir 

conoci•iento aiste•&tico y útil por parte del gobierno para cubrir 

aquellas de•andas sociales criticas. 

Los escenarios políticos nos aostraron los diferentes modelos

te6ricos posibles efecto de la puesta en práctica de la foraulada 

policy, para un mejor análisis de ella. Por consiauiente, si es 

necesario ter•inar con la politica o hacer las modificaciones 

correspondientes para cumplir con el objetivo general. 

Conclui•os, que policy public (políticas públicas) co•o tecnología 

administrativa debe ser considerada en el quehacer de la actividad 

gubernamental. para ofrecer la mejor alternativa a las demandas 

sociales y en búsqueda primero. de la est~bilidad politica y del 

desarrollo integral del Estado, acorde a Ja dinámica de la humanidad. 
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Sin descuidar, un punto clave para el aeJoraaiento de la educación en 

el Est•do de Guerrero, y es que todas las decisiones eaanan de la 

Feder•ciOn, ya que, perteneceaoa a un siateaa politico bien definido 

y a su vez coapleJo, he influye directaaente en el siateaa educ~tivo, 

coao ea la actividad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, que impacta de manera directa en el salario magisterial u 

otras decialones politicas. 

Aqui, es donde la política debe toaar su peso eapeciEico al tener una 

decisión racional-increaentaliata basada en la realidad del Estado y 

dé-au propia razón de ser, por tanto, se diferencia la pollcy y la 

polittcs, esta últiaa no debe interferir en el curso de acción 

propueato si se pretende aeJorar de •anera sustantiva e integral la 

educación estatal. 
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