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INTAODUCCION. LA EDUCACION: PROBLEMA ECONOMICO, SOCIAL Y 

POLITICO 

En el proceso de delimitación del presente objeto de investigación, 

se llegó a la conclusión de que es necesario abordar la problemática de 1 a 

educación básica, por las razones 

. ' . 

1. Se. r~corioc~~qu~: l~'~dGc~¿ió'n 'bfSÍsica:es el fun~ainental 
de la formación de, 1os<illdividuc5s\

1

'~h:~1'.';p1~~6>~2~nó~ico\sei~·~····réiterado 
que implica una lll~yórfci-~~ 'de re{b:~o _qU~.'6,~r<f~ ·~iJ~1~s\ ecil.JCatiVos. 

. ' ' ,,-,, 

2. Se trata de un ~tJ: du~P,[es~~)f Jn ~~f d~ni~ 'íeza9o en cuanto a 
exhaustivos sotire . su dinámica ·9~nér~!':;]yY ber~r:rei:uv~s: a 

diferencia de los estudios existentes ~al'~ ,la educación ' -, 

estudios 

superior. 

Aún cuando ·•·,pr~-yecÍos de 

investigación del sector público ;;q~,r~l·X ;~~~ú~ ' niveles :C~~~éativos 
atendidos se re/~rr~n ~-:~~42 ··par~ed~c~ci(jn··~~\i.~ari_él yj99~:fa{1~teducacióri 
superior, ello na con~iclera, el, ehorrr¡~'·voiurnén d~, '~sÍ~dios. r~áHza,d6s; para 

la educación superio(:en' ladébada >de 'los}Oche~ta en:"1a,s J,hi§~isi~-~§es 
públicas; la J~ayhr'ik~~de ~ ¿s~~s:;~~:iJ~-ro~n::;c ~é'_f&~rá~f~r--,-·9~J~;~·1;" sobre 

financiamiento'· y•;:o;g~l1ii~bi6'ri/élg~de~mi~a. en;~~llt~ ·.qLe~:Ío~-e~iudios·· sobre 

educación primar,ia) en'~ su :gran foayóda 'soÍ1 ~d~ :ca~é'dt~; ; ~sp~cífico y 

referidos sobre t~~~: :~ 'pr~blernas •de 'orden técnico-·p~(1~~Ógicó~. 
'-:. ,: .. / '.·~=:,--: >:· 

' ' '. ~. ' 

3. Evidentemente· para una. invesHgación' de . esta 

naturaleza, es de enormes próporciories el objéto seleccionado y' 1 a 
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pretensión de cubrir el conjunto del sistema educativo quedaría fuera de 

toda proporción o se limitaría a la obtención de resul.tados demasiado 

generales o páréiales. 

No obstante Jo. anterior no Y~s ·'· r~ferenc1~s 
pertinentes ª ,~ ~ro6,iei+iáuc~ de 1~ educ~ciórr rnedi~-s¿p·~iiór}'..yksZ~~rior en 

tanto que existe (o•debería de\existir)~ uriá evidéhte<·~iricLl1ábi~:n{ ~structural 
· .. ~ .·,~·~:--- .:··.-.>··.: _.·::_~ ... :<:·-.· ._··: -'.· . ··; __ -_,_·> -:~.-· ... '-: ·.:::'.··:.:·:::;>.'.',·:..:::--J~·-'·; »"1:·_._:·v· 

de Ja educación :.básica. cori ellos. Cabría señalar fambiéri': éJ obsfácúlo que 

representa la dificultad que· representa el a~cesó. a. in;brrnacló~ sUficie~te 
y confiable.2 

Este trabajo aborda el análisis dél corriportaní'ie~n'to; C!ecáá ·educación 

en uno de los períodos más· ~lgid~sde J~ ·. ~i~t~ri~ <:i~ ~é~id~.i:son· dcic~ años 
1-~: ~·_,'.' ' ·=~ ..... -:~ '}·..,_: : ·~~:!:.o~ 

que inician y terminan: ccrn sérn:la~: ?!i.~i~~eE~onó!~ iféls.: .'t_a\·~lttrná. '.por cierto, 

más profunda 'y·amph~i.'ci~<~ de la 
~-;\ : ~: 

sociedad. '. · ;· J: •.. 

El tránsito .,~;¡;so l. d~ esos tjciCe ·~~;:/ .: la'' SÓéi~d~d ~~~;dan a dió · 

lugar a Ja potentiación .d~ ~ria.foHsis.·'c¡'úe;"i~cJb~~~ i·fLi·~~·~~e'~iafrn~hÍe en la 
' : ' • ' -· . -~ ' • • .e -· '. - ' .. • .,' . .. ·.-. '. '• - • - ':: , .•.• ' : . ·,. ' ' • " . • -;. - ., . ' .•.. ' ' 1 '·. \:'." ' • • • •• ' • • ·" • - • ~ •• • • • , 

~ . : . .:.. r· ->:-·;· . · ::':-.- ::.;,· .. ··'"\<:'_-.-.. <<- "'" ··.)::··--,f·\:;<.< ·:·"'·-~.:-.-::;.>:.1' .. : ,,_·· .. >- ·:-;,;-:--·.,rk.<::_:. ':,-·>·. -·: .:':_ :-,;- :· ,. 
esfera econom1ca, se desplego ;¡ al~on¡~nto~del/dejidof'~ocial (perf.ilando una. 

crisis global que···h~;~~pl~z~d~fa'~;¡~-:~0ot!'e%~%~:·;o~1¡~~;a~~f ;tbd~~-toZ~t;~~~· 

:s.~~~:·:¡: .: :~·:, ,~~f ~x~f~l~;~~~:rJ~~1t;~;$.;K[J:~~1:~i0~;•¡;:: 
haber cubierto vari~.s.:d.é'.105' o~iétiyo~: ~sff~!.é9.ico·s. CJ.Ue•s.e· h~~.r,a; propuesto 

el grupo en el pod~r ~Íl ~' ma·;¿~\de 1a/r~~6'u~k1~ éi.r~ dri~íS'c1~' 1982~s~. 
'. :·· '.'." 1:: . ~-<·:\_;·~-:.·~>-">'. ' "' : 

respectó 
,:_ 

al sector educativo ·. permite t~rna'r eri .c~e~ta .·que Ja. dimirT1Ica de. los 
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cambios en la esfera de la cultura y la educación de los pueblos es más 

lenta que en los espacios de l,a economía Y,· 1a política. En el caso de 

México, se ha creado una histórica · inercia .··del . modelo de edUcación 

escolarizada y masiva qu~ e~r~izó a: pkrtir del· .. térrhi~b 'cie I~ revolÜción y 

que se ajustó tanto a las ;~xpectativ'as,: d~i progr~so'. y }ribSidci~;d '.;soci;I de 

1as mayorías, coino a:: lás ;;'hJCe.~id¿d~s· cápita1rst~~ f·a~· ig~·m.aéÍóri d~ : 1J~rza 
de trabajo para: 1~ 'éstrü~i:¿~~ ·~·~a;~ihi~f · enFJ'.lroc:es6' ~e :éÚsp~gGe.< 

. ' ,,~-,- : . 1 :'-~ 
• . ~(.~ '. ; :<; 

Desde esos dos pará1netro'~ :ha ~d~; verse'.fa.·. tcrn,ii~ti~:~d' fu~dámental 
que tuvo el modelo:iedUcátivo t¡nexicá~~. ·¿;~ici~: 1~1 ¡ prim~/.. tT1o'.~entó de la 

construcción posrev81Ll~ibn~ria · del\ ~ir~· y ªel Est~db,. h~sti :~1982:. Este 

modelo experime11i~::.'s~. ··Pl~no ..... ·ci·~~a.rl··ouo·"~después· ,.dª>·'1~. ~~~9uFcia' .. · .. guerra 

mundial, cuanci() I~ '~d~ib~~ió'~ %~~~~ J; inte~·r;~~~ 1~ '11~nb' cci'~b ,>un ··insumo 

productivo bajo •la din~rnÍba~ y ll'~Cesit(i~e~ 'cle1 ·•··tT1od~1Jfrihállsiri~Jizi~·br· de 

sustitución de, •· imp8ria~;6~es:' <sienci6 run :·tactb: caeterrnYn~ílte :'~;, .1os 

procesos de legima6'i¿:~·d~f:'Joii~r> /i:J~ · co~trbl ·ii1J6169i66 .~cj~ 'ias·· ~aYorfas, 
bajo la égida del, discurso.· riacio~~li~ta~r~v~1u2'io~:af·:l~ ,e.siruC:i~r~do> ~n el 

período de Láza~b cá~?eíl~~·<· '· .· ~~~ >;-:; > · '.;. . , 

En la escuela mexic,~na se incul~~ ·-~ íllüd11'~s)ge~~·~~biones '.1a idea de 
· .·,·; ~.~.-. ,:·;;·,.. .;,._-:,!.".;, 1,'..,,.,:.(· .. -.. ,,,· .. x··· .·-'<· · 

que el d~st}.~º~ ª~I; R~l~"Wª ~~l. P,,r()g r~~iJ: i,f~~[md}no}n,,:bd,;}e. ~~J1J:a~r~,.·gjutoa. dl.·d:9a:sd:
2

, ba
1
;ajo······;··.···

1
:'uª.s. tpi .. c··~,···ai" 

social de los regímenes revolucioharios;;, en 
• '· • . ~ . ... • . ,. ;, ''" . . ::,. '. ~ '- '·';. ! ~- : ' .. ':.:.'• . - -.· ., '" 

social y ·'ª. de. in.·.• .. dcr~ci~ ~rán ~~1b~es, ·.·~ ª'~~riza[ ~nWert~C!ü~. ·~·~r¡ ..... donde· 1os 
''· R 

símbolos patriós. 'cobi]ábán '<'~~.,t~,clos ;r:J6r. :¡g,Üá1,'. 'anie •165•.•He'sgos.clé. la 
·, .. · ,~~- ., ·.-~···:.·< ~ .·- : >" 

opresión,, :las .dict_ac'.furéls·'y la" inestabilÍda~ éxis·t·e··· nfes<e.~Oe1 ;~~terior y en 
'= :" :.\~ /'. 

nuestrb propio pasado.~LÓs .• héf~es rñ exican'ós)ya '. líab.íah' hecho, 10 'suyo y'. nos 

tocaba sÓlo preservar yhonrarsu obra:EI progreSoipor cierto;.siempre tuvo 
~ .. -"-'·~---::-=---· . --;--·-

el sentido de Un camino sin paúsa fl~~ia ~I desarrolÍo marcado 'por la 
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sociedad opulenta del norte. Los dos cánones para lograrlo eran pues: el 

estudio y el trabajo tenaz y el apoyo y fidelidad a los valores oficialmente 

reconocidos y: ;~ifUndicJos por el ·estado, . depositario ·. del - poder 

revolucionario y ti~¿.~ natura,I ~e}a nación,; C:u;a . reproducción periódica en 

todos los niveles ·~~taba en' rriaríos'_déJ .·partido 
<> .. ';~/:-' ;:/,:~-~-~·.'/.~ ;, ' .. ""·:· --

~·- ·.·r::::,. :-- '. , ·>'. ·;>~;·- ·-

'- ;·,;_-;:''· 

El anterior, discUrso, sin embargo,: tUvo: SÍ.J . momento. de qufobra en 

1968. Las g~nérac)J'.6~~ ,~~~~eé~f¿t·~i1~ ·~o¿gu~~ra,<ma~Grar~n en. una 

experiencia ··'.de, ~sfixi~ ~.r?IM9~. prÓd~~t6 · d~J }c~rpor;tivism6 'de las 

organizaciones >soci~J~§.)· 'deí, 'v~rtiE~Úsmo·,:~ ? duib~itkVi~~b éle las 
_.· · -' ; .::¡,.",O.oc; i' ·,~ - • 

instituciones 'púÍ:>Jiéas:· :inc(uyendo',;en pri~~er'.!~gar: é. las•,propi~s escuelas; 

se percibía un~. sociecia'ci 'c,1é~é· :c1e:; .vasos :(:~piÍ~r~s' Cirid_it'i~ÚÜ1~s • que 

obligaban a la ;,:gente• i'~ 1 c~rii'ihál'. pd{ :~,,~s·~·i~·,gg~iÓn de· co~Ürlicai:se 
horizontalmenie ,o}Ji' pén~~'ren. gr~po. ,AJ~~~:zar ~n·a ·. identidad era un 

....... !>' ·': 

problema estrictamente personal y se daba sólo con las herramientas del 
. ·--.-·:--··· 

estudio y del trabajo: 

. . 

El movimiento: del 68 generó una eclosión social ·de largo alcance que 

se reprodujo ·~,, rnultipJibcJ con' Ja crisis· ecohómica ·._de los -s~tentas y cuya 

combinación d~eteci~o~: al •cafor .delas .··pblític~s ·reestrudturaci6r~s iY de Ja - ,,,•;. ,,\ -.. : .. ·- - ' - '.·.- _, -· .. '·. ' ,. :.. ' 

llamada emergeribi~ cie ;1a: sode~,~d c}~il; 'cCJrifigÚró'; en :~grari'. medida la 
~.--/-:;,,:_~o:~:"'-=--" -- .. , • -· -.-.-;=_-;o'o'.;'-.0---o;;--=-o;•-=:-;-;=- ~.·-·-·.,.--_ 

conflictiva déb~áa;;de": f~s bch~¡{t¡'··'P1rd~ lqUé pa~ó c~n · J~ edticación ?, . En.• 1 as 
:-·:::··::+~/-'.·'·'' ·<:' !l' ·, ·,_.::~>·; .'' .. ., ._ - ; -.~:"~-~<_ .. \'..~·:_··-.-

instituciones de la 'éducaci()n~'.'súpérior centró, el w~imen su ;atención . para 

intentar conten~r; ~· ~\6n'.f;~:l~r:t(1~·.· ~ipansiÓ~ •-•~ci.ia )eBeldía e~t~di~n\i1; sin·. 

embargo, ésta(~~ ·~ii'~·;,8(ó~fr~gig~~~Ki~'/ ~~;~~\1~~ , dern~'s ,/se61.cires 'cie la 

sociedad, impÚJ~ando< ·~~vl~i~n16; . sindical~s. ',. .. carnpesill'ós; urbano 

populares, el · nacirniento 'o r~p,Íant~a~ient~ de ~~rtid~s: ~olítidos e 

induciendo cambios importantes. en el cam~o de Ja cultura y las artes. 
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En la década de Jos ochenta, con la profundización de Ja crisis en . . - : 

1982-1983, se desplegaron las políticas neoliberaies en el conjunto el 

sistema educativo, de la' educación •.superior pasán profunda~ refbrmas de 

las relaciones . lab~r~Je~ al ; ó~njunto:' .(iel iist~~·a •. ··• ~ducaúv? ?;,aci~n~J. 
conformando ún ..•. ~'Gevo·;~ ~~d~lb ;;;~Usterítado~>· ~J' tia' /~e&sirJbtdración 

--->.·· 

capitalista y a il1la9~h y )e~ ~j~ll*~\·~~1· ·~.~~bi() .~h Jo~~ ei°spacioS~ p Fo'd Uct i vos, 

se van impJk~~nta~ci¿ .U~§S~t~~t~s/i ca~J:l)i?s;·Yt~ri ; ;ia · : est~ubtura y 

funcionamiento dé •• ~~t~: seétoJ, prim'efrJ, •.•. ~hfre1itándg/.Ja (resistencia 

.magisterial, por la ~í~··ici.~ 1C:h'.h~d1ós/y,'c:lespué~. _ya::e~~j'' sé~~Q,iÜ. 'dei·•·s~1irias; 
modificando el Art: '30. de la. Co~st~tuéión 'y fas leyes Y,' ~§rrnas }~1ati~:~s. 

:(·~. :·;··:'~ ~\·-~ ~ ·- º''.· .. :;;, '.::-' - . .--,~; .... : ·:.:: ·.· 

": ~:'~~~ ·,:-·:------ .. -- '". ;:-.:·_,:-;. -:- ···.:- -·· . •' 

·- :.:~ :--~~-~-~-;~~~-~~ -~~~-,-~ ·.-··-· -~-- --~~ ;._·-. ::-' __ ·;:~~:-

Un eje de-aM1~'is'?c(J~/ áúavlesa el :'prese11te• trabajo. es '·'el,<problema de 
.. ··.- - ,._:_ ,:-';. ··"· ·:.··.:;.,-· ·-'···.··,,'.;. ·;.'·,·-·.·. :·' 

la democracia conio ;criterioque}privilef;Íia>,la~·partÍcip?füórí dei¡1()s·''sujetos 

afectados por las políticas. pÚbiÍcás,.Len la 6,:¡~niació~'·y.· pÚe .. sía' en 'marcha 
; '; : .>, .,_ .· ~-··>'., ~::.; ; ''· ': ; ,_ .• ) · .. 1· - .; ., ',~ - :· • ~. 

de las mismas. >Ello .'paréCe ser Uná éondicÍórí" para elevár; la capacidad de 

respuesta del sistemá :edUcatii/o'i.anté I~ "diná~:;~a: ..• aCelefada< d~·I , Cambio 

global en march~;·En,~r~6t6;fdbrrici 'cii6~nC "Mufig~.) Casilf;~~~·§ahÚ~iª\11 .'..e1· 
reacomodo de :factóre~'; ·ec~;ll¿rni'.6~~;··· ~?P.i~·IEi}?Y.. pd1:iii~ds ·~t~~tb }eh <e 1 

ámbito nacional c~ní~/ér\téí 'illteFnadollal)iíél.n!pu~~to 'en(d&d'a··.la /'capacidad 

de las instituci~·n~s ·~'.dGci'ati~a~!' mexicanas>: i:>ará ipr()mover: riro8~s0s de 

formación de r~~j~~?-; •·h-~~ri~b·~ ,~-~~ -;jd~~~nf:~'r,fr;rii~r·~·,~Fitd~s~~·~n;~ . los 

retos previsibles e¡n uii rilJndo ~qu~. s'e trarisformá. vertigino·~~füerite:". 
: ·.: ···? .• Y? . .'f ·' :.: ;.· .· .. · .. 

La incapacidélci ·~~riifi~sta • ci~ ;¡ª < · 'á1terr\.aiiVk?. hé0Íi6~r·a1 requiere 

plantear desde ug·~· pe.rsp~~Hv~ d~~bc:ratlc{ él fpr,oblel11a ~
1

e i la.·· ~olíti~a 
educativa como espacio de so.CialÍzación rea1.'de orientaCi~n~s ,y·· d·~cisiones 
fundamentales del ··sector, con. los sujetos afect~clos p~; '1a' rnis\,;a; 'ta~to en 
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cuanto a su diseño, como en cuanto a su implementación y evaluación si se 

han de lograr cambios sustanciales en los resultados que reclaméln las 

mayorías. 

En efecto, en México, la edúcación, en el marco de .la crisis y Ja 
·e" ·: 

reestructuración económica se ha visto atravesada como espacio de 

práctica y de reproducción,. sOcial, por. do's protjlern~s turid~~·ental~s:.· Por un 

lado, los requ~rlmient:os e~Óh0~ic6s'.p;~~ro;,a~· rfor:. la••tbrm~2;6r1r de 'nbcleos 
' ·- ". ' - . . .:,, : .·, -- . . .• ' . · .. :. .,_ ,' : '-· . . " ' - _ ..... ·• ·;· .: . ' . "·;:· ~ ' ,; - • ¡' ·: · .. 

de fuerza de 'trabajo; dé ,aiia 'caljfiCaéió~ r~9i Ííoc'< ¡:¡·a~a for{ér~r .. lia planta· 

productiva y 1Ós / J~ritio~ :d~t trabajo . mciciern·i~~cio's é/o. ~~\'.p';~C:~s6 de · 

modernización, ante ..• 10:6~ª!·;;. I~ (pbbi'~éión,· de~~hdan~e,'d~~' .edGcación 

presenta un exce¡jeríte'en()r)1Íe ~e(p~rsorias que~ río .úen~~\Pe!~P~cHY,a·aJguna. 
de alcanzar un hí~el :j~l~\/~dd> de · ~ci~ciadófi para , empleo 

calificado y bien rern~~Jr~do:<·< 

Pero la p'lanta g~o~u6Íiva .no modernizada demanda (aunque cada vez 

menos, debido ~ Ía crisis"éfi:q~e. se debate) fuerz~ de tr~baj~' ,iófniá~~ en el 

sentido tradiciC>11a1. • ¿currilJ1e .:.,'o" deb~ burnplir> el si~ie1~~ •.··· ~d~cativÓ; /con· 

ambos tipos de ci~,r;¿~~~~· d~1 rrígr~~cl6 ."de t~~b~ic)'? ,¿nc) ~~r 'óír~ 16r~a de 

plantear las pri~r;d'~éi~~?), ' :.·:_:· -,'.::: 
, ,> ;,·~ ' , .. - :::.·:~'.· .\ 

:·,,· · _··~~- ·-· ~·i~ :~,~~-·~~~L-_ '.·: «_~· 
El otro proble~·a •. básiCo es que ~I •• ~i~t·~rria e'c:iüSati~ci ~i~Ü~/si~ndo : un 

·~'-'. ;-, ' >~ ~· .. 

espacio de 1egi1i~~ciórr' icle8'1ó~ib~ V b;111i6~ ,d~i ~·~¡~·t~rna'y: cú~n1º más se 

ve cuestionado él ,aciu~I aj6ciel'b ·~~~nó
0

rni~o·:~ sJ pÜ;~rizari·1ik(p6~i~iones. y 

las relaciones pÓlític'~~.·mas requiere el.estado 'de incidir e~ ~I· espa~í(J. de 

la educación para \ac~r tÜnCionales '. sus ~royectCJ~ y . h~c~~ •·· viable · la 

reproducción del poder: 
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Se hace vigente entonces el problema sobre la direccionalidad y 

destinatario final que ha de tener la educación pública. Si . se pretende 

señalar a las nuevas gelléfacion.es de mexi6ano~ 6~mo. las destinatarias 

inmediatas, pero ; en '~ras / de apuht'~1af '. fina(~ente . un sistema 

socioeconómico y· polÍtic() ~ue revierte en su• 'cOntra los result~dÓs d~ 1 a 

educación, es · previ~ible:ú:¡L~:·aríle· el despJ;;a,:;: d~}1á d~';,¿~¡~a8~··~ocied~d 
.• ;, ; 1'.. · .-· '.· .«·.,. ,.,_.·,; . : --· • _ .. _,. • , •. -·., -,. __ ;t·.•·. e.e:" .=.7-, -- ·¿ . '" ·.·:.·:;.··.· .• • !.'_;-) ,.;,,-; 

·--;: .. :- :· ,:· -. -_, - '··.. :'. . . :>" ,• '.. ' .... -. 1-~ ' -, •. - . !,•-· ' ·~ 

civil, las contradiccióri~es ··y?graves,Ialla'Sde .e~te; sectór\s~ ám'pli,~n ·e.n el 

escenario futur~ .. ,Si~{etTJbafgo,.:·~ued~· i~,j·~~·i¿~ .• ci~f1~(J~il)o6r~ii~~biÓndel 
-· -.. ,:- :;:::·::_:- ;¿~--- -';r: , __ ,. --:~ 

quehacer educativo: en ;foé:Jo' el, proceso ·rná'cfo y micro socia'i •en\.e1 ' qlJe .•. se 

desenvuelve. Explor~~·l{?S,'ió,a~'.i;~s·h·~ci~ ·'esa ····~p6i()~. r~dUi_e~e/ eni;eotras 

condiciones un C:ohociml~ni6'·ríiá~\éóffipíetB del problema .. Hacia el objetivo 

de contribuir a ello ~~; ~~io<ia ·éste tr~b~i~.L 

En los últimOS veinte i~;s !¡~~J~ ::1deri~1ad~ más la importancia del ,_ , ,.--,. ':.\ "_.,,.,_ ·.,· > ~-·, ~:._.e: .',, ·; .:-- , . < . 

enfoque económico_( e'n ~ el ·arÍáli sis'.. soclá1. ; sería •• surn ame rite. difícil '. ent~nd~r 
,,•~-'- '""·· __.,. í 

el proceso experiri'lé'nta'(¡().en ~! .. terreno' educ~ti\/o ··.si<no. se tomara· encJenta 
'· ':.,' . ' : .:. ' ... J·_:: ' •. '¡·, - : .- : -:.: •' -~ ;.¡: ; ·-

el comportamiento. de ,1a's v~ri~bles,éconómicas ..• y lás. políticas· aplica~as •al 

respecto por e1Est~á6T H6Y.e po/i~~;plo, •prácticamenté'nadiei:póne•én tela·. 

de juicio el h~6~'~(ci~ ~IJ~, en el período_ ~~ • 1982-1.98~.'.·iai}~{enci~~ del 

servicio de la <:let:icidT~;t~r~~ de: Mé~i2o, tuvó c6IT1o · premi~a:~1. 13.IJatiriliento 

drástico del gasto· .social· del gobierno.· en·· gen~ral y pélrt'i~IJ1~~rl1~1it~ _gel 
. -·-=- o:;c --o •-• ',:. ~-:_~- ·.--~:<· ~2::-,:~~;~~ ---7-¡-.-o.o-=-: .--

gasto educativo, / •·' .,, r, 

·< 

.' .·,. ' ',; '·\,f 
También se ha evidenciado la trasce~denbii~ .. qlJe ; adquiere . en el 

terreno teórico de. la ciencia sOcial y •en el 'áhkÚii~ ;::el~:;~ ias• 'Jo°iruc·as 

públicas, el enfoqu~. ebonó.h1ibp. ~~da :ta in(egrá'5i¿[ldel:p;ís\e~ ··~L<rn~rc(¡, del. 

Tratado .. de Libre Comerció ~ntr~··.cinadá/.Estkcici~ Unidos y•• M.éxid~;t1ecflo 
que trasciende si~ duda . la 111atriz económica en laque . fué concebido y 
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difundido e impacta en realidad al conjunto de variables del desarrollo de 

la sociedad mexicana. Desde esa perspectiva , por ejemplo, se analiza en 

este trabajo el impacto del Tratado e~ la educación pública ,de México y 

más específicamente en la educación básica: 

Se parte de la premisa ~n este trabajo de que el objeto educativo no 
' ' 

puede ser a.sido de manera pieria , por ninguna disciplina científica en 

exclusión de otras. 

Por lo anterior se plantea necesario considerar a los sujetos sociales 
.. :·.·;· ''.>· . ..::.:· ' ,' .·· ;··. 

no sólo conio age~tes económicos, , sino en el' múltiple papel social y 

político que <desemp.~ñari en . la dinárnic~> ~C>~i~LX Ei10 no:. impide sino 

fortalece e1 ~nt~sis (~conóMico> sé1e~C:i(;riadb' parEi, réa1i¡ar '•este .trabajo, de 

investigación ... 
·:~;~-~ (~::- . 

ecooo:;. P~•'1:JtJc1t;.'f •:frJ~~I,Lr:bJ;~~l\~:,g~H~~~~; espacio de 
tensión y coniradic?i.ó~fs:,~~.rti,€ip.~nlé 'c~~lYn C()DlPi~jol~if~fü~ci"o~J ~6c;al; el 

cual requiere ser abordadÓ' ccln. un 
1:.:, 

: ', '·~·· :__·. ,_ 

. '·-.· -.'~~ :~_-, _.,._,_ -~·.··-:\.-. 

Con base eÍ1 ·,lo '~nt~riÓr; sé ·~1~f1t~~~4·~~r'~>l~+;~~Úitáción de • la 

investigación, las., definiciones.·. teórico-riíetodo166id}:1's siguientes: 

.···.· ... · .. ' 5; ¡' 
La educación puede ser aborda~k· 6o~ou~ 1. a 

partir de los indicadores ~úantifib~gles, en• r~z6n)ci~ ~~~r~h~nderl~ como un 

espacio social complejo en el qÚe se expre~an iriteres~s b~sib6s de . orden 
' . ' . · .. _ ;·· ' 

social y político de las diversas clases exister¡tes en la sociedad. 
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1 1 

2. Los elementos teóricos implícitos en el tratamiento 

metodológico de la investigación, tienen que ver con las aportaciones de 

las teorías de siste'rrías y funcionalistas (Coombs, 1968; Parsons, 1965); 

en lo que se . refie;~ el ' enfoqu~ so~iofÓgico sobre el papel de ,los sujetos y 

sobre el funcionamién!o del ~;ap~r¿io ~d~cabional y '.'aT 1if~onfiduración 
pretendidamente · sist~mic~ ·ci~¡;· ·~~~tor,i e~UC:aú\iü, ,, (~st~~ctú~~cfo -:c~mo un 

subsistema participant~ ·~~1··• ~i~terha. g~néfai. cié 1.~· .··•adn~ihistriGÍón ·pública), 

permite un acerca~i~nl& ~·;•pertinellte ;X~~., Jíh~{ ~~~;~J~s.< rb:.6.9 1.~.:,.m. ·.as de. 
"~ ,·,;,· ...... ~ ' - ·~·- ·, \•, 

ci~sa~ticitla'cióllr·;;y; 'cii~iJri¿i~niinci~d ••. l"Íta~itl~stos/ que 

sustentaron en parte, ; 1~}d;~~i~iÓ~ ¡ guberhélmint~I '2i:i~:c ~~~ler~Y. el\~r. ~~eso de 
~ . " -

descentraliza~ión ~dúc~,Ú~~r.. ·.> , • . ·' 

macrocefalia, 

. i<_.";-;,_~ .'-,, •.' - -~.:. ~-~ \_ --
Sustentan· tambiéríi,;18. '6rienfaciór{ J11etod~Jógicá •.aé 18.}.'investigación, 

:,-_;_-' .. - - -.- ,.•/ -- '·i:-'. .,_ '·' «· - ' 

los problemas' planteados.por· Ja• teoría':de·Jél cofr~spt)ñd,eriC,iai (~oiÑles .. ·. y, 

Gintis, 19s1) ··ni~~i-tiesto's .~~íi;¿1~~;~5(f~c(u;~~/~é; rií~~J~;;~e_;-. ~~~f6~.1Jcción 
económica, política y\ cu'1turaJ'.'de ;18. sóciedad Únexicanél.''>'.Respectoi de· esie 

·.·.·,·· .. -'_-_- .·:': ·.:.:¡· .. . -_.::- ·;-.;.· ,_,,:; ·;'.:· .. ,· ·- - ... :-_·.·.·'·.·.·'.--·.·. :_:_-:· .~:·_:·.;<\··-;·:·.,·.::':-··,,~,~--·.";./:':'.·.::.:~ ~·-., ·,:. ::, 

:::~~~:~.~:es~~::::~:;:~::t:.;\•~;~~;:;~~;!~:1~º~{~5ci~~~~~it1•;tt,.: · 
tendencias .. d~,:~is'iehíél.i, ~~/uC:éti~o •···,n'~>dd~riC> F ~h i 5U'XvíR6úl aci6h tCiA' 18.·'· éster él· 

. ··1/"J.- . . :"} ~- ¡ • . ' ... _. ! ~:.:.·_ .. -;.¡{'". ···-"- ·~ ... ":~·:'' 

económica y· 'con.los ámbitos~· polftióo-sociaies'.int~rcl~sista~>'y :·del hEst~do, 

~:: :~t:'~'::'!~~~~,,~f ;,4~c~t~fil:i~~~;~1"~6:~iifü~t~;~;(;.':1:~·· 
la resistencia (Gir~üx,. 19Éi6; Willis, \~sa{ 

3. Retomando Órientacibh~s metodológicas .planteadas por Ja 

epistemología di~léctiCo~críiic~ , (Z~rÍimelm,aA, 19si, Covarrubias, · 1992), 
." "' :- . ','-~· 

se realiza eri este trabajo 'una apróximadón directa al problema ceritral de 

'ª reestructuración económiC:a de Méxic6 experimentada en ·1a ·déc~cia de 1os 



SO's y su relación con la reorientación de la política educativa expresada 

en los programas y. acciones sexenales del período, las cuales. constituyen 

un nuevo modelo educativo ensayado' ·por.el···E~t~do MEfxicano. 

Lo anteriÓr no implica fa aprOxi~~ción . de~p~ejuiciad~ al objeto en 

sus diversas f~s~~ .. i:J6~J :,; ·:c~nÍr~;io,\: la • c~rg~ ,¿¿;giitiv~· ' y político-

::::~::• d:•',~ •j~t~á~~i~~f ~~);~~~'li!vt;{~~;~~M~i=~d;~\§\~",~;~d: 1~: 
presentación d~· lo~'. resui.f~~~~>§arC,i~les' Y\fihales~ Per~ ·~~:~e~~e.·proceso se 

atiende de manera ·e~p~é!~l: .. ~' -~ifüa..~o' :,~e : I~' reali~iad él·~,; '6hj~tÓf en su 

dinámica, ritmó . y pri~ridad.~~) ~i~tú~\~s,/ .: ,/ . ''. Y 
-> ~,;~ .. - :=~·:: ~·.~~.- ·~:· _:_' - -~·:_~:'.: ·~¿,~ .. -_:: '_:;" 

4. En el ·de'sarrolÍo'sde e~t~ i'f1v¿sÜg~cl~n: ·~~ • ·p/~t~nde ~ in6orporar 

una perspectiva de; bot~n~ia~iÓíl: ·.ci~~- ~b~¡-~~· •••••• ~s ~_:de'~i('. 0.~J> PJ~ht~a el 

compromiso del sujeto ,inveS,tiQádor)de 'inéidi~'illtéllqionálrlie2_!e'i eón• cierta 

direccionalidad, )~~'1k·· tíaiistórmación\cie1:•0t>¡éfo'. Eit.iest~ caso/se· trata ··•·de 

plantear un qlJeha&er ·.·· éspecífico••de ··r~spG~s~a 'c61J8tiJa<d;~d-~\;e1".'senb·. ··del 

magisterio mich~~b~rio,. ,'a' pirn{·ci'~· ib~ : result~~C>s ·~·rrbj~d()s ~or: I~ \°~tisión 
crítica de las polrii?as ~~Cl-liber~le~ aplicada~ de~d~ 'I~ ' década de los 

ochenta en México ~orÍ~iderando el ir~pacto de las. mi~~as e~·,~ educaci~n y 

en la sociedad. 

Se pretende dar .· co.ntinuidad • al ·'presente ti' abajo, profundizando esta 

línea de investigación a partir del c~so e~pé~ífiéo del Est~do de~.Mic~oacán. 
Ello es el objeto de in~estiga~iÓn plarÍt~~d() para .la pbsteriór' {~~¡~ . ele 

doctorado. En ese trab.ajo ~e \prite11derfa 9~h~rar Lina Jr~p~~st~··i~~rico-
, ~:, 

metodológica que desarrollaría. ,con rnás / profúncúd~d . el<.~n~u~drariiiento 
epistemológico que ha quedado apuntad; en esta irÍ~estigaciÓn y se 
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incidiría asímisrno, en el análisis de la dinámica concreta experimentada 

en el Estado de Michoacán en el marco de . la experi~ncia . de la crisis 

• capitalista y las políticas neoliberales, aplickdKs: La pretensión sería 

ofrecer resultados clocumentalés probados e~píricanle~t~ sobre los 

problemas del . desarrblloi· de~igH~f del ·• país cieide ~I binomio proceso 
- ,;··. 

económico-proceso edÜc~tiva 

5. Desde el pu'nfo cie ~ist~ .eco11Ómico, interesa determinar .en este 
. .,. :)-.~;. ;·<' '·::~·;, 

trabajo, cual ha sldoce1;éó~pÓrt~mie~to''del gasto educativo del estado, 
-« - . ,, . . ·,··. " ·.• " ··-· ~'-l . ..... ,» •· "' ' ,,._ .--. - •. ' ,· ' . - ·- • . - -' 

como indicador. .pre'fereDte')Je'''Ja pÓIÍtica seguida; para el sector en relación 

con e1 desarro11b'· de\1~~ ~ri'Aéi~~1~s: ~J~ri~bl~i. maroeconomicas? 
.\_·;;- :. ;(:;->· y_-:·:.:;·:\:~_:·\_ -~-. ~,r·,. 

~ ,_-~ ;_:_ :- ~-,-~;. _;,-~- .1-- -

6. El p~rí~d~ que'.~o~prend~, eL ~~t~dib es :cle 1982 a 1994. Aunque 

referencias <docum~~tales ·'y • estadísticas v~Ír~nº s'egún el nivel de las 

accesibilidad logradcJ ·~r;<"é~~x: 
' ' ' 
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Se considera;~ue se desarrollaron. dos fases en el período dE) ajuste 

económico, una de 1 ess~Hl8l y la otra de 1.988 a 1994¡ interes~ ·eh lo que 

se refiere al se~f6r'.edÜb~;ivo ·1~·9;, en tanto que en mayo: d~ ;es~ año se, 

emitió el Acue;db{ ~a~ió6"~1;{dará, 1~ Mbdemi.za6ió~ de· la ·édJg~·ciók Bá~ica 
(ANMEB), .señalanéfo'~\.i'ilatfrorit'erafo1ára~respecfo :de-Tascpoíríicas .eciuéátivé'ls 

· ' , >- .. - '· "·- ··-. !e '- •,. ~ - ·" ·.·:'-: ---· r-· •. • . ·, • ~ .'· ' ' . , '<-· · : · - · ·" - - · .··.: •'' . · .; · , · 

precedentes y ~ul~ih'~r~d6 (~c:ih la~• J~disi6n¿s tomadas ~n .. él, 'u~ ,• pr66esb 

iniciado por el regirnerí e:n 19~~:< ', 
'• ··' ;~~: _. ' .. 

~:·:·\'.--: ·;·-~; 

7. Desd~·~l;p~J1tb ~e vi~;a de est~ trabajo: es• importa~{~ destacar 

la continuidad de. la RoliÚc~; educ~tiva cl~I ie;t~do' durahté • r~2 ~e~~riios 
comprendidos entre 19~3 /19~4;\ii. bien.e;~. ~I sexenio.d~~De ~la,·M~dri~>s~ 
observa un azaroso · y·.·. ·~r;ático .· cle~arrollo . · de ·la política sectorial 



(Revolución Educativa) planteada al principio del mismo por el titular de la 

SEP, Lic,. Jesús Reyes Heroles y frenada en la gestió.n de su sustituto, 

Miguel González }\velar, las pautas que se .definierón en aquel momento, 

fueron orientaciones ·que ',prevalecier9n hásta el siguienÍ~ . s~·x~n/C>. ·· Se 

trataba de hecho, •deJn pr?~~cto iptéQradó ·~~··. gesÍióQ.Pública·.transexenaÍ; 

cuyo principal diseña.do~ k irT\pG1~6r~··fÚé taflC>s ~alina~ de:GC>rtkri,· · de~de su 

cargo de Secre~a~io :~i. ,F'r~gf~mación y Presupuesto eri ~I. gabinete del 

presidente Migu,~I de·1~;'rv1ad;;id. . 
: .. 
·f .. -, 

Por tas razo~k~ anteriores, se convierte en un documento relevante 

para el análisis'.deld·~~~rfóu() d~la educacióri··me~icana duran!e ·E)I período 

seleccionado' . el) ~ro~r~~ ~-. pará : la ' Modernizácl,órl• Ed uc'ativt (PM É), en.·. el 

cual se condensa ·y ~e bohsolida 1~ p~líti~a'.~d·u~~tiv~:c:ler régi~·~¡,· trazada y 

puesta en marc~~ ~~j~· ~ñbs ·atrás;· al• t~~~r,'d~l p
1

~0·~¡() aj~Jt~ ~i~bci~ÓITli~o. 

observa en 

siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

' ' 

ájuste · económico se 
' .. ,: .. ~ 

ejes mbdernizadores 

Reducción 

recursos 

humanos. ::.:/~-- ~·~;~··: •• ·:. 1 '< 
Avance hacia la ~~ivatizaciori 'y a la 

. .. , ,·o;.; ; ' ~'."' , . :J 

mercado e~ \é1 ·'· sect~xYir.~~9r,ªf!óll 1en' .. e1 1 ~f:r~J<d~l .-¡-r~taao. de 

Ubre comercio ¡·l'.Jé 1
. América del Norte> > :t ;.: ···· 

Elevación ~~l~bti~¿ ! :'.;calidad ,\par~"' 1~1 mdd~rnÍz~ción 
productiva .. )j 
Descentralización operativa de 
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6. Convalidación jurídica del ajuste neoliberal en el. sector. 

En síntesis, aquí se busca contribuir ~ ~,sclarecer las .. caracterlsticas 

del cambio educativo, al tenor de la reestructurációh ,>eC,onómica puesta en 

marcha desde 1983 y establecer su impacto ~Ó~ial y sus perspectivas, 

retomando la idea de que la educación cOmb ~sfera de interacción social, 

condensa y expresa las contradicciones de la io~i~dal como una totalidad 

en movimiento. 
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CAPITULO 1 LOS RASGOS DE LA CRISIS Y LA RESPUESTA 

NEOLIBERAL 

1 . 1 LA CRISIS ECONOMICA. UNA SINTESIS CONTEXTUAL 

Se reconoce hoy que en el tránsito de la crisis que experimenta el 

sistema capitalista desde principios de los setenta, se ha involucrado la 

vida toda de las sociedades regidas por este sistema y si se considera . el 

derrumbe del proyecto socialista de Europa del este, se plant~a lo que 

podría llamarse; ulla cífsis. d,e:civili~acióg0 .9i_si~ qüe.fo!'lsta un: nuevo modo 

de vida de1 ser ·humano :y ;''.cuyas cai:adterisúe:a's ;·~~iári en·. proceso de 

definición. Esta}Eonse~ci_ón.l;d!ri~[e.i'd,~1•:;~Hr~9u~:.6~ry:s;(y~~j[·:~ue pretende 

ver en el preserite~ larílarchá 'pertectible(del 'únic:O:·modo/de}vivir al que se 

puede llegar y ~úe e~i~ ri~r~'s~~t~do ~º~ el.si_ste,m~ .. :~¡pil:~J¡sta:. Convicción 

ésta que da esp¡~io. a F: •¡::ukllYE\Mat·~~rÉ(lanzar'J'sus pulJ'uC:it.adas tesis de: 

"El fin de la historia y el Ú1ti.~6'J.R~~bf~".<yfa;;~Úchó~, ~·a/a'.:prÓmover la 

idea de que han muerto' l~~~)~~ii~M·r~{'~ :.~e,sd~ IUego, ias q'J~ implicaban 

:---.·.,·.·-·,. <"·-·:·····" - .· .. 

En la teorización;' qJis: ,~a~e\en' Econcimra •.sobre·· los ciclos~; se 

observa la ya larga ~~¡~~:~~Rci~ •de1{8idb'.rkcesivoini¿i~do. en. '10~ 'seténtás 
, .. '' ,-, ... · -· , . - . .. ' 

. ·:, .. :·.···:.;:,;-_:: .. :' :~~L-?\<:-~'· ~/_,·).· .. _,-_·_: :_-~· :~::-_ . _ ... , ·;·_··.· '.: ·:J·.- _·, 

y el cual no tiene. similar .er:J ,este•i·.siglo. Las características de la onda 
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larga recesiva actual,· . ~o ' ' ~~rm,ite! . afiknia? "bi6n6sti6o~ < sob;e . su 

desenvolvimiento en ' el.···· 1~fgo 'p1¿26:'. s'i~ . ;~rnbélfo6} :go~~~o·~ :'anali~~¡. los 

alcances de este . p~oce~6!~~ l/albra.ndéi lo~; :2 ~rbfÜ~~()sjt. 6é·~'t,i6s .' ~(¡~ ha·. 

ocasionado en todas las esf~ras 'de . la Vida. S.~ trat~ ~e w·{~: ~~fa61e :rnJdan~a 
en la cultura humana. En la~ ciencias sociales se h~ mostr¿dÓ el ;~!raso 



teórico para generar explicaciones consistentes. de caracter global y menos 

se perfilan proyectos originales ·,,'para incidir 'con estrategias de largo 
-

alcance. Desde las tesis neoliberal~~ de hoy, se reconoce desde esas 

posiciones, su fragilidad en. ¿I ú~r;~ri6 ·d~: · 1~ bohtr~~t~ción empírica, pero 

se siguen enarbolando, se diJ~. a~\~· lá ~us~nbla ·~df atternativas correctas.5 
.·.·.: :;·;:.. : ,·:··' - :~- -, "- '• 

En lo general, se recohoce::.que á~a~;i¡.d~·la segunda guerra mundial 

se despliega una revolución?.: ·~¡enút~66\é~niC:a; : con acelerados ciclos de 

invención, innovación y 'dii8.~iÓ~ i~dHfü6Ji~aT i~pa~·t!.in.do con un enorme 
:«'.' ~> ,.,,·,'._:·. :;'.:¡" "f!·:::·,~ • "o··\-;,¿ ·.o 

crecimiento de las fuerzas) productivas/. a la 6rg~niz~ción toda de la 
·- ~. ''} ,,_. ; - ' "- ,' -- . 

17 

sociedad. Los campos··~,d~I • ~~pfiaff~rEb<'y · ª~C ~oci~li~~~· .·se vieron. 

sometidos a duras ·· p~ueba~ ;;~en ·s~ /~fª~Hlz~6ió~'~·~~·Jdnórri'ic; ,y · social, 

polarizándose la comp~t~·~~ia : ;htr~ ;.,l~s i:·ci()~ ~~;slÍ¡)efp~teHdás) E~Ü:···• y ·1a 

u. R.8.8., en los terrenos••polític61:vB"mfllt~r Y.;·d~~d6':1,Gg,~r2a~)yest~ncamiento ·.· 
del primero y al derrurT1b~ J~'ia ~·s~~Q~d~: 'E~id·~~t~~·~hiet e~ ;~1io ;ia~bién 
tuvo fundamental importanciá ,:la organización y ita dinámiCa illterna de ,. . ,...,~ . . . . " - '. . - - . ' .- . . '.. . ' ~·- :'., - : 

cada uno y la naturaleza de Í~s ·~e1kciÓn~~ F~conÓmi~éls •.•y'; políticas que se 

establecieron con sus resp~ctl~¿s grup()s ;d~;·aíia~oi. "·· 
·.:-,,•.·" . 

._\; 

~· :~ <. 

Es precisamenteten .Jos términos· de.· fa división_ inte,rnacfonaf.· del 
- __ __,_ __ -· -

trabajo y en la cotifoi·ifía9i6h t·y ·iúCha·~·-entre·~: · 1.qs ?b1oqüeS ~· Sé~iiótTI icp~: _Que..,. se 
; ': :.~· ·:. ' . . • '. ; . ~. . • ' .... :· .~-,_. ".:: - ' '· - "- ,.· -_ · •. ' 0_;¡ -- - "--

fueron gestando en et escenario. de ía pasguerra;-co'mo se\püede ,comprender 
--~ · .. :¡-, ·;·,:,'·' .. ;, ¡ : ... ',·. ;. -- ;\ i - • ..: - :· »i-.' :·:.:. - ·., .. ,: .',':, ·.-: .. · ;; ;.· ~:~.. ,_:·· '. ·: :· . ... ' 

el desarrollo 

sustitución de 
y desª~st~ {: ~Ue dseufr·i··.·.ºd·., e\sea_'}r.:r·.·.~o·;•p1,1a0j·r· gh.na'c··-,. dae···· ···• ¿curriU1~dón "de 
.imlJÓrt~~ióne's""'~, a'.de.~trO". pro~iiado 

por el despliegue . i~d~stri~liZ¿dor de 16s ~¿'i~es ") subdesélrrOllados, .· 

produciendo "rnila~ros" · ~l é:d~sarrduo • en v~rios · de ~flos, . a pártir. del. 

modelo y los valores. proyectados d.esde la metrópoli, (norteárner'ic~Íla en e f 

caso de México). 



Un dato importante sobre la evolución de 1.as condiciones de vida de 

las mayorías en el período de funcionamiento .. del estado del bienestar y de 

la economía volcada hacia adentro, lo constituyen,· por una parte, la 

proporción de las remuneraciones en el prodUbt~ ,V. por. ~tr~. el costo de 1 a 
/,.~-·-;--.>~." : ·:;;. ' > 

seguridad social. El último indicador suele verse .l como' Úna'. deformación ... 
paternalista que lastró el modelo de desarrollo''a~ter'io'r; ~ilÍ:~eÍii6argo;.se le 

puede ver también como el resultado de re.if~r'.~d~s ' iifaW~~ }$ÓciJles 
'. . ··,·-:. ::'.-.-:.. -~··\-- <·· '·::• ... -... 

empatadas con el despliegue de un período!; de significat'ivo' 'crecimiento 
.·: ":·/·"·,;: /;.·~<- -~:;;~~\-.<?~)~{:,~.-·!r:><:'~'.\·>, o<· . - . " ·, 

económico del país. La expropiación del ingresó de'lós trábaj~dore's, aunádo 
~<;: - .,-~;~·-\:.'·:~'.~:, __ :--;~:-~:_ ')~. -:~' "'' 

a la caída del gasto social tué drástica. Y: sin recuj:ieración: : ' > .· 
-~-·· 

.. ·· .·\_L :.¿; / 
En el caso de l~s ~rem~ner~9.iin,~~.: eri '1~~ '!1~fuada2déc~d~i p~rdida, ·en 

'·-· ":-'···.{,:,-:,·:.··-.- ---·- '.:· ,~·-~.-~.-"_···.·-;..- . ¡:< .:·· _; .. :·,~:_;~_::\,'·:?;::'.-:~:>~~{: ... ,·.;:·'"·----.. - /:" ;:· ' 
este caso, de 1981 a j 990, .. la .proporcióri ~de. lasrrerrúineracidties en/eli. PIB, 

,\ ,~.-'.º·. :).:; :...:';.:.:·<-'":··- c:-·;·;c- ~· ,;.~' :;;;:.:_::-'::'o.~.-~·.'>~··-··,~ ---,··-:-:;.~;"':}.7·.•,·-. 

pasó del 37.4% ·a1/24:1%J(cúáé:fró:Ji)<vJe1x 9astoi:soéia1; µ'ar-arie1 :':•primer 
'.: ··:>,,_·,.~,~~ :',\¿~·-·_ -~ .. __ ,~-;·~ .. ··::·· :;7 __ ·"' \-~- ' .. ·: -, .. , ..... : :_ -.... · .:_\~;'.:·~;>--~'.\. :~·_t:~. - ::~:. ·:~-~<:_·:·-.-_- ' - ., '.·. ·--.-~ .. 

quinquenio disminuyó ·de ;un,7.6°/ci al .4. 8%! .como próporción\del PlB .. ·Si··. bien 

en 1990 Y 19~1 Se' e~perfrn~ntó Cierta reCUpEJraCiÓ~· en ~IHQ~~t~,; ref~ridb a 

IMSS y al ISSSTE, ello no cornpensÓ ~ig~itida~i~~ment~ ia •pérdida anterior 
.; .. _., 

(ver cuadro 1 del anexo estadístico) 
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Cuadro 1 

REMUNERACIONES SALARIALES Y GASTO SOCIAL 
EN 1981 1985 y 1990 

' 
1981 1985 1990 

Remuneraciones sala-
riales/PIB (%) 1/ 37.4 28.1 24. 7 
Gasto social/PIB 21 7.6 4.8 2.6 (3) 
Remuneraciones + '., ·.· ' 

gasto social/PIS (%) 45.0 32.9 ,, :: '27-:3'' 
Composición porcen- ,·: : ::·· 
tual total ', 100.0 100.0 . v·· :.<100.0 1

· 

Remuneraciones sala-. ·•.·' '.:'.·<: •::: ":•·''"'"' 

ria les 83.0 85'.0 :. '" ·:• ·90:'5 ,: 

Gasto social 17. o 15.0 :.· :,,, 9.5 
1/ A partir de 1986, .es.limado en base al crecimiento del salario real 
21 Incluye gaslo en educación, salud, seguridad social y laboral. 
[3] Se refiere sólo a gasto de IMSS e ISSSTE. 
Fuente: Elaboraéión éon base en el trabajo de Provencio, E. y , 
Carrasco, R., La polltica social 1983-1988 y sus principales 
consecuencias, en revista Investigación Económica, Facultad de 
Economfa, UNAM, no. 184, abril-junio de 1988 y Moreno, H. Pedro, 
La reforma de la seguridad social en México, en Distribución del 
Ingreso y pollticas sociales, t.11, en Seminario Nacional sobre 
Alternativas para la Eccinomfa Mexicana, 1995. 

Pero, ¿qué fué ¡b que cambió en las sociedades de los paises 

subdsarrollados con la' cri~)~?: · ?~~iaínente no .. sólo fué : d~splazadoun 
patrón de acumulación cié':sU~Ütubió'f(;ref:irf1p~rta6iot1es, .. por uno. ori~ntado a 

. •( · .. : .. ,.··\;"!, :-::·.,;.->-'' ···>.-;.:.; 

las exportación de manúfacturas~:; y~ de'¡-;'c6rte.{heolib13ral,'-: ~~ __: tr~ta" de =·un 
cambio drástico en .. 1a rr1~g~~~ de: ~iviPd~1{6onjunto ~66i~1. 

':·.· ·.~.-; _.·_. 
·_-,. 

. . . . - -
' ' 

En relación c6n '.el'.desarr~lto de .la : crisis en> México, ·en los 

ochenta, se retoma el. tr~bajo ,d~, Mi~~e¡ f>. fjiv~ra Ríós .(cuadro 2). Se trata 

de un recuento gruesodel comportamiento de la economía, en c0yo mar~o 
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,, : ~'- - . : - ' ..... -·. ,. '' >;·~·- . '.., - - .--. - . ; .. ! • •. - • ' ·. : '' --: : . - ·- . . -

se va a desplegar el nd~v~ rnbd~lb:'s~6u'nd~rio expbrtador,\ ¿¡ caÍor ·~de .las, 

políticas de choque que va~: cohtorrii~ndo"~h paif aÍtarTifl~t~ g~lari~ado. De 

acuerdo con ello, el repunte .del ,;PIB en 1989, \/k unido a la apariciÓn de ~n 
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déficit comercial y en cuenta corriente que se conjuga a su vez, eón una 

mayor inversión (sobre todo privada) y en el sector educativo, con una 

recuperación aún precari~ y )ajo nuevas .prioridades (énfasis en el área' 

técnica del sistema y en los servi6ios mas vinculados a la planta 

productiva, en demérito de las áreas humanísticas, la formación de 

maestros y la educación básica). 

Cuadro 2 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMIA MEXICANA 
1982-1992 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 
PIB real 
(cambio % anual) -0.5 3.7 - 4 1. 4 4.5 2.8 
Inversión bruta lija 
(cambio % anual) total -15. 9 5. 5 -11. 8 6 .n.d. n.d. 
Pública -12.7 0.6 -14.2 -2.7 4,9 • n.d. 
Privada -17:3 >.'9 -10.4 10.'1 •13.7 .·n:d. 
INPC : -··98':9•59.2 •-11'3'·51:7 -;25;·7~,15;5 
Cuenta Corriente (mmd) ' ·- - 6':''2 i·"'4":9 •u; --.1'.6 · '-2"!:4 ' \2:n.d. ':i< n.d. 
Balanza comercial (mmd) 6~8 'c'i.12:9,;¡: ;·4;5 i;''1;6 :.'/"n.d. ·X'•.'.n.d. 
Gasto Público(% del PIB) 45;5 :'i'41 :5 ;;;:45,4 :·44:,1 ''•31':'9 ;·24:9 
Exportaciones (mmd) ·'-21';'2 ;024;•2 !'.tr''l•'.1 6 >20·;5 ·"'{n.d. · "·n.d. 
Importaciones (mmd) · ·:1 4 A i"1 ·1':'3 '::,•,, H A •, .. , 18 ·,-9 ;. '/n.d. · •'' n.d. 
INPC = Indice Nacional de Precio~~-al:.9orisurni~()!:'it:i:' }'.~i ;Jf:'·}~¡: 1.t~~(;; ;, 
Fuente; Banco de México, 1983~J992:\11\(EGl,\1990.~'.9tado en:,Miguel A:. 
Rivera Rlos "La ReestrucÍuració'n'~é-apiÍalisía:.a·rí'. rviéxicO"~\enF1n'íiesUgac1ón 
Económica No. 200, Revista da.·1~\Facu11áci de'Ecéino'mia}ÜNAM.")Aéxic(),:: • 
1992, pág. 13 y Carlos Sálinas,d~:.Go~tari, vi lnÍorme;da·:Gobierno: í ·. 

, .. ,~ · ' "'.:' :,<_,r::·)':?::··''S_S'~· · ;.:\; '- :·:·:,:'; :.· ::-;;,-· ::·~1f·· .. '.:~_:5 .:<,f·.; '' ,._, 
~~:__·~~-~,- ""~ -· -- .:,.~"~~}-·"~~~-:- -=-~~-;~-~ :~~-=:;,, -

~-; .. ,; ,, .. '::e··.··,;· - '">; ,: :.:'-: •\ 

Se puede hacer uná:]e'~íiau~ti\íá)relaciÓn·.· ;~é~f~,1~1~"~' ;implidaciones 

negativas que ha teni~?~~~,~~~c'?~~,~Y,~~J?'~2.~('.~;~~~W:~/~~~:R~@~~······X.· .. ······~ocial 
impuesto por las políticas: anti.crisis en¡, tcido 'elfrnundóI)iy l,en .; párticular· en 

::_. ~-- ··,~;· .. ·»·.:·::.·'.··.::-.:.~.>::~~:.· ~:·-·· ~;:~:·,·. ,:) · ·: ! ··· ·~( ";~,-: .. -~:~;~i~?ü)w,,;·.~,:~.-; -~-.~::~-:.:~~:;:· ·:\~~:· .. · .. · ... ~: 
este pal s, pero el más graye : pára el·~ caso ';'i:Je i paf s'8s; slíbdesarrolládos ". C:omo 

:::~~~. :~º::, q:: ·:,:::f ¡~'.o[.~::i7$!·"{~j~~~:~%t,~¡~~~6::i~~:,:: 
•. - . :=:---. -•' -:::-'~'-:-º· ;.: .. -': ·-·o·;-~-'--·- ·_ ·;:"',. 

se apoyaron en el supuesfo de qüe .la parte importánie éh.1~ ec_onómico y en 



lo político, era una minoría capaz de insertarse como productora y como 

consumidora en el flujo .económico mundial y como protagonista viable 

para la vinculación política con . ras esferas del poder de los centros 

metropolitanos. 

Sólo desde esta óptica se puede comprender el discurso emanado del 
'· ,·,- . 

poder, de promover la modernidád ~n este país; emprendiendo una parcial 

reconversión industrial y uÍl 6a~bio (impo~ta~o) de cultura productiva que 

proyectó a toda la sociedad, ur/ tarit~ en eÍ'i~cío, la consigna de la calidad, 
·::. ·-¿ 

la productividad y la cómp'etitividad. 

Tal vez uno.~~; los:in~:i?~cioreis SOEiéll~s y económicos que advierten la 

tendencia al desplaza~i~nt~ d~ gr~nd~S· sectores del empleo remunerado 

tradicional, es ér "tjue ~e: .. r~he/~ ~· ~fe~i~i~nt6. der•e~pl~o. pre~ári~ o 

informare (cuadro . 3(0 Est~ :i·~dic~a~? .creció esti~Ordig·a_¡;i~m'ent~ '·en •. el 

período de ajuste -19S3/1~~1-,. ~.~s). de 9u~tr~';.• ~?.(J~S, '.(d~I j:'.1~.~~I ??·1 %) 

como proporción de · ia ·'población :econÓmic.á"Jenfé' activa: ')Eifo ::Lfuncionó 
. ~, ·: · . · : .. ~,·. _,,, ... -, ::- _· - .t:···.····:.-r->T:_-, .. _'. - :'':.: ,·-'.:-<'>~ ~-~- --:· !)'· :-':;·::· .. >·.-'/.· /;::· -\'.c'i'.··-~- ;_·.,t ··>··,.: .- ·'-
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:::::n:~::::.:.:::~3r~1ri~~f f li:~~:~~~~~~$~~f !J~~~;5,"~ 
desestimado por los analistas;'...debi_dQ:Cfi precisamente.ca ~··que·+ no· refleja el. 

•' •'.-~.:" ;'.¡;>·-:_,:_ :.>; ,._• .:/· ... •'.:~:-<',_:~-,-·>·;.:'.~'e·O-:,.-.:''. !.- '.'.•>" ._.-~''..<~'.,·, .. ·• 
comportamiento real del desen:ipleo: ;•Eri ;todo, caso;. habría .que considerar el 

': , ... - !~--; . "::<· ., ---·. , .• -, . '' -:- ·-. ·. 

indicador de las personas que f~abaj~n rlierib; d~ 32 horas a la ~~mári~. Esa 

variante es la que se consideró ~ara el de~empleo en el capítUjo sig~iemte 
de este trabajo. 



Cuadro 3 

EMPLEO, EMPLEO PRECARIO Y DESEMPLEO 
Porcentajes de la población económicamente activa 

Empleo Empleo Desempleo 
formal precario abierto 

1983 85.7 5.1 9.2 
1984 84.6 6.5 8.9 
1985 83.4 7.7 8.9 

' 1986 79.3 9.0 11. 7 
1987 77;3 11. B 10.9 
1988 '· 75.2 - ' 13.0 11 .8 

-..... ,;,;::,1989 ,,, ';:;; '73;5 ;-, ' ,., 16.5 1 o.o 
;;, · .... ·•.•1990 '71. 7 20.0 8.3 

1991 69;5 22.1 8.3 
Fuente: Elaborado por el TADET de la Facultad de Economia, 
con datos del Servicio Macroeconómlco de CIEMEX-WEFA, 
oct. de 1992, p. 104., citado en Talavera-Rodriguez, 
"Empleo precario y desempleo", . Seminario Nacional sobre 

Alternativas para ia economia,mel<icana, J.L. Calva, coord., 
ed. Juan Pablos t.I, Mél<ico, 1995, p. 166. 
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En la perspectiva anterior, la;=5:idl.lcación ·como me,dio..c. privilegiado·· para· 

la reproducción de · 1a ;so6ié-dZlcf,'. <E;x~erime~ta un•· ~;()ó~sÓ; '.cie; ajuste 

progresivo pero radical. cbn el ritn~6 ~ue permit~ 1a"'-resist~ncia ; de'/ las 
'" \ ~ '~ ) - l ~, ·~ 

mayorías, se va impo~iendb' la,"m·?~_~r9i~,~é:~d~.: l~s:',éli~~s'}:eni~.~te se6tor . 

. Es lmPº''ª"'" .· ,¿¿,1f ~g~H ',i' ~{[~~~~l ~~ i~~.~tilb:r educativo 
experimentado a partir de las polft1cas;de Ieestructurac1on ~hogóinic~ y_su 

relación con el comportamiento de '1a'f~ciu6icii~~1•~pb¿t3H6'f: - -. . d• ~· 
; .. -:,;" - \ ;;/·,'.; - .. ~~· .. ,_ - ··,. :'.; .. ·.~. ';/ -

·' ._, Y·i· ... :'"':.·· _ ·; '._ ~:·r,: '"-'.. -··· 
-~ >' ¡·;:·: . ''"' . 

Aunque el gasto educativo se recuperó" ~- p1rtir de; 1ga9; lá: matrícú/a 
.·,.:· ',, 

descendió notablemente desde 1987, (esplÉ?ciálrnehte/eh /a. educación básica . . 
'·.·;.~>s::~.:· j;.;:.:~ \:~::;''.-.·n:··->·;t·;·~-~~:·:~::\:r:·-:.~.<:::-/:;:··:t,~{:::;/~/~':- .. '.·,.-_'._i'>·. ,;(>.::·-: -~::-__ :=::-.~ .. -_ 

(el nivel superior se recuperó en :e1•,ú1ti.mo raño ~onside.ra~o)\Ello·. no .•• se. 

correspondió con la evolución d~I ·~r~~G:b~d)i~t,~rho ;::, b~Llto.\¿~a~rn {4) 'Jo . q~e 
significa un grave rezago estructural; '•·rio.;8Ó1ti\p¿r~. e) i:prOpiÓ sisteiTia 

educativo, sino en la perspectiva dél d.esarrnllo ec'onómico Y.SÓcial delpaís 



en el mediano y largo plazo. Pero el fenómeno, no implicó cambios 

sustanciales dirigidos a revertir esa tendencia, al contrario, el···• impacto de 

las politicas de racionalización del gasto y de la desc.entralización del 

sistema, fué negativo respecto de la solución de este problellla vital, como 

se verá más adelante. 

En el cuadro 4 se aprecia un claro.estancamiento en el crecimiento de 

la matrícula a partir del ciclo. 198Úss, También es evidente que el rezago 

educativo, en relación con el cre·6'i~;ento: demográfico no se compensó con 
.,....,.;:- ., .. ,. 

la recuperación económica de' los últimos años del periodo de Salinas de 

Gortari. 

Años 

Cuadro 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y MATRICULA 1980·1991 
(ln_cr~[O<!ntos porcentuales) >. ..· ..... . 

(PIB en mlles'dei núevcis pesos;a precios de 19BO) ' 
Incremento· :·incremento·· •: lnc~emento 

• ~de lai'mátr(~ .•de·· 1a matrf· 
cula.eri'eCíuc'~: ~'úii/e'n:'édúca' 
ció'n ·. llésii:a 1i ción media su 

•"···· ,,~f!~~ir\~rs~~ 

3.6 
1/ Incluye Preescolar, Primaria, Capacitación para .el. trabajo 
y Secundaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI,. ..· •.. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1994 y Estad!sticas 

Históricas de México, tomo 1, p. 108. 
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1.2 NATURALEZA, COSTOS V PERSPECTIVA DE LA 

REESTRUCTURACION ECONOMICA 

La crisis económica que estalló en México en 1982-1983 y que se ha 

prolongado -con ciclos cortos de recuperación- por más de una década, ha 

incorporado un fuerte rasgo de incertidumbre en la .visión de largo plazo 
·"··· ··.:;-

que pudiera forjarse para el desarrollo del pafl?· El,periocio''de'.desarrollo 
~ .. (~-"- -~;;-~ /."··._;._ ··, 
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que vivió México -a partir ·de la última guerra rriun~if 1~ ;c'araC:terizado por 

~:sadlnp::::,:r•:':':.:~. '",,,~1füió~;f ~i~~tt~~~~§i.~i~~#ji'~:i~s: u:: · 
prosperidad económic~.~n1~t-~l~l.~;;2ltz.~~~i~~/~?á,~<,~~~Mfj.~~}_'.I~~·-. -~et~nt21, ·•- ei_-

sistema capitalista ent~a -·~r1s~uiía·:;h:Jfo1bn9~da -tasé depresiv·a qL~ ~e ha 

extendido hasta nuestro'~ días: :icGá1'~~\.ttÍer()h '1os factores que causaron 
-~· - -7'~- ·' ~"'"' 

tal proceso? en los planteamiénto~(sigUientes se hace una revisión·· de las 

explicaciones más destacadas al respecto. 
·;;. :··.-:;' _:: ~·'. 

'':-{ .. '. 
Cuadro 5 

EVOLUCION DEL PIB DURANTE EL PERIODO 1946-1974 1/ 
-.• >•.;: 'i\ú1•\;'' Población PIB por PIB por 

PIS/precios %\de incre total del habitante habitante 
Año PIS/precios de '1970 !t'• :.:"·mento pals precios precios de 

corrientes. -- .. :.:,.::·:·;.~., ,,, ·'•'•• .. e:·''.- corrientes 1970 
1946 27;930 ;-•¡99¡942 ''ff''''<'6:6' .23,134 1,207 4,320 
195 o 42;-163 :·; .. '<124'{-7·79 •.;¡')•:•:.•:::/;·9:91 ; 25' 791 ; ·:.1 ;635 4 '838 
1955 90, 053 A'oi-167;'270 -•<'r''::·:•, 8: 5 •·. 30, o 11 • 3·¡001 5, 5 7 4 
1960 159,703 ,:~,'225;'448 :¡-si.r-;!.~;·8:•1 ::t34,923 ·'. 'A:573 6,456 
1965 267;420 ;,::;.,3~1a;o30 ;"'~"''~''"-"6:é5 .~:~':4·1;404 ,,, ':6;--459 7,681 
1970 444~27;1 '.~'ff444;271 ,'i'ié'.•N'.16;9 !'.i,óF48;2251>'\:i9;'212 ;_9;212 
1971 n.d. ·•·.'" i'ic!J"''·' n:d.'i•"::;--.::.:;~:::-)· '':'•.,,.-;:; ..-4~·2 n.'d,!•1''''.''i::;•;._,; n.dJ'.''F'\;;;·· n.d: ... 

19 7 3 n.d. "' '<"' ?.'; n.d.0··:« ·''·: <:, ·. :-·.·· ... ":•.'..'814 n.d.-;<:;'· .. "<: n.d.''• :·:e ;::: n.d. "-. 
1974 n.d. ·.· ":· n~d.,_,.·,' -.• ·.·''··:C6.-:1 n.d."· ;·. n.d.•··· -.• n.d. 

1/ Ver la serie histórica completa-en elcuadro 3;del anexo estadlslico 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del Banco de México. 



Se han reunido diversos consensos básicos en el terreno de las 

interpretaciones sobre las. causas de la crisis. (Dávila, 1986; Labra, 1987; 
. . . .. - . ·- ··. - ., 

Valenzuela, 1986 y 1991; Rivera, 1~92; Huerta, 1994) 

En general, se reconoce que el. 'modeló de sustitución de 

importaciones, se agotó a princip_ÍOS de. 16s 'Set~~ta, asurnlerido. diversas 

peculiaridades en cada uno de lo~ ·p~f~~~: del .~~bcontinente. En México; la 
'. -.·- li .. ' .• ., - -·'·-: .-· .. ·. . . 

respuesta estratégica ante la crisii s~ c6ntigUr~: y; avanza' col1 relativo 
,· -···": .. _., '. ·- ,,.. ·.) .. _;_.,, .. - ' -- -·'· ., --·· 0'/ ·.·· .. •.-.. " ... 

-
retraso respecto de otros paí~es. Todavía despÜ~s- de · la· devalua.ciÓn del 

peso de 1976, (con lo que se"ie~·¿~~s¿; ~Í~~~~~~te:t¿'.~~~-~itud el~ ··;a· ~.crisis 
en la economía mexicana), ;~~é"··pf~~r~'9'6~fl~é·püe~t~· ~~ rii~ic~a ·. d~ uri n¿evo 

modelo que la enfrent~r~" e'~ .. Un'~ ~;~~fs~-~6ti0~ ;s~;-_ f~ndb. . En esta. demora 

influyó la expectatiya ~de '.re~~~era~;~n ~u~ of;~cí~ el . ~u~e·: petrolero 

(Valenzuela, 1986) ..• -.. · , .··• r:~ ~p -

;;:, 

Sin embargo, en 1982-19SS ·•·con 
'r'f,C.t,•'" 

efectos del derrumbe de. los 
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precios del petróleo y el -\:ig'ravaliíi~ntó -'de la< drástic~ .h~rdá de los 

principales indicadores. macr~~66,fatriid6~. -.·ere r:égiílle~<d~ 'fv1iguel de la· 

Madrid inició la reestructuraciÓl1'~d¡{ la eco'nomía 'plariteando J~'~o~junto de 
,,· ·· ·:-; -· ,;··:. · .. -.':··::::::.-- -.- i"c:, r,•-:>c·- :; 

medidas de corte neoHtiéral cüyá 'diriámica;~pas_ó'.;ú:ióddos , perí¿dos: =·1993: --- - -· 
· · ;·.::.::.:.:. : ·: ___ ~_-:::_.:._:_-_::.;-<--;---·-;_,;<.,.,--:TJt~,-:~~;:;_~·-·: <'·-0::~~~:--. ·r· ;·~- --~·:-~- -: . .-~ · __ :·: ,:,·· :: ~> ~-:-> -, :-':'· '·:\. ·'· ·-~ ;>._. 

1987' fase contractiva. con ·. 'cievaluación; ·e? infl'ación'{ y'i;198ai199a;' .. •con . 

estabilización económi~a •,'Y_~' 'sá~e1rn;~n1;~}¡:. ~e'.~ 1~~~···ti·n~_5i~s ;. &úb1i~~~. 
simultáneamente con Ún .. -fuert~ cl~terio~~ /é:t~I 'i;~ct~r e.xter110\,X : uflá( Q[an 

inestabilidad y crisis política i~cÍ~y~ní:I~ el profúndo ·. deterioro• d~ las 

estructuras del estado y un amplio despliegue d.e (a so:ciedad civil. 



En una revisión ·general sobre las principales tesis referidas al 

origen y desarrollo de la . crisis económica en México, se pueden destacar 

los siguientes planteamientos: 

1. En el origen 'de la crisis, se advierte la' combináción de diversos 

factores que explib~n i~ ;pri~~ra det6nación . de .. la misnla · el1 1976; En 

efecto, durante e1 aÜ9e· de rai'pa~9~efraJ Méxic~ maniJ~o' •una dep~ndencia 
"estructural" en el terre~¿tebn~lógicb .y/de bienes·cie.'capiiali. a Ía vez que 

• ,. •• ,• ,_. •e "• ' - • •"'- "• • • ~~ • • > • • "• • '' '" ;~" - e"• • 

su plataforma exportadorad~.·. t)i~rí~s .yis~rvicios :req'u~rí~'··• c:ie Un.componente 

;~~~~~:~;~:::~;}~~t;l,f il;i~~~~~l~li!~t~f f t!l!f 1~~1:;~~~~ 
-- .- , ··r~:- ------. ,_, ,._ .~- :',-- . ~ .l ,,.: - ". , 

estructurales de la •focon?n1ía, (dés~'rti.culaciÓíl firítérsE'.ct~ri~I/. :~scaso 
dinamismo de la< producción.:.~~ ~i~hés).agÍfc'ó1é.ls,· baja·• prodÜctivi'daci ·· y 

competitividad de los ·prdciLlcit~~ ;rn~~uf~~tur~d¿s) .. la )8e:a1~~biO~ dé 1976 ... 

no f ué en cuenta corriente. Al 

respecto, el cuadro 6 es ilustrativo. 
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Cuadro 6 

DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS 
Miiiones de dólares 

Año 
19 71 
1972 
1973 
1974 
1975 

Déficit Tasa de crecimiento 
amual % 

P Cifras preliminares. - _ _ _ _ ___________ . _- ,;::: , _ _ _ -- -
Fuentes: 1971-1975, Información sobre las relaciones econóiniéás-cl~ Méxido con el exterior, 
SPP, cuadro 1-c: 1979-1980, Boletín mensual de int6rmaéióri:,;·e9onéÍmi6aii;vo1. :v-4;- SPP, 
cuadro 4-1; 1977, 1978 y 1981 Informes anuales de!Banéoféte'.M~xiéo,;'citado en-GUILLEN,'R., 
Héctor, Orlgenes de la crisis en México, 1940-1982; México; ed. Era·;o;198~;fp:; 81 . . -.. ; . --' ' . ' -- . '• 

::i·;·:-·' ... , ;_·.:.:~:)'/"-. _ _: ___ -.·-y_·-~{~;/·:»\"' 

~:·:·~~·~ :;,_~-~ 
Además, en los setentas, el crecimiehfo p~~-ª(? ''~~~~-rid~i-)d~ cada vez 

mayores volúmenes de deuda externa.' cf~~nJ~W~' I~~- -,p_c;-fülicÍdnef-~~ra el 

estallarniento de la crisis finaQc;i~raf::_d~',59~2.:¡~~3~ (GuÍlléÍ1;~:-rns_4)F: 

Se P'esenta et prnbleffi~',i~, ci;~ 'la~'. /f~¡j~¡~,fÚ¡~¡) :étk~f~é 'ecu,sos 
~ ·. ' - \ .' ~ - - . ., '. ~ , ' ;· ·.' ' ; 

vía deuda, son cada vez ménores 'debÍélo a que la-'cOnfrataé::ióh de núeva 

deuda va dirigida en su m-a;or part~ a 'cubrir el s~~~icio d~ lo~- mont~s 
previamente contratados, (cuadro 7). 
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Cuadro 7 

EVOLUCION DE LAS TRANSFERENCIAS NETAS DE LA DEUDA 
EXTERIOR PUBLICA 

(Millones de dólares) 

Nuevas contrataciones 
Entregas 
Pago del principal del 
servicio de la deuda 
Entregas netas 
Pago de los intereses 
del servicio de la deuda 
Transferencias netas 

(A más de un año) 

Promedios 
anuales 
1975/1978 

7,059.3 
6,223.7 

2, 145.1 
4,078.6 

1,264.1 
2,814.5 

1979 

13,101.9 
10, 761.3 

7,178.2 
3,583.2 
'·. ''.<: "\:.-
2,874:7 . 

,708.4 . 

1980 1981 

6,732.4 14,900 
8,551.5 12,000 

4;047:9 
4;503;5 ,> 

> 3;,8::s.~ ' 

. -: ·: :: -·~ ;:):. · i :: 
5,000 

•' 

·5mf 

FUENTE: Banca Mundial de 1975 a 1980;Estimaciones en/1981::Prob/emes Econo'['iq11es.La 
Documentation Francaise, 7 de julio de 1982, p. 18. Ciiadóen:GÚILLEN}~R:Héctor,,óp.Citi p.79 

.. 
_- - • • -. • ':. - .; ." ''. ' - ' • ":_;-\. "~~~;" - : =-

T am bi én fué evi~erite, '1~:~~8ilidad 3e}:~~ct~r ~dro.d¿u~rid e_h .la fase 

superior -última del períbdo de ·sustitución ;'(le i~~tJrtaciories~; ,H~y que 

recordar que al témffll~ ,de ' i~gtincÍ~ guerra; : mundial, ' 'el sec!Or 

agropecuario financió en una alta propórción e,I desarrollo indfrstrial . del 

país. 

Por otro lado, en la dinámica de conformaCióri ,de .los- grandes 

monopolios se fué configurando _una nueva estructura de la d~manda y del 

mercado interno, debido a una· distribución ~urname~te .· désigúál del 

::~:;·:º. ~::~',:º v~',::n zr:.y:·~:;]~,~l~ J:'t"7:~t:~:~i!f'~~'~;mg::. ~: 
la contradicción furidálll~rital·:enti-e·· Ji~h-~Cs6C:ializ~cióll 'd~ !~: pr6dÜccióri de 
la riqueza y la apropi~ción pÍil/ad~··d~ I~ mis~a· por un ~~~pb c~~a·•vez más 

reducido. 
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2. En los setenta, el modelo de sustitución de importaciones 
. . . - ' 

implicó la expansión de la producción 'para el mercado doméstico 'en las 

ramas de. bienes de consumo durable '.y de bi~n~s inter~ecÜos, (de teCnolo~ía 
más compleja); sin embargo, dada' la\estrechez del mercacfo irÍÍerl'lo, 'la 

.. .• :, ' - . ,-.,;.·\·.' :> l'·'::·~ó. >'~~ •'j'. 

continuación del proceso se.~ tradÚjd· :en:::u~ai' in'du'sfrializaCiÓn \socialmente 
; ' ,,· i.-(~ )•:' ' ::·· --·' -: '·· .-:~:,-;.-·;-:~:,: .;-:.:, -_.,,._-;":' .·. -~'''.-, ':;· .:-- '.--- '.:. _:. '\ ;_';' ·, :·.~· .: ' .:/;· ::- .- .. ,:,::.-~ ·. -< ·;· ._ :::-~· :::, ': . :- . .: . -·_, .·-··, 

ineficiente, por er. empleo cie., 1~crió1ogrcis fin'f~~·~i".'~~F d'~ capi1a1 '<H~ríláíldez. 
' "-,~; -~' ... 

1992). >' ? ',;);, '.: < 
la:; déci:ida '.de lbs ' ~·~tenia podría - exJ:?licarse 

básicamente por 1a· pofm~·~ 'd~··~6~ii'mi~riiol'~~·{trebios de 'bi~~es .'.Y servi~ios 
del sector públicO, llevada···~·-• 6ati6\~~~}a-~,r~ciJcir '16;-ddstos. de operación ·de 

>.\·.:·- .,:~ .:t_:..: :. <:·;_:.;.~e- .. 

1as empresas y e~uIT!U(~N-L~1· crecimieritc)t y; pór 1a ésfructúra ·efe' 1a· 'i>~1ítica 
fiscal que impedí~·· '1~.c6nt~ibÚciÓn'/~Jfi¿ie~te\d~··.·.· 10~ .. recC~s~~: im~ositivo~ 
para financiar el cr~cienie.>~~~:~t~·;--~ei<Jo~j~fnci: .,~st~'r·1iJ~ i(:Ú~ié'r16, po~ la 

deuda externa e interna; pa~ando la , p;imera;· de ' 6 660 · a so~ ooO; n1dd de 
'•,, -~ ;·.¡ 

~ ·:-. 
1970 a 19827. 

:.r.· 

··' -;,. 

Como un data )~fcift~fo~· ~~br~~ ,el ·ag~,t~nii~~tci hí~delO de 

de importa§ioh~s.;~,;s~\r~gi~tra. ~¡ ·'. hed1i .):1e que Ja tasa de 

ganancia experimentó en .(.ª 8oyuÍlt~~a' pre\/~~ _i a l<t~ ~=~~luación de 1976, e 1 

nivel más bajo desde la s'egu'n-ci¿~-gúérr~ munclial (cuadro 8) 

sustitución 



Cuadro 8 

TASA MARGINAL DE GANANCIA 
1945-1984 

Co unturas Tasa mar inal de 

Fuente: RANGEL, 'José;•"La inflación como ·recuperación :de- la; ganancia".c.· EFCotidiano, No. 

g ~:::'.jÜ~~~gl~:~ª·~; . ~~nancl~ (pr~dÚcto-sal:~,¿~));' ~'~~-~~-- +'.:.1~:v~Í1t~rios 
Depreciacióh)~' - ·· • :e¿- '•' .~~ · '''·' • 

,, ' . '· _:,. '.~,~;.:,< .;;__ ·; 1:::· ~--~~'i,: ;,-'._:_ .. ·_'·:-:~ . -

3. La ciénesis d~ la cri~is y los far~i~~i ':dé su f dr~arr~lloO fueron 

condicionados en l1n~ ~edida rfiJ~ iíllgórtan\ie,~ p~r 1~:- b\ri'd~i6a: rhÜ~di~I del 

sistema v más parlícuiarment'e.: p·ar K-, d'illárrir&at ~~+ ·;~, ~bório~rá 

~aagoor1tteaeamn:t_e:n:t:o:ndae~el~a: .• _· rfaa0s/e~0_--.. ,q· ...... -.

1

d. ~e'~·· __ ••. _ 1p11r:o,_,s:_fpfe.~r~1 .. d;_:a
0
_:dn_

1

_;' __ .t_._··-~--.0··-··d;_•1_.e:-_ .... -... e_._"l:a_.º~~t~~~q~1~1ajr~t~'~rnf ~'7, 
- - ;_posguerra;~y.i;haci8:'. eí inicié> de 

,-·;'--·_'· -""'---:~--'.-,.-·,'°·\-=-_fJ;".~"\'°)::.,~:~{~'~-:--:Y''·.~ --;~:r::-'·' -··<"··:, :º: .:.:--··:,'.;- -:· ---,"~' 

una larga fase depresiva que inclú'yó 'a .Estados 'únidos: •Esto' último .. se 

manifestó en la de~aluación-~ d~I cl'Ó·l~~}y:· ,a' ;e~~~iÓri . ~e- 197~~19;4 en esa 

economía (Entov, 1992) .. 

. ·. :-·.: 

La respuesta qu,e'.e~ :1~ ;Ólftica ~co~ómica 
crisis de 1982, perdur~ A~~-i~;iél:,f~c~,~:(1,~9S): ~h ell~. 

·régimen ante la .. ,.; _,-_,_·:-._. 

se busCa privilegiar 

desde luego la recuperación de ·.1a tasa ;d~ gan-~ll~i~· moh~6Óli¿~- ~sta ·-es -· 1a 

base de lo se ha llamado política. neolib~ral. e Para ~fectos de esta 
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investigación, interesa retornar los aspectos referidos al ga~to público, 

sin perder de vista que la perspectiva . estratégica de las clases 

hegemónicas y del estado 111exican9, impHca una r~fu.nciorializaCioD de la 

función educativa, desde ·· 1a per~pecÍivá d~I ~J!J~le ecoriómico de corte 

neoliberal. 

De 1983 a 1987 el 

actividad económica, con 

- . 

régirii~n ia~liü_, U;i~ poHtida de dontra~ción de la 

d~~a:1·~~6i6~'det'1i{. fud~~da,' ~rovoca~cfo elevadas 
·<;>:{:':-::;;;i..·~·(f ,: t\;;,-:·."·:-<:<·~ :::,:: .?;·(~."- -- ._:_<: :: : '. .. ~-:i'. '.·>,'<:; .:··: ::·.~-.:_:. ~:: - ': .·. '---~ .. - ~- ·_ 

tasas de inflación. Inició una. ápertura·,:aceleraaa de la economía;; en )986 

se incorporó México al GATT ~-i~ter~~~~rii~~:;~· avanzó' dé .mánera. rápida en 

la desregulación de las activid~a~i3i~&6~~~i-~,~s:_- '§iri·-~if¡6argo·:._ ;I, ~e~Ó de la 
,,.: ;_._e;;,-_.:-~--~ ... _._.. - •='.-

deuda externa gravitó drásticamente.- sobre: el \'conjuhto 'de : la• ~co'nornía. El 
,·_:.- •. o' '· •• ·-

estado pasó a responsabilizarse de los adeudos del sector privado -y en 

general, transformó su papel subordinandose a la dinámica impuesta por el 

mercado (cuadro 9). 

Cuadro 9 
INDICADORES DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

(Porcentaje del PIB nominal) 

1981 1987 
Gasto úblico exclu ando interés 36.08 26.28 
Formación bruta de ca ital 2.94 0.84 
Intereses totales 5.19 
Interés en moneda nacional 2.41 
Intereses en moneda externa 2.78 
Financiamiento recibido or la banca 

nacional en moneda nacional 
Balance rimario 
Déficit úblico 
F~ente: Elaborado con. base en dat~s d~l\Ba~9o{de México; ,lnd]c~dor~s-~_Econ?mlcos, · SHyCP, 
Dirección de Planeac1ón Hacendana, .. c1ta,ct_o ;;,~ri;,·}~HJE¡;lTA; Arturo,· La' Pol!tica, Neoliberal' de 
Estabilización Económica en México; Limites y'Allernátiilas'.i':: -~ Méxiéo, ed.'.Diana/'p:,20/ ,,;_ 

Desde la visión monetaiis!k ~i{ ;~~it~e,~.~:,~~j~ri;,]l~bió ;~'(atención .a 

los flujos financieros y mo'netáriÓs;;sobre ·1él 'prablemática de Tia prC>C!Ucción 
", ·: :.. : '.·.h·, ·;.,:· -~; ·, ':· "< . . , 

y el comportamiento del mercado interno. Se condicionó el desarroll~ a los 
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flujos del ahorro externo. Cayó la inversión fija bruta un 64.2% en el 

período 1981-198.7 y como proporción del PIB, la inversi.ón bajó de 24.9% 

al 15.4%. 

En el períocfo de 1988-1994, .el régimen se propuso .la, estabilización 

económica y et s¿n~~~¡-~gtg d~.;_!as ·~i~~hl~s~ó ~ubl,ic~s: 1 ~e -.loWó ab~tir la 

inflación a uri dfgito~;y:sé pfó'dujÓ' un ''si.ípef"ávitc~fiscal; 'en';estos resultados 
,. ' 5 '.,~ .• ~(.·,¡., - •' .. .·. •,-;. . . ,.:.,•: . 

tuvo primordial ··írnport~?.cia····_1ª.; ..•.• venta"_<d~:1~:?ern.pre§as,;par~estéltalés: .• _·y.···-.1 a 

:'vd:~::~,~,,:~ :: ,::":;~,i~~T!l~;t;:n,:~d;~~;~'ª.,o·~j~\d{J~i~:~::~ 
cambiaría nominal -con la co~si~fü'ie~te. ~2t~bilif~~;Ó~ 

--;-:-·-

de pobreza y extrema pobreza causados por el ajuste (cuadro 10). 

Cuadro 10 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN MEXICO 
EN PROPORCION DE LA POBLACION TOTAL 

1989 A!losto de 1993 
Población en el nivel de 

oobreza 77.4% 92.8% 
Población en el nivel de 

extrema oobreza 16.2% 31. 7%" •:· 

' 
, ... . :. 
. .; 

. < ' 
·.·' ;; .· 
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Fuente. JNEGI, Encuesta nacional de 111greso-gasto de los hogares, 1975, 1977,, .1984,, Y. 1989. 
elaboración del Centro de Análisis Multidisciplinario de _la Facultad de Economla de .la UNAM, 
núm. 29, septiembre de 1993, pp 3-6. · 
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Durante el sexenio 1988~ 1994 no se . avanzó significativamente en la 

reconversión industrial ni en la modernización de la economía en su 

conjunto. Se experimentó, pc:ir el contrario; un rezago en la productivicjad 

lo cual provocó, junio· con. la s6~/~ta.1uación del peso la entrada de 

mercancías de importaciÓn/a.?b~jo/¿r~6io, agregándose serias dificul~
0

acl?s 
para colocar diversos prddú~tO:s\:~ri. : el mercado norteamericano > (atún, 

camarón, acero). La ápe.;tJ~a-•total •, r~a1;iada en un breve plazo; n6: b~frhitió 
que la mayoría d~\1~~).;iP~i~~ist;;~i~~~ªs y pequeñas a.lc~n~~r~~: l_os. 

niveles de competitividad /indispensables . para. desarrollarse ;:y~. IT1Jct1~s de 

ellas cerraron o r~~uje/on. ~(~s¡"¡dim'e;t~ ::ku.~ .SP~:r~diones.</ .· «C _·, 
'.L ·-:~·-

,_. -- '':·.::..:.c_~C: - .:-.:.:_~-~:~~-~;¡::>~~--.: ;_.:~:~-; :·~~;'" =,- -¡;·--:~~ 

se puecie'. ~ti~rnar qu~ e:or1 'ª .rees1rlic1uraéión.:económica .. ~elpasó ,en 

~:º~::., d:º:; ;~~:·~~~:~;~:;;~#?~i°(~~~~f:zJJs··.:P:~.· •. ·.:.· .. e•.ir'." .•. ·í'.'º';·d·'·e .. ~ ... ·.:º'.:_•_º.·.······.·.'_"··.··.c··-······1 •. t9:·.~ .. •.···ª .•.... ªP···'·\··~-···'1•_r .•.•. 91.~ .•. t_'.9 •• __ t;4• .. r······i···º······.d .•. ·.".•,·".,eº.º• .. ·.•n•.º'_: .•.. ·.·.e·.e·n .. 1. 
los coeficientes• del'. sector externo 'ciuí~rite)~. . ·. ·. ·. . .. ·. ·,. • . 

·-:2< • · --- ;:~L_·A·.-,, -!:·;;,; 

cual se suponía\qúe\e1:, patr.ón•. de .i:ii:Ü~u1~hión·,·d~<[~apit~i\;ci~; ~'6ritenido 
exportador de·····manllfaCturi~. estaría .'ciit~ci¡~~ci2:.fk~L11~J~~).:·~~: ¡1¡616. ·'ª 

· . ,:,_ ': "·:; .,_l, ., ~'.¡<~·: S;~~; ' ,, -. ·.''"~<. __ :;;:;> :·:~. ·h- ,. :· - '~ • ·:~;~,' -. ~-. 

caída del coeficiente d~r .· ~x~?rlf¡~i~h.~~<.s .• m~be'·'rnec:_',··o(n.~al'd~o···.··.·.··.-.'.,~( •• C-~uPa.~d.[irm0;;e···:·.·.·.•· .. n_···.··
1
J.a

1 
•..•. )~.·_·. •una 

disminución de 24.5 a 18:4[e~ •eP.'l~p;;CJ; '\··· ,, ., , .. · .. · '"; .. y,, y .. al 

mantenerse aproximadamente ... estabie>eí . ó(¡ ejJcj_en}e'.±;:de;;~i rn pórtaciohes/RI B, 
- ~-e:- ·::~~~~-~~;~~:~~~;~-~~::;:~'~;:~~-~~~.'~1~;; .. \i'2:--~:/~:.~~~~(::i:;,:U;~,~,~}/. ~:~.fo<:.tA;. '· ;;~~-~- ~;:_:~·;. :~¡-~~-; ,·e_~· , ~:, /- -

se incrementa notablemente .(de• ~1'.4 (0i\6.5) •,IW}a.sa::.neg<J.tiya~e.',la• relación 

de los montos monetarios de .. los inler~~~b¡g~ •• ;ci~· iu~~i~ ,'c:6';~i~nt~ ·con el . 
. · -. ,,'" .. · >:.~.-\::-,'.:}; ·:,::::·,}:':' 

monto generado del PIB. 

En cuanto a la relabiÓn'L c:l~i' tót~1.de' /1a's .•. r ••.. • ... ª.•.: .• _._n_ ... i.,_· .. ·.· .•. · ....•. º.~'~"r~ ~. 
'-'r -.. _ •' ,-\~·:· ," e ,,,,;, • "' .,. ~ ' -

cuenta 

corriente y PIB: (X+M)/pi~? sú ·~orD,p.~rta
1

1,1Ji.~n,to.~iridi~#)119'~ ~.J~tabcial. y es 

el hecho de que 'el 'índice "dé' ~p~rtüra efecÚv~,"J~ Cia''9'¿o~brlií~;; ril~stró un 
- .. - ". 

retroceso. Disminuyó de 50.4 ·~ ·~S.3 en el·• ... péríod6 c~~siderado: Este 



comportamiento expresa la incapacidad del régimen de concretar el modelo 

exportador. Constan en diversas fuE:lntes que el fenómeno referido se 

experimentó también en el sector manufacturero. 

1.3 

Cuadro 11 

MEXICO: COEFICIENTES DEL SECTOR EXTERNO, 
1988-1994 (en porcentajes) 

Año X/PIB M/PIB (X·M)/PIB (X+M)/PIB X/M 
1988 24.5 25.9 -1 .4 50.4 94.6 
1989 25.1 28.0 -3.0 53.0 89.2 
1990 24.0 27.2 -3.2 51.2 68.3 
1991 20.5 25.6 -5.3 46.3 79.5 
1992 . 18. 7 26.3 -7.6 45.0 71.2 

1993 p 18;4 24.9 -6.5 43:3 :74;0 
1994 p - n.d. n.d. n.d. .· .. n.d: ·72.0 
p Cifras preliminares. Para 1994 datos del mes de junio·· 
Fuente: Elaboración de Contreras-Aragón, en Economía 
Informa, no. 234, dic. 1994 - ene 1995, p. 27 

MODERNIZACION CAPITALISTA Y CAMBIOS EN LA 

FORMACION Y EXPLOTACION DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

La modernización productiva implicó una metamorfosis en el trabajo 

humano de alcance histórico. La ciencia y la tecnología son variables 

sustantivas en toda formación económico social y determinan el signo y 

ritmo de los cambios en la producción de bienes y servicios. Por ¡:illo, Ja 

combinación del impulso de la revolu,ci.?~. ~iefftítica y la tecnológica. con la 

dinámica de la crisis, provocó} ufi<doble íJilpacto _erl IÓs:prodesÓs· y en/las 
."::'; : .. ':',~~·_-.,. ·~:·:· _, .. '\' ,~·. ·:, ··-s.~··;",-,.; 

relaciones de trabajo. F>or un lado; 1a cri~is; caí:>it1:llisia expulsé:( a millones 
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de trabajadores de 1os centros: de irabajci'xyC"por·:er 'bt~b.'··e,V un·a . r~a~6i6n. 
casi natural, los empresarios /·~.1~ E_stacid ·~esti1T1ularon\ la ~~s~li~1: de los 

trabajadores de la esfera prOduc'tiJk ·y d~· ser~icios, 'ya que la inercia de la 



profunda renovación tecnológica reclamaba una nueva relación productiva y 

una recalificación profunda de la fuerza de trabajo, más que la ampliación 

cuantitativa de la misma, Esto . desde luego trajo consecuencias 

importantes no sólo en el mercado ;interno; este proceso afecto el conjunto 

de las relaciones sociales de/ p~odubción · y la marcha de cio~junto 'de la 
,, .. :"'"' .:. , :.-- . 

sociedad. Los cambios ~ie6t¿~on el modo de vida y la '''fofm~ de 

reproducción tanto a la fue;~; de ·.trabajo ocupada como de ·· 1Jia~stJ~up~da. 
Ello, por ejemplo, incidió di~~b'ta y profundamente en el sector<~cluC:alivo, 

:, i:."":>, -·:.-. .. • .... 

agudizando sus contradicciones internas y problematizando su papel con el 

entorno productivo y social. 

Sobre la naturaleza e impactos de este cambio técnico en la 

economía y en la sociedad, dice Leonel Corona: "La disminución del tiempo 
: . . . 

de trabajo en la producción (por e/cambio- técnico) afectá. a I~ ~istria báse 
:·.,··, 

de la regulación económica ya que dls1T1iriÍ.lyé el Xa1ór del frabaJ~. ,·es· <de~ir, 
el salario determinado por el ti~rTlp() ele t~ábajo. Pór 'tantC>.- 'se i.l1cremel1ian 

las formas de distribución de la · riqJe¡~. ~i:diante · ·~1 ~ahirio i~·di~ecto 
(seguridad social, salud, subsidios en los'.an1Tl~nt6~. ~~e~uro J~ cl~s~~~leo, 
pago de días de descanso y actividades turísticas) .. " 
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Y continúa: "Las salidas a ~~ta coritr8:~icción se presentan con mayor 

claridad en las sociedades inclustfi~IÍz~dás; -cj~~~-e . se observan las 

disminuciones de la jornada ~~~ari~1.· ~~hs~~I ; ~n,ual: ia;mbiéri flexibiliza 
-,".·";: -1'·. ·:; ::;:· ;·> {.' .'·. 

la edad de jubilación y se . fomenta é:¡Ue los tíabajadcireS '.se. jubilen a .. uha . . ,, -· .... -- ' . .,. ... .- ,· --- . -· 

edad más temprana mediánte i~a~ntivos · 9-~~é~iale~: · apa~eC~h· con mayor 

frecuencia los medios .:tf~rripo~ ·ci'Je' son utilizados. pÓr lás mújeres para 
._,"' .. -./>. ··:><-'··; ·.- ~~'-:··:-~ ,/':: :'"-: .. _, 

atender funciones familiares y .del frabajo." 



La metamorfosis en el trabajo está relacionada también con las 

políticas que adopten las instancias que comandan la acumulación de 

capital en un momento dado, porqué como dice Corona: " Estos cambios no 

se observan con la misma claridad en las sociedades tercermundistas, 

donde el tiempo libre es más bien una carencia de empleos Y• n0Yresd1t~do 
de un incremento de la productividad, aunque en el. llamado s~ctor ITlodérno 

• ' . . -· ,-. . _., ~' ·:.: f- · .. ·. ·- . ¡.·, ' . '.. \ ' -:'' 

los asalariados son sujet()~ t~sas ::de pf~dlJctivid~d 
'•;:: 

de la automatización."ª 
..... 

En esta parte d~ }a s~>•pr~t~n~~c ~'.~f\ni,) ~l. J~rabter de 

cambios operados ~n;· IÍ{ 'toríllEidón y Ll~o 'fíe Ja fuéria ':de trabajo, en los 

tanto que ello define en ·.urí' ;alto gracio.~' lln -conjunto Me· criterios que 

encausaron las orientado'ries , d~t -\Uevo modelo · edJ~ativo ·d~s¿legado · a 

partir de 1983. 

. '·~ : ... - - . ·_ -

En la perspectiva de hacer viab.le y competitiva la planta productiva 
_, ·-

del país y ofrecer atractivci's a .· la. inversión ·• ex_tranjera '. dirécta, el gobierno 

de Salinas mantuvo ta' ~~IÍtica de contener 16~ ~al~rios r~ales: •E1)ríi_vel de 

ocupación tamJi~n . Jj;~i~uyói ya~\qü~ ' ademá~ '..d~ .·_ ,;;~:f.;~robt~n1~s de 

subsistencia d~~ I~; ~iy~;r~': de. ···la~·;. p~qJe·~~s.vi r{,¿·~i¡n~~· embresas 

(tradicionalmente em~l~~J~F~~ {i~Jé~ki~~s ~d~ ~~hó _d~ .obfa)0'.'1~-.:-~il1¿~¡c~ de 

modernización expulsó trabajadores de" las ~ramas.en fas' qÚe se· realizó; ya 

que las nuevas tecnotogf~s e~~i~an u~ reducido vo1urri~n. de 

trabajo. 

·--~ 

En relación con la formación (instrucción, capacitación y 
' •• o ·.'"· -· 

calificación) de la fuerza de trabajo, tradicional,,;,ente se .ha presentado un 

rezago signficativo en cuanto a la compatibilidad .de .·.1a actualidad del 
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conocimiento básico adquirido por los estudiantes -futuros trabajadores" 

en los niveles medio y superior del sistema educativo nacional, .. con 
:".: '•: . . :~. ·, . · .. -; ~ ~: 

relación a los conocimientos y habilidades demandados . por los 
'';.· ··•·· 

empleadores. Estos han des.arrollado a través del. tie~'pc) ein) México sus 

propios programas de ... f~mjaclón contando en di~~r~~~··;circÚhst~rici~s ·· con 
··.,.:- - -

instituciones y progr~m~s ·de formación técnica é'specialmete /dirigidos a 

enfrentar tas necesidades. inmééliatas 'de la prbducción (ARMO, ~~kNETI, 
CECATls, CENAPRO). 

Además, desde el período de L. Cárdenas, · el 
. 
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comprometido con el proceso de indiJsfrfalizaciÓn • capitalistaXdel 'país;_ creo 

'ª infraestructura necesaria ~a.r;. of~~2~r: ª~-·,d~ in0~r~T6g)~i'~~·/'i~~~~~;8~ 1a 

infraestructura v taciúci~ci~s . '~Jc~~'~s < v ·. rº~+:~u~~~· S'.·~!i~''! ~~irJa~rª 
nacional de formación técryi.cá'grat~ita ~:para/lá~·fyerz~Jdé ·.\trabajo: '.~~,¡~¡cada 
que requería el desar~oi16 ;.~Jfri~6i~~ ·~~~ü11étur~~c;_: ~or?elÍ~ ·-~~ ~r~~;{)~·. 1.o s 

institutos tecnológicos.·· r~9i8nal¡s-y :eii!.l~stltui6 :·,Polit¡~r¡ico~ N.ácio~~1. ~··con. 
,--:e, ·- ·:.,_ ::·: ._;;,,..: '· ·/;· -" ·:..::, .:.·-. ;.-.· ~ 

posterioridad otros, hasta;llegaral CON~LEP én 

,1 Sin emba~o. en el ma~ili)de l:.,~e~rultt~cl:fr.:y~d:do ~I rezag~ 
¡ecnológico existente en el ~i~!:~~fth:~~~~~~vo· ~~~l~ti~J~LI~·,~~~lic~cion · d.e 

~·.,:,~::::. ··::~::::.·:~ª;]ª"Jf "~~~~r,¡ª 1 · ~~~gt¡"~.:~r:~n~;JJ1:c.:: 
.... ·,: 

externa de cada una de ella~:.;' -~{" 

.'>. '• .. · . .· i/. 
En el proceso de reesiru6tufación económi6~ se producen, además de 

la expulsión de fuerza d~ tr~bél.jo ,;dr la ''b1~·nta ~rdd~cti~a. dos procesos 

c?mplementarios: por un Íado, la flexibiiizadón dful ú~o de la fuerza de 



trabajo y por el otro, el traslado de importantes segmentos de la población 

económicamente activa, de las manufacturas, al sector terciario. 

Sobre el primer aspecto, es necesario subrayar que desde principios 

de los ochenta las organizaciones empresariales y particularmente la 

COPARMEX debatían la necesidad de modificar la normatividad laboral a fin 

de adecuar las relaciones laborales a las necesidades de la exacerbada 

competencia que se avizoraba con la apertúd~ ; comercial. De hecho, aún 

cuando continúa el debate y la exigencia p~fr~nal de reformar la Ley 

Federal del Trabajo reglamentaria del aparladh "A" del artículo 123 

constitucional, en los hechos se ha const.Ím~do un imp()rtarite número de 

modificaciones en tales relaciones'. 

En general, se · .• ~.~~ L~1jrni·~~1(j cl.áusulas de los · C(),ntratos ; colectivos 

que definían las labo~ei citrfbu:iú~s· a bada puesto .dé tr~~aio, .C~ili~áÍld¿se 
al trabajador de manera '•p~lii~1~.nte con. aMplia · .. moviJi~.~d~'..: ih~.efna' e~; el 

proceso de producción; se tí~·'.:e1irílína.cio eí J~~8~1afón•vertiC:aL'yauiomático, 
diversas prestaciones y días de,'\d~:~S~D~6B'.0~i ~€~~();:,1;~.~*·~~rfg.~~ l~b()r~I del 

trabajador al generalizarse la ·~·~~~l[~~d,' dEJ' 'los ·; cdti!f?\()S ; 't~~'p&rales 
renovables; la subcontratación' y ~1''em'pleo ;c:le 'personal de C:~nfi8~za. y una 

.-.,.-·: 

exigencia de la patronal en~su~proyeCi'ó'Tcie·:tnüeva-'Ley. Federal ae(Tr'abajo, .·el 

reconocimiento del trEibajc)' ;'p();,. hoÍ~s y .la,. flexibilizaciÓ~ "k~~lia de la 

determinación de la jo~~~cia cJ~t-,~;~1/' 
- -- _. , .. ~- :.: .; :.,;:.' 

.·'.<-.'·': 
~· /, . 

De la anterior sitúación sé .desprende una articulación general de dos 

tendencias en la for~ati~n ··.··~~··· ia fuerza d~ tr~bajb;. p()r''un fiado, la 
: ·."::: . _,:· 

orientada ª atender 'ª formaciorí "cfoc _tr~~ªj~~br;sL ~1t~rri~11(e : calificados. 
: ;·" ~ :,:··.~ ', .. 

operación y el control de (minoría) capacitados para la procesos 
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productivos altamente sofisticados (robótica, sistemas de control 

numérico, actividades computarizadas, etc.) y por el otro, la orientada a la 

formación elemental (leer y es~ribir, operaéione~. aritméticas simple~) de 

los trabajadores no calific'adÓ~' (ni~y'órra), d~clicados a las tareas séllcillas, 

de apoyo. (limpieza, vigH~~c·i,a Úi~~ ~pitfcios) ~te):··'• 

Aún en el caSO dii• lo)\r~b0¡'1J~,e~ ut;es. que.· láboran. en. peque"º' 
"-¡·:--· 

socialización \ú:;1 consumo···· de equipos :Y maquinaria que 

mecanis~os .· ¿¿~Pl.~iJX; (áufomóvilés, con . c8mputadora, 
-. . :~ ·.- - ·'·"~: .<:~ - . - -- .. -,.,¡,; . ;:_ -- ,·> : '" • 

talleres, la 

incorporan 

electrodomésticos digitale~)O la l IOrm~Ción'''·pár~ ~I f traba)o. presenta : nuevos 
X'.·,·:~(·:- -'."· . : .:/_· :,, ,~ .· ~·-~ ... ;~. ::.< ., .• - --· 

requerimientos de conocirnienfos"99ríerales 'y espeóíficos.qué,ios 'Ubican de 

manera sumamente'diferen~·¡~da··e~'-iii. nU~va~·ivf~6~ \·~Ó~i¿;"~!( ~r~bajo. 

En el avanc.~ :~a8iá~ la tr~n~16/maciiÓ~ dki;1as ~elaciones labC>ráles una 

de 1as principale~' ~C~io~e~ :na sicio\1a implantación· cie 1~~ cárivenios de ·:" . . -- . , ·-·· r" , . : -~~ . -- '., ... ·- --... ,. . . -. -.. ·-- - . - . . - -
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productividad entré .. empres~sy ·· ~indic~iü~S?/\ún~~Ua~&6 no ;xú>'ii~n :r~sue1to 
muchos de los probl~'rria~; t~~nic¿~ '~~~~";1a;' ~~t~~~i~~dc)g'::.J~ ·,~:(indexación 
salarial al crecimie~t6 dei la> p;odubti~~~~8¡p¿tttf~6a]~~~r;c•se .·~·~·· '~J~~~~do, ' 

-,- .. ,·: -:;'-' '· _.,.,, 'ó'.O" ''¡;::·~:_.',·.:'o:.:':c: '"'.'!· ·,,¡.' /-.... ~·:·\·: i :~----

incluso en el sector·. pÚblÍc()9: en '1~,ap'1ic~biÓn" de. esté' 'sistema.:· .. 
: ·> ~--~·-.. :::·.: ~~:<:. ·:-·-~ ·<~.: .- '.o·~~ '·'· - :-;\~. -

¡·; :.:.: :.~-~~:-' 

Uno de los asp~~i6i:~~s d;~t~~~dii 'de·'Jo~ ~o~ve~i~s~;/~s~~t~rnas·. de 
-· .-· -:~> .. -·\· .. ~--:.::~:>· --·~·:_::< __ :::,:~- -/ -~'::.:-· '>f::· :-1~--~;;_:·:'.\:·::·, -~,;.:,;~_.>{·.'._: :;~::· ix:~ .. :- ~{,~-~---~~?~:'. :1 ~f?'.>-~-~,r:~--~ ~~\-\t::--_;- ;:,:- --i :~ ~::_; ___ ; 

productividad es el cámbiÓ radical, del\ papé!> de~ los sindicatos/• En .•. Méxi~o~ 

existen tres tipos d~; , ~bfri~nt~~W· ·~¡';:;cii6~1~k:( Ca.':·,;¡f~J~~~Úí;i~~ ~~./ 16~ 
sindicatos corporativos •··l:Jependiehte~ ,J'~~I '~~;fadb;. I~~ :/b~~~~~~¡.;!d~J:~~8ientes 

.. :.--h\-'\~~·.:- __ ;:~'.~:· ·:~.'.~~:-._.~,;.>::~>r·.\:/_' :··:)) -.~::r.c:·:;~~-;: -~:~-.. :. ;.· .... 
directamente de la empresa y lós independientes. ·En '~1 ;: m:arco'''dé(la cri~is 

- '·,¡ . ' • ' . - . • . ' .. _ . ., ' ; :· --~ ó - • • .' ••• • • ' ;; • .. - ~ • ''· • • • • - ' ,, ... ·, 

y ante los despidos m~sf~c)5·· yl~.~\p~ÚÚ~~s: ; ~'~óTib~rá1~·~)d~''.~brri~tlmiknto 
de la mano de obra, _ e'r ·papel ~·cle<16~ ·~indicatbs'i's~' fl~- r~c.iJ~~o; · ~alvo 
excepciones, a una débil. respu~sta C()yGntur~I d~ c~r~ct~r det~nsivo. · 



En el ámbito de los sindicatos corporativos (CTM, CROC, FSTSE, 

CGT,FAO, etc.), la mayoría de las cúpulas se ha sometido a los designios del 

estado, del cual forman parte. Con ellos, los patrones no han procedido sino 

a legitimar linealmente los términos de las nuevas reglamentaciones 

laborales que discrecionalmente han ido imponiendo en cada centro de 

trabajo o rama industrial. Dentro de los sindicatos corporativos, surgió 

como alternativa de contrapeso, prohijada por el estado, la Federación de 

Sindicatos de Bienes y Servicios (SME, telefonistas, automotrices, SNTE); 

la posición adoptada por este sector ha sido la. de negociar bilateralemente 

con la parte patronal aceptando la flexibili;rnción y , los convenios de 

productividad pero manteniendo la . participación ·sindical en la aplicación 
- - • - .o - . - -- "' .- .~-- •• ~-. - ., --· -

de los convenios. 

Por su lado, el sindicalismo iblanco se apegó. en tbdos los términos a 

las disposiciones de 1.as inst~ndas 'patron~Íes: 

En cuanto a los sindicatos · .indep~ndi~ntes, a · dif.e,rencia de la 

caracterización que frecüént~hi~~:~ >5J. ha ,h~c~o 'sbb~~ ;~L'>J~~~I: ·~n el 

proceso de reestructuracióri ·<1~'~6'r~l~Xer?• el \;s~nüd8{ :~~~?fii~lít9ner dos 
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» ··~,·-::..» ·. ;::¡ ,,.-_.,.' ; ;,z::-L·' ·, ·:1•,: .. <.j 

~:~~:::· E~~:,:: d::~m~aa:y'':o'.º.:rº. pr·af r, º.:d~~.·e•~.J;.• •..•.•. '.~ª1~·0; .•• st.: .•. ;i······ .•. rc~.~a~is .. o•.ist~~l~i~~¡!,~WJ~~:,;·q:• 
efectivamente, en la lgsisindipá.t()s, han;'. résistido 

~<::. ¡<' '. • '·;::· . ' ; .,_<,• ;,:-.: :: !·,' :-·' 

aislados v han sido golpeacici5; ·:pMC>:·,~li() .¿~ nini;iüría\ riianéra 'avalaría é1 

juicio de que la mejo'? cip¿fóil ~~<~ido' ~I · consentirnient~ ~· ·¡~ ·: ~~áociació,n 
1abora1 aislada ª favot· de .• 1a.· ·.·.··.f1~xi1Ji1i~~cióll v 1a apnc~cian .. · de 1os. 

convenios de productividad 



De cualquier manera, debe reconocerse que han cambiado los patrones 

de formación y uso de la fuerza de trabajo en México y que ello· tiene una 
; :,,,.. . . 

incidencia directa en las políticas educativas que el esta~o viene aplicando 
·j .· 

desde 1983. Si bien, tales políticas no tienden a respÓÍider.•;e~clÜsi'l¡ámente 
: .-~; ·, - -, . » ·~=--o;·_: ·i- _::-~.:- .-
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a los requerimientos de la reestructuración económica/ p§rque< _aún pesan 

drásticamente las presiones de orden político y .. soci~l)k~b.r'~ • la. e d~fi~iciÓn. 
de la educación pública, en la última década se han .t.ran~formado ·., .... , ;.··.·· 

sustancialmente las orientaciones del estado hacia ella, a partir de los 

ejes del cambio operado en la economía. 

Los elementos -di[ esta· transformación se. pueden .enunciar como sigue: 
-.~· "º·· 

---- o-_; 
' ~-· . . -, -

1. Los pafron~s_~: et~~-. c~aiiÜ?abión de Ja • fuerza de ffal:lajo 

experimentaron un . daffibif> .· ifo¡:¡6rt~nte) a ::. p~rtir .• de. '1~ 7 rJ·e~.t~·Llc;U ración 

productiva. Ello se diÓ en tod~~ .los •niveles }obre.ro~,' tébfüd9.~~lc· ~e.r*o~~l ·de 

supervisión y dirección). El ~~~~o·:m~~\-~~~t~~~~-º:':Ji~:-s1:~.~~:a:})t() ~:s~~-~~n el 

carácter desigual del mismo, en ~u~nt? ~ ramasproduct1vas,.y~regiones .. El 
<.:_- .- :;_ •'-'.; 

cambio fué más significativo• en ramas ' 11ªi:í'ci~$:';a '~ ¡~· .· el<portk6'ió~ y en 

regiones del norte del país, de Jalisco! P:~ebl~ *ú~ zonas industriales del 

D.F. y Estado de México. Pero el imp~~tó_c¿Úur~I de~.-estos cambios intéresó 

al conjunto de la economía y de la socie'dcid. 

2. 

basaba 

Anteriormente, la 

principalmente en el 

éalitibaclón · de la fuerza de 

a~;en~iz~j~· y. d?rninio 

trabajo . se· 

de actividades 

mecánicas, generalmente con el• soh1~t1nÚento; por parte del .. tr~bajad6r· . a 

un ritmo impuesto. (Taylorism6 ~· ~ordismo clásicos). El saber a adquirir 

era de carácter eminentemente práctico. · 



3. La nueva calificación exigió un tipo de trabajador polivalente, 

más flexible; en lugar de un especialista en una máquina, la demanda en la 

planta productiva modernizada, tanto en la que avanzó en la reconversión 

tecnológica, como en la que innovó los procesos de trabajo, buscó que la 

fuerza de trabajo tuviera la capacidad de adaptarse en forma rápida a los 

cambios de modelos o de lotes (De la Garza, 1993). Pero la flexibilidad 

deseada en los trabajadores no se limita a las funciones congnitivas, sino 

también a las afectivas (Weiss, 1993). Ello es significativo si se toma en 

cuenta que en los nuevos procesos de trabajo la interacción colectiva del . . 

grupo laboral es vital para el t~a~o;·ci~~ metas productivas a cumplir en 
-· .. '-,-_: ~!~· ''.'::.-.-· ---- ---- ·- - .... 

equipo, con un elevado grádo de 'ccfo"rdi'ñaCión .•. ·· 
:. ---- - ,.·- ·,-.- - ; . . -'i-•. ..'•·"'-

··o-. "-"..~ ·:,- :-:~ ~-:;> '.c. 

4. Es relev~nt~: •••_t~rribién· Ié~ ' nu~J() ••.. perfil - reqUerido 'del 
,~:__ •;].'\: ·-, - ~-~: 
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trabajador, 1a calificaci<?.n' l}ót~n~ia'1?.é!Xprbceso d~ trabajo no exige 1a 

aplicación constante d~ i¿s.;: ho~68i'rni9nt6~ {~cj-~uÍri~~~ •. •cón-i() ·é~· los 

procesos anteriores. Ah6r~~ s~ ;;tia'6:~:_'.n~'b~s~~i~ ,•la. 8áJ~cidad i'a~i do~~r~nder 
el conjunto del proceso, -aún: bJ~hdÓ iia \ interver16ióh jd:~I· '.t~aoája~6;· no ·se. 

,, , . e· ' _, • , '• , .- , '····- - -. -~ •. ·- .• ., , e:'.-, - .. ,,. .· - "-- ·.;;.···- -"··-. ··-0- -- •• '--~ ·.;:.-··o,- , 

llegue a dar. Pero, el trab~j~d'6~}~~(~(J ~~f~~8ici~~;·;· ~(j TpJ~dé .ril~dificár los 

estándares y condiciones. preestÜb\"~6;~~~ .··~ri}. él, dJs~M6"d~I ;-:~rocéso. 
__ :~·:. L~:--~ ·Y~~<i·',=' ~:~~---2¡i ~~-o';o-~·--'"c- ~Y~-~--~-

De acuerdo eón De I~ ~~~z~ , 1 º"~¿: t~ai~ ~e un . trabajador 
/J' '·' - ' ·.-·. •' 

5. 

polivalente que opera lo~ sigulentes cambi~s cori respecto al . trabajador 

tradicional: 

-de habilidad física >»>>»>>>»>>>> capacidad de interacción 

simbólica con el 

equipo. 
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-del especialista en una máquina >>» al trabajador polivalente 

-del conocimiento basado 

en la práctica >>»>>>>»>>>>» al basado en la ciencia 

-de la int1,1ición empírica >>>>>>>>>> al razonáÍnienfo casual 

-de la percepción física >>>>>>>>>> al inter~~:~~,io· simbólico" 

"Un trabajador así requiere de una· formación diferente a la 

tradicional. La renovación acelerada del conocimiento.·.•·· necesita incluso 

sobre todo de formas nuevas de razonamiento >~ <de capacidad de 

autoestudio crecientes. Lo contrario es el conbci~¡¿~¡6 ~<eAci61opédico que 

pronto se vuelve obsoleto" 

}-><:;_ 

Pero la transformación, productiva• general ~~ ,911 p~rs -n;: n~~~ .. No se 

satisfizo la ae1xpceocnt¡~utnivt·oª ..•. ·_ ..• dde~.········'~ªq;.~ ... ~· ..• p~•lia·:·nl.at~a;·.·.: ..•. ~P~rr~o{nd:~u)c.t·', .. • .. :v'.ea'x. •. _P,·····.·~rt·~~#f~~:f-~·~·)."1~;,· -~co~omra 
dinamizaran _ _ .. . '·, .· , ; . , ,r9~: qu~~; ~B}uri t~"nóm~no 
trpico ae1 mercado se.· ~~úilibraran •. · ei:~·d,~.s,~b'"º <~~n~r~1 '°de1 p~r~. 
permitiendo la rec~p~~r~~ii:n';~~}' l~s.·:'!~~~.~rJo,~:•·rn~lf~·;·+~-~j~r~~i;iribució_ri del 

ingreso y la recup~rélción 'éónsEii::(J~nte ·del ,rr1ercado ··interno. ;. 
--o:;c, -~·:·;; ,· :.:>··:_.':.:_·.· __ - \, ·. ·::::'-:: 

Lo que se experimentó :j~~ úíi proé~~~ ; di eliáellte desigualdad y 

polarización económica y educatiJ~,:~~~.:la·;_s()_d¡~~-~~-~(rr\~x(ica,na .. Las empresas 

medianas y pequeñas, fueron i~c~~~~~;~¿f;,º~6,~~·r-6i~-~;~e'.'~Las altas tasas de 

interés y la competencia con la masiva entrádá ele mercaílcias del exterior, 

hizo quebrar a miles de ellas y las que .¿~·b·r~~ivi~;¿ri •. lo hicieron con la 
•• •_.J ; ••• ,•.,.. - •'' -

clasica sobreexplotación de la fuerza d~ . tiabajÓ ~~~ndo los métodos 

tradicionales. 



Uno de los niveles educativos en los que se experimentó con mayor 

énfasis la contradicción anterior, fué en la edllcacióri media de carácter 

tecnológico, a la que, como señala Weiss11 se le exige cümplir funciones 

diversas y contradictorias: 

-Mejorar la calidad sin aumentar los costos 

-Mejorar la calidad. y absorber y retener un número creciente de 

egresados de la . educa6;iÓri 6ásica y seleccionar para la educación 

superior. - . ., 

-Garantizar saiid~s r~~~{ares: 
-Garantizar seÍ~cn~i8a~ .~~w equidad . 

. ,, ; 
-i" 

-Aumentar ros. 60F~:C:ih1i9,~tos . científicos· y tecnológicos y á ra. vez 

preparar para·· r~ l/jd~ ciÜd_~ciana y, sobre ·todo: 

-FORMAR ·PARA:EMF;rn<JsEN sEcToREs MODERNos v PARALELAMENTE 
--.-- -·· - -..-. 

PARA EL SUBEMPLEO, .. DESEMPLEO Y CUENTA-PROPISMO (sic) 
- :;,.~·/" ' \· -·. · .. , 

[subrayados nuestros] .. • 

Considerando los ·c~~bios anteriores, los 

planteamientos de los gobierl"lo~Tc:ie De la Madrid y de sariri~~ ·'en c~arito. a 
._.,,;·.,'""'.'r- .- ;· 

elevar la calidad de la edU~ació~. no rebasaron el nivel de intehciones 

generales ajenas a la dinámica h~boral y al compo~tamiento interno del 

sistema educativo nacional eri el período. 
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CAPITULO 2 EL AJUSTE ECONOMICO V LA EDUCACION BASICA 

La educación juega un papel destacado en la reproducción de la 

sociedad. Los parámetros de orden económico, social político y 1 a 

conflictividad y tensión con la que se expresan en cada espacio geográfico 

y en cada sector y clase social, se condensan en el hecho educativo. En 

efecto, existe una relación de correspondencia entre los términos en que se 

estructuran y se desarrollan las relaciones y los papeles de los individuos 

y los colectivos en el espacio del trabajo y en la sociedad, con respecto a 

los términos en que se forma al individuo en el ámbito del sistema 

educativo. 

También, en sentido recíproco,. es· sustancial la lnclden~ia de la 

dinámica del sector educativo~ E3n el conjunt~ d~>Ja>socied,acl. Importa 

destacar en este trabajo la dóbl~ r~1kci6n ~66no;,,Í~~~~J·¿J~¡%~.·5~~dJda6ié>~~ 
economía y en este doble vlriculC{du~p;~ un p·a~~l;,·d~te'~rrilk~ht~' ~1 ··~~;ado 
para hacer factible el procese) de adapt~.ciónL;yica~big·~·a0;;_1~'.· ~d4~~6:ión 
pública de acuerdo con las n~6~si~~d~~ áe ~a'f~~u~u1~6~~~dg·_¿~~;i~uy:de ia 

1egitimación ideológica que··•p~rmite rept():JL6irftd~§cik:~1<á*b~tb., edub~uvo, 
:::..... ,o·c o :~_:. e:~;_; ;, . .,. :-·.;'.'>'- ,- .. - '" - ' _•«:O'.<_"'.·,·: , ";'•,- · ~ .·' ·.r-. 

el consenso y la hegemonía de ~n~~: cl~s~'s ~~br~ d~ •¿;t;a.~; · 
--.": , . "'-.·' _- ·. ;: .: -~. ,·~ ~ ·~ :(:.~{(<'.~:/::~>'·:· :.' ~-1 .» ,": .-:~ -· - . ' . 

~ <:· ··:/:. :~-}/ :(:-~,·: 

Sin desconocer la .. exist~ncia ···-. de e un · .. ~espacio1 ,- permanente. de 
'•. ¿ ·, '. ,._,. .;>· .• ::-·: -, ••• · ·• 

conflictividad en el seno de la. éscu~t~ c~p!ta11s~:~. dériÍia~,é:) de la 
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resistencia recurrente de los•· .. •suj~tos educativós', ~ni~:• l~~',\;Pbl(ticas · y 

acciones del aparato burocrático~estatal. que' '.e¡~Fce el. conúirido : de la 

educación, debe reconocerse que final;,,e~tJ , éste i~pone las .. 
"·i'. .-

modificaciones que considera pertinentes en razón• 'de l~s; políticas 
' ·. ·.· 

globales de gestión social y de política económica del.si~t~ma. 



otro elemento considerable es el de la influencia exógena en los 

países dependientes, no sólo de la dinámica econÓ.mica del conjunto del 

sistema capitalista, sino de las polfUcas> de respúesta · aplicadas en los 

países capitalistas avanzados. Así, habri~ . de; 6onsiderarse la aplicación de 

políticas económicas neoliberales, comri un factor 'de origen externo a 

nuestro países. Ello implica consid.~r.~r tambÍéri hasta que punto los 

factores que determinaron la crisis y 1a'·, ~Ll~ÍitÚción del estado benefactor 

en los países avanzados correspo~.d~'.n:~·a ci;bG~stancias equivalentes en los 

países dependientes y en que ',h~cii8a •.·· ~1>!desmantelarriiento del estado 

benefactor en los países sÚbd~sa·i'r~1Ú~()s tué' linealmente inducido por la 
- c.;. . . . - ,_ 

armazón de intereses del wan .SªP.it~I Í(;Óa1 }~h ,el externo. 

En efecto, si la crisis del Esúiclo !Je'néf~btor se expresó como un 

factor propio de las .. s66i~dadesi;capÍt~list~s}i.d~~arrÓlladas cuando éstas 

alcanzaron la constlt~biÓn 1de I~ ciiud~d~'hí~· cbrrlo categoría Úni~ersaf; . la 
·;,· ,v- •;,' '.· •• _•·; •. : :: .. ~ ':.>.:·- -~0'~~ ;:-,: 

vigencia de una ·irí'~tií~6i.o~k1iclad .. iegítiih~.IJ:~f~·}~'.;tc{íli~de :las: d,e.~isiOnes 
fundamentales y la existéncia 'de/1.rn~(Ciertó':.·dfd~námi'ento. a'.ci~j~¡·~dati~o 
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'.,;::.·: -~ .-:/~ . :: ·,-~· · "> ;:¡;': :··"_;·.;. '. ;·<'.!_' .. ~ti,L::::, '.·~.in ~ ;',_'>.'.·=·-o-: ~ • __ :~,-,-~·7:.·-·,• · >-::;_ ·· 

eficiente 12, otra . es la realidad~e·n; 1()$>?:·paises?subclesarrOlladbs; ~n·• los. 

cuales subsiste la cles~~ti~L1.~c;¿n , i~ ;~I~~. :·~d.t();~/. ~~~;al~~- :l~s fuerzas 

políticas y el Estado;•él:.• poder~econóníicó~se éncuentfa;;ilJera' de iá"·s¿~iedad 
-· --.--·-·"e_o-,--,-¡.-':' ce"::~-->c;· ·.:-;"•·'··,-~-··.-·.;., ~·- .,,,.'' ~;,. •\. ;.·' 

nacional y ello bloqÜea · 1a· conS'ó1ici~~iÓl1 ;t~rit6. ciei Est;i:c1o como de. los 

actores sociales internhs:(l:edescóo; 1991).: 

', '·' . : 

El desmantélamientoc del · Estaclb ·&éhetaéfor en países c~~o Méxi~o. no 

ha sido total ni instantáneo. L~ inercia .de débaciks ha: (nÍplic~db una 

combinación de políticas neoliber~l:es e ·~on :·.·.·la de 
- _ _:_!;c-.;c-o-·.-c-.;.:. ·-'::'°' • 

instituciones asistenciales y remanentes culturales que prociu6en un 



desarrollo desigual del modelo de sociedad que se pretende construir. La 

educación es un espacio de la reproducción y del conflicto social en donde 

se aprecia nítidamente la contradicción entre las inercias del pasado y la 

disfuncionalidad del nuevo modelo que no se ha consolidado pero si ha 

alterado profundamente la marcha del modelo anterior, sin que se avizore 

todavía la generación de una nueva síntesis social. 

Un factor causal que permite comprender la naturaleza de las 

contradicciones anteriores, es el carácter univ.ersal de la crisis del 
' ; ., 

sistema capitalista y su propia dinámica, porque eyid~nterilé~té que, con o 

sin el énfasis neoliberal de las políticas . aduales/ lá. profundidad, 

extensión y persistencia de la crisis han hé~lld inviabi~ ~('modelo social 
·.e - . ·- :S __ . , :,. :~·:~· ,;< 

anterior, más aún si se considera el impa~to.:; de lá n:iv61J~iÓn · tecnológica 

en las relaciones económicas y sociales .y ell fodo~ lós espa~ios de la 

cultura. 

,C< e ', ' .- • 

En el campo de la edu&a'.?.ióií el enfoqlJefund~m~ntal de I~ política· del 

Estado Mexicano había .• ·sidoidesde.i la:'.posg!Jerrala atención ·.cuantitativa de 
' ·" '"1 .. "'. <;>'.".,· ·- :; ... •. ·.. -"'•. ,_· -... _ ... ~ ': . . · ., .- - :- ~-. .._:. .·. -_-,,;: 

las necesidades de forrnaciÓn :'dé fuerza de> trabajo 'para úría planta 
-· .. ~· '.-<:::)·,··:-":" './,.- .'\': --~-.-.~._:-··_ . - ;º -· l -: .. _,:::... '<: ,/,'. ·. ::-

productiva orientada al mercado ·interno y demandahfe creciente cii .mano 
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de obra calificada. Pero. indruso:.~n·.··•.ese{períod,º····la ... Polltica: educ~tiva::·se .. · 

:~:::::• d0e0 ,~:·,:::." p::~;~~~~~!~~l~t~~ti~i~;~~~~~:~j~:~d~~~:::i-
EL sustento básico de la po[lti9a;'educativa del perí9do fué el impulso de la 

ideología del nacionalismo erlie:~g~nt~ de la Revolución Mexicana, ~llo como 

una necesidad de fortalecer la' irüegración del estado-nación impulsada ··por 

el propio desarrollo capitalista. 



Es iustrativo del proceso anterior la experiencia de uno de los 

sexenios típicos del período, el de 1958-1964, cuando a propósito del Plan 

de Once Años, Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación, anunciaba 

como "Reforma Educativa", dicho plan, el cual era un programa de expansión 

del sistema orientado a cubrir esencialmente la demanda de educaCión 

primaria, con algunos cambios curricul,~r~~. ', no determinantes en otros 

niveles. Pero el cambio educativo nd s~ f~11izÓ en función de buscar incidir 
·· ':",·L. \;; 1'.• · 

en un cambio de la dinámica', ecoriórñica, pblítica' y social de la época. 
~:'. '~(/. -:·.:. ·~ 

A partir de 1964, el Est~dc:i'. Je'~i6~ncF buscó impririiir un cambio 
,.:;, 

importante en los proceso de for~'aC:iÓ~\ ci~i!tll~ri~>'ci~·" t;~b~i~~ · Se,•. fortaleció 
.-~~~·~·-,. ·-~:"· .;:.,e_'.>'.'...'.:~~<-_,·'.:~·-'; .-.," .. -: _._,;~~ ·:-~ ;,-:· 

y amplió el sistema de educación técrlica:CSe{ p1arítea1Já •1a·' aplicación de 
f}~\º -,,_;-: .. : ~-... <-· (~". " '~ . :_i:,··~ . .. . 

"aprender haciendo" y "enseñar i:>rociúc1eriCio0f: sin embargo, , continuó el 

desarrollo del sistema educ~tivo_·i~~~~t·~ ~.n§~.~~?f§.g~e~'cj.~ ~of~rta.·· salvo 

experiencias aisladas y fuera c:íeí' siste'ma: ~pucati\/8. \como lo~ programas 

de Adiestramiento Rápido de 1á fv1aho:d~ .. Qbra: .. ;(ARMO)deÍ,,é~n·{ro··Na~ion~I 
de Enseñanza Técnica lndustri~Í (tM~Etl)· , y· de( ?c~~fro · •. N~ciori~1: · de 

Productividad (CENAPRQ);·· .. •.los •'c~~!#k' •'se •. g~i~iro)iaron· desde los 

requerimientos planteados por' la pi~~!~ 
: ,_.,_:: ":;:\- . '~--'.." ~ :· .. ~_.·. 

·:~ ·-~,~-> .. ~-.' . :;:~~:. :::.· 
Una de los proyectos más aml:>id'ibsos'püestos- en marcha en el período 

fué el sistema de escuelas técnica~ ~~(()p~c~a;ia~ .. las· cuales enfrentaron 
'i'"' :::,-_.,,: 

como principal obstáculo la concentriición ···de. las actividades económicas 

en las zonas urbanas y la crisis del
0 

ca~bo, .con la consecuente emigración 

sistemática. 

En la presidencia de Luis Eb~everrf~,,(1970-1976) se afrontaron, 

como sustantivos, los problemas ele la des~6e1eración económica, el déficit 
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fiscal y el creciente endeudamiento, asi como el cuestionamiento político 

hacia el régimen. Sin embargo, muestra·. el cuadra 
. . . 12, el 

!: -.,:; ) -,-- '. 

crecimiento del gasto educativo se. financió can cargo precisamente a 1 a 

deuda pública y los recursos para el ~e~tor füeron proporcionales al gasto 

federal. 

Cuadro 12 

GASTO EDUCATIVO V FINANZAS PUBLICAS 
FEDERALES 1971 y 1976 SECTOR GOBIERNO 

Millones de esos corrientes 
Año 

Concepto 

a)Gasto federal 
ejercido 
b)Gasto educación 
federal 
c)Déficit financiero 
presupuesta!' 
d)Aumento neto 
de la deuda 
c/a % 
c/b % 
e)% Gasto 

educativo'.' 

Tasa 
1971 1976 promedio 

anual 

55,814.8 274,962.0 37.6 

16.5 
'Se refiere a la diferencia entre cuenta de capitaLy;.cuenta 
corriente; no sólo es diferencia entre egrésos e:ingreS0

7

S.;::,· 
"Según cifras de asignación definitiva por ramos .. Porcentaje con 
respecto ª'·presupuesto ejercido total del seé:tor(goblerno:r ·.··· ••. ·. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federat•para cada uno de los 
años:~ ... - ~.. :f/- :: ,"' , .. . 
Citad.o en Noriega .• Margarita, "La polltica educativa a través de .la 
polltlca de financiamiento", Ed. Universidad Autónoma de Sináloa, 
Culiacán, Sin., 1985. p. 123. .· 

Un¡:¡ de las acciones más destacadas fué. el desarrollo del sistema de 

educación teén()lógica. En .el ;area .de la ~duéaC:ión iagropecuaria, se agudizó 

la contradicció~ ~niri: ¡'~~tal~ción ·.·~~ · ~~cuJ1a~·'. (mJ6tias; bien equipadas) y 

los entornos. no a8to~ ba;~~<las ~;s~as·. Una ;vez ·m~s se evidenció la 

incongruencia de un desarrollo' educativo unilateralrn~n~~ planteado desde 



la oferta del servicio, al margen de las condiciones económicas y sociales 

de los usuarios. En general, la po.lílica educativa de este sexenio .estuvo 

más que en otros, condicionada por . faetores políticos y de bÚsqueda de 

consenso en sectores sensibilizados por la experiencia de. la insurgencia 

estudiantil reciente. Ello. también explica el 
1

su~tancial ·apoyo brindado en 

este sexenio a la educación superior. 

La Ley Federal de Educación promulgada en noviembre de 1973 

significó un cambio importante en' la política del,' régimen para el sector. 

Aun cuando la educa6'i~~ ·~ree~~olar ··,se . mantuvo . como mkrg;nál, en la 

educación primaria se' r~~lizÓ 6h d~~6i6' curricula~ plaht~arldo
1

•l~
11 

~~Jcación 
permanente, la actitud~: bfantífi6a 1

; y, la5ofm~ci~n·~ par~·· ~I , cam~\() ' en una 
. :-~~, ;,~~--·;·/·::~·_:_ -=-::·---- -. .;;;-.'._ ·. '> _,;,,;. ~;~~:: .. , :;, .. _- "~«-.'·' -,~,;.- _. ·;_-'.~~- --~ _.;·, '--/. ·--f;;;_ ._ ::·~º'":: <:\''.·">·';·, _-_· .:·-- '· ---:- :::;.-. .. 

perspectiva del aprendi~aje .·?98~. p'r~b~~o'. • · ~~ ~ 1~ '~~.~?U~a:}i'd.# formar 

actitudes críticas eri eL :a!U}n'.rJó./)ih}efot:i'.afgo;. la 'reforfná~-, ofréció. ··pocas 

evidencias de cambio:T·e~ 'el ' sistema: < En .·J~~a co'~~ · 'J~ ·: ~¡'~~~ reionnas, 
: --.:'- ·' -;··,:'- /"' ;(".«·<~·:_.¡;_.~ .: .,,·: -,''. ;í:i' · '"-;:):: ,:;"::·~-

jugaron un papel .,limit~nt~ importante.'. 1a ¡ri~r,9i_a .. ~Ur,9cját.i98: qel .sistema y 

de los diversos niv~le~' d~ i~~gef\li~ión ;/la ·falta?ci~ 'formación·. ad ~oc hacia 
'~ -: ~; ' '"" \ : 'Ó - ·'.': - ; \ 

el magisterio y la de~cdgfi~llia' \ .~paÚ~f d~l •gr~irlio.' hacia •·las · medidas 
«'.-".( . ,·'., ~~co:~ ''.'.:_.~¡ ,;; ; ·•' 

adoptadas verticalmellté por• las ~ut¿~idad'es. 
-. : .. ~:<'. .. ,, .- .. ~;:·:' 

Un balance. simil~rÚp~·dda~f~h~~el"~e ·de -los c~mbios operados - en la 

educación secundaria:iT~h: -;;<1geJ. ·~~m~·rito ;.se pr~~eia 1a necesidad de 

armonizar la estructuYa :éJrricüfar :-por:-. materias 60'1 la estructura por 

areas. se planteaba ~~i~isrn~:;, iii iormaci~n-:,,magisteria1 ~d~c0ada para la 

vigencia real de 'la refor~~.
7

;88 buJc'~t)1>~~~:P~~~r .al a1Umno para 1a 

actividad productiv'a, sÚ1,herd~r>e1 b~r~ct~ripr~r.>~8éutl:co articulando las 

diversas modalidades del nivel y dando ··.· esp~cial ··-. im¡Jul~,o a la 
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teledecundaria para ampliar la cobertura a la población más dispersa y 

~ezagada. 

En el nivel medio superior fué notable la experiencia del Colegio de 

Ciencias y Humanidades (CCH), cuyo proyecto desplegó una novedosa 

perspectiva curricular y pedagógica con pretensiones de extenderse a los 

estudios universitarios de licenciatura y posgrado. El fundamento del CCH 

es la consideración del alumno como centro del proceso de aprendizaje y el 

carácter crítico e investigatlvo de una verdadera construcción de 

conocimiento en las diversas disciplinas, enfatizando el papel del entorno 

social en esas tareas y accediendo en lo posible a las fuentes primarias del 

conocimiento. Aunque el desarrollo :de'( p~oyeéto no se detuvo totalmente, 

si fué mediatizado su contenido y li~itad·~ en su expansión pór la~ élites 
- -- ---· - -.. ' ' ·'- . . 

de poder toda vez que implicaba.· c~~sti~namientos ~· riesgos para el 

sistema. 

El proyecto del Colegio de Bachilleres se desarrolló como una 
·., •,--.'.·'' --_· .-

alternativa radicalmente opuesta al. CCH { ~1 ·.·sistema universitario. Fué 

pensado y aplicado para formar 'p~r·~~n~~ adaptadas al sistema y 

preparadas para acceder a la edúd~¿iÓh '~uperib~; co~ un~ pred.isposición 

individualista y una expectativ~~;·~~~~:.:f~r~~~jÓ~· .prof~sional de corte 

pragmático-liberal. La estrueiura; ,;·:dkJé~~if'¿íÍiaci~. del Colegio de 
.,:·· :C;>«-:'.~ .,:,'.•~;~ce,,'',~:.-··.;·,.:,·:. ,·· .. •·: •, .. • . ,· 

Bachilleres y su régimen disciplin~füfr·~-l~·~?¡~1:i!t~·~;w~· precedente.que se 

aprovechó posteriormente en la creación del·.qoNALEP, •.·• .. • 
-~~- ~)::'.·:·" ·(~-~- :_:~~:.:': ',, 

En este período, todavía erí el ,marco ~~I .modelo de desarrollo 

económico "hacia adentro", 'e1\ni~el,: ~·~ la~·~dLic.Ü~ión superior· experimentó 

un impulso sustancial aunque más cuanÚtati~o. q.ue cualitativo. Se crearon: 
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la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad de Ciudad 

Juárez las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEPs) de la 

UNAM y 16 institutos tecnológicos regionales (casi el 100% .de los 

existentes) y se abrieron nuevas escuelas y especialidadés en varias. 
. . 

universidades de provincia. Los subsidios federales que en" '1970 

representaban el 23% de los i~gre~bs <de las instituciones pÚblic~s .de . . . 

educación superior, en 1976 alcarí~~bah el 52.4%. También se expe'rifoentó 

una relativa desconcentración de; j()5 recursos hacia las institucion~~ ~e 
provincia. En 1970 la UNAM y'el/1pr\J)ab~orbían el 88.2% del subsidio federal ' . - ~ ., ',._, . .~ . , 

y en 1976 el 70%. Pero ~bclati~ '5'~ :¡~ebe considerar que más del 30% del 

subsidio canalizado a, la~ iA-~ti'fu~'i6g¡e~ de ··provincia eran 

tres universidades: Guád~l~¡;r~)r~JJ~~-~eÓ,h y Veracruz. 

•·i ,.'I:~., 

absorbidos por 

En el terreno de la edÚcación técnico ·.agrópéé:uaria, se experimentó un 

crecimiento impresionante; .'.·~rt~~~i~íirif~~~·~e~;i.;~¡r{~1'ió'.·d~· 30. a casi 1 ooo 

escuelas durante el sexenio. A~; ·'1'0 ·~e.sumed{a'~í/llElsistema ?e. educa?ión 

técnica agrupó a las escuel~~(tet;~ió~{c~~'.· ;;dµ_s{f.ial'.~~t A9r~~~?.~ari~~ Y 

pesqueras de enseñatnezcan'om1,.•0.;eg•~, .. :c1.aa} .. s· .. b.t .•. ·.;·'·,s······ªi~g.rr:0:JP1,fe¿¡c•·•·•u.~a.~r•~,:ai,rs§~·g~~~:~~u-&i~~~:<§!,~r\íE€e>s· ·.y 
tecnológicos, las :y (· la's ,. •. dé .éierícias y . 

·:,·{. •,,: ~;·,·;:_;..;,-.• • ,-.• ,... . ·.:,, _!,~ ,-,(.'., :>:' 

tecnologías del mar de•· nivel ''rnedio·;~uperiof', y fina1rYiente/~í''.·1~t{ y los 

institutos tecno1ógiéos .. ~é~i()~ai~s-· que.·:11~9~fori . a sef>47+E~ •,1()t~1·, atiries 
--.·· '--- --...,-~ -- - - ... _ - . 

del sexenio, el sis.tema' técnico abarcaba 1301 ,instituciories corí': aso 000 

estudiante.s1 3 

Habría que señalar que la ca.r¡alización de recursos se realizó' en gran 

medida discrecionalmente por parte del ejecutivo f·~d~r~I,, ,;~entro de la 

política de reconciliación del . Estado . con las co~u~icJ~des~ de las 

educación· superior · practib~~a ,;d~spués instituciones públicas de del 



movimiento de 1968 y de la represión del 10 de junio de 1971. Desde esa 

óptica se dejó a cada institución' la facultad de realizar las reformas 

académicas y orgánicas pertin~nt~s: En ~se seritidci. lasrec~mendáciones de 

la Asociación Nacion~I '.d~' .·Uhiv~r;i'd~d~~ ··e ... 
~·:. ; ~ : _e: ;' • -~-

Superior (ANUIES), fueron ,atendidas sólo.·.·~limitgdamerite. 
,, •• 'Occf •, •.•,., -

. _.:;e'.-' ·/:.> _,: .. 

Sobre el balanc~< de ~ste :período se /pl~hte~ · Cili~.C~e :c:IJsperdició la 
· :--,' -· -· ··.-. ,,.'.~,:- - ·-· ·; ,-:::.r-· ·· ·- >1-'<. \\··;, -_·1.. - --... ,.. . .,. ,, 

oportunidad de irT1:Juis~·r { i~' '.:ciescentralii~cióri:· '.~~) 'Ía >. ~düéación, al 
-'·. ' ' . . -. . •. _-., ___ .;· .. ,·'·' ' - ='·: .~ 

profundizar la conc~ÍitraÓi6~· cie · 1oi· sef'~tdo~, ~¡, el. Üistü!o\l=ederal con la 

creación de la UArv1 y 'de;\.iaf J;Nps'..d~ i~ ÜN.Árvf: (t~far:if; 19so).\in embargo, 

es evidente que la .irie¡cia~::de 80r;·ben;r~é:fon< éí~;"l~~'.;~ctiJfai'~dE'i's •educativas 

se correspondía.· ~ :.~~e_; ;ccir~~~p~'nde i:a\jri~· ~·º~> ~n~f, ·~~f;8~;~·Fa·• állafr1ente 

concentrada de las. actividades e4o~6~ica~ • y .. de .los. ~m~J~~dores 
demandantes de I~ tu~ri~ ·cie t~ag~jo fo;m~da en las institucicines de 

educación. 

Para el período 1976-1982 se hizo evidente que el gasto educativo y 

el crecimiento general del sistema no se sostendría por mucho tiempo a 

las tasas anteriores. 

- ; . . - ~ 

El gasto del gobierno. fué erráticó aunque se, niaritiiv() .en proporción 
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con el gasto federal. Lo~ ·dos .prir'nero~ años fué étu~tero, recupera~do su 

crecimiento entre 197g.19s1,> .con lo .. cUal se buscaba Pe~6tivar la 

economía, teniendo .. co~~· p~1~ri9á .. dé·:crecirni~nto: el '.p~t~~le;C>:•• ?i~~ .~8b~rgo, 
en general, conti~ud s~~!~riie~·d6~e :·~1 d~fi~if. ti.scai.·"y' :~;. cir¿~im'iento: de la. 

deuda pública. El 'gasto, ;ié¡¿¿a!iv6 ~k'~erimen~6 v:iv~·n:s ;irnp6~t~nt~s .. sin 

vincularse proporcionalme~;e con ·el com~ortami~hto del. déficit fiscal. 

(cuadro 13) 



Cuadro 13 

GASTO EDUCATIVO Y FINANZAS PUBLICAS 
FEDERALES 1977 y 1982 SECTOR GOBIERNO 

(Millones de pesos corrientes) 
Año 

Concepto 

a)Gasto federal 
ejercido' 
% Anual 
b)Gasto educación 
federal 
% Anual 
c)Délicit financiero 
presupuesta!' 
d)Aumento neto 
de la deuda 
e/a % 
c/b % 
e)o/o Gasto 

educativo" 

1977 1982 

354,716.0 3,376,774.0 
29.0 116.9 

Tasa 
promedio 

anual 

44. 7 

42.9 

'No incluye organismosyefl'lpre¡¡as'parae5ctatal8cs. < ; : > .• .. 
••Según cifras de asigr'ú.ición'; defjriilÍ~a'f por. ramos: porcentaje con. 
respecto al présupuestó\;e)eréicio'~iciúli del ·seéforig~bierrÍo:·c • • · 
n/d No dispcmible ..• ·~· ;:; fj ,¿ .~ L }!~ je ;). 1 • t.\ i r .· .. •. '.• 
Fuente: cuentácie1a'Hab1~nda pÚbnca Fedára'i'para ~ada .iino dé ios - . ' .. ".~ .. :. : . ,·~·"·, . ' ' 
anos. .. ., , .·,: .•.. ,, ....... , , ... :· : .... · .., ..... , , . .•... • ..... :. , 
Citado. en Noriega,: Marg~rila, ;J.'La politica educativa a través. de la 
politica de)inaridamfento"? Ed: ·Universidad• tiúforíoma .·de s1ria1oa, 
Culiacán, Sin., ~ 1985:' fJ~: .1w ••· 

~.>· .·· 
' .':" .- ,. ' - ~-

A I iniciar este. sexeni~. I~ crisis ; de : 1976 concentró la atención del 

gobierno. No se definieron ·~n i1ci;in~:~í~t6';1a§ Hnea{ program~ticas para el 

:c•:~"~ª~::~~0~:,:.f~~;~rf "~~rf "{~~~ái~~;s¡,a1º:~~j:,:~,2á:~~·~~.:~ 
. "~-,' ·' .. ' .. ; -~ 

regimen con el poder córporativo del SNTE: 
,>:. _,, ., .. ~-:. :· . . 

. ·. ·.-· ., 

.· ' ' .. ·· .. 

Hasta 1978 se definieron las prioridades educativas: 
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1. Asegurar la educación básica a todos, particularmente a los 

niños y jóvenes. Hacia ello se enfocaron los programas Primaria. para todos 

los niños, Castellánización y . Educación · para adultos, dentro del rubro 
. . ·-:·. ',· ,·"· 

general de "Educación para todos" .. 

2. Relacionar · lá ;~dJcadón terminal de una .manera realista y 

práctica, con el siste'ma· ~~ ·producció~ de bienes y servidos. A ello se 

orientaron el Cólegio: N~bí0Aa1 de EdJcación f'rotesional Técnica (CONALEP) 

y el CONACyT. 

3. 

fundó el 

Elevar I~ calidad J~ .¡a''educaci6n. 'Eni razó~ ·~e ·esÍa prioridad se 

centro de ~5(Lldi'6f ci~ Medios'.~y Pr~c~dirnie~t6~-cAvéirízados para Ja 

Educación (CEMPAE)'y l~iüf1iv~rsid~d Peda.gÓgica Nacio~~I (UPf\j) .• 
. . -·.. '~:· ,: : :-::; 

4. Mejórar la ' ai/nósfera . cuttlir~J W~berál del páí:S. En 'este 'campo 

se adjudicó una' irnport~~cia d~~tacad~ :~.ób~ ~~dids d~'ciomuriic~ciÓn del 

estado y al control oÚ~i~I .sobr~; I~ '.culiurá y /1~~ .:art~~. tJn • familiar del 

Presidente se hizo ,.¿~rg~< cJ~J: seftor: Se: jh,p~JsÓ a'demás el . sistema 
: ~. º_: ~ -·: 

nacional de bibli.ot~casy}publicaciones . 

. 
5. Elevar "la 'etfcle~cfa "~a'J'mihi~trativa. del. si,stema 

educativo. Al respecto, ·~~·. ~~~~~~ ~n .,a d~sconcentr~6i6n en. delegaciones 

estatales y en el m~neJb de ·lbs ~e~u:~()~ a través de los. Convenios Unicos 

de Coordinación con los 'g6~ierno~ 

La prioridad del. régimen era la inversión productiva .. No obstante, se 

mantenía la retórica oficial sobre el óptim.o fyturo _que aguardaba .a. Ja 
·-~' ·., ,_ 

educación mexicana. · Una declaración· de ese corte del Secretario de 
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Educación, Fernando Solana, a propósito del. Programa "Educación para 

todos", era acervamente criticada (Fuentes, 198()) : por afirmar que al 
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superarse el rezago en educación, será posible construir ;Jna ."sociedad 

distinta, igualitaria. digna y grata de vivirse". El•. Mé~ico'futúrb sefÍari~o 
·1 . ,-,). .~ : . . -

con cinco veces más fábricas, 

en el cual la educación habrá 

con cinco veces fllá;' b~p~did~d productiva, 
" ,_ "· ~ . . . . - . 

transformado los problema~ d·~I sübdesarrollo 

social, económico o de perfeccionamiento polftico.14 

Cabría retomar aquí el señalamiento que hacia Ülac · Fuentes como 

analista crítico del sistema, al comentar las citacf~s .. declaraciÓnes de 

Solana " ... Ello representa una decisión política progresista, difeíente de la 

adoptada por otros regímenes ·ae(capitafisrno 1~í(~oarT1eriC:anó. Pé~~ a sus 
' .· __ ·,_.,,:·_, . .-~.-"'-.. e;[.;,:.;-;--· ~>->.·.>-.·~·: ·.'••'·' >•::· ,';_: ; ' ,. ' .. · '• 

limitaciones, la. exbknsiCi~ y.¡· uílai. verdadéra\clille'fsi,ficacicfn del sistema 

tienen im portanciá· tcira·j()~( seC!d;es • d:fu~6iáti6os ~¡;f. prirs y deberían ser 

impulsadas hasta .sus Ú1Íi~a~ 'éd~~~c:6~hci-~s~ ... 
.. .... \ >·< <>':}('. 

"Lo que no puede aceptarse es 'el jui~i~ _d~ Solana sobr.e lo que puede 
,"- ''°. --~- - ' .. " · •. _?¡: 

esperarse de la educación Y.J.?· su si e!ecto~ -'.sociales. La educación, cualldo 

corresponde a las· necesidad~s: 'ci~ hos gru~~~ ·pop'[Jla·r~~. ~si sólo'· una . . . . . . . . ' . . . ' . 

posibilidad (subrayado d~ FÚeht~~r·.:@i t;ah~fdr~~bióri:' que .. se>real .. ice 
~-, -'o-'·f-·~"' ,-,o;_--:'é~-:-~~c:~.f:;c''g~-'.-, - c-.,:7.=-:~-;-~-=;-:.7~:--:· 0.:\';'-:-.7'?;o;---::-::;_=:.¿ ~-;:~~;;;-- --:-;-=----=--- ·:- - . 

depende de que en la sociedadYexisfan ':las ·,condicioriés ·;:para: que las 
. . : :,.:-~::;~;~: ~·: ~~.::::; ·\{: ;';~~;.~:·t·~ré ·.:~;::·,._.:: .. 2 ~)y:~;~\~.i~,';"t¡-:_·:·-::~;:t"-~:úd_·_ :¿~~'._:.~:::..>->ü :A;~' -~~:~x-~1-:~: .. ~ ,:;:::.· -:<:· --.··_: 

potencialidades abiert~s se':materi~Jic~ri.: Cuando no. existen lo.~. proce~os 
económicos, sociales y polftic~.~,:qiJe,<~~iri{j1~~· /í;'.~~áÚfaÚ;v8Y ~-•.. -/();;r,as ':de 

práctica social, la educaciónmasita''se.'~nJi~ ·y.8~; .. Jr~~JJndiá ~6tÚa en 
:.>,· '.'-'~- :-•<,- ·,~·-·- ''.•\·. ;· ... , <::··-~-- ·-· . __ , -:]~·:);, ~:¡!''.-:' .'.', · 1' 

sentido inverso a aquel que .~ueu".J~t~fri'eht~' IÓ J~~piró'.' (spbraya9_0 nuéstró). 

"Se sabe sobiOdO~eóte .J;e'. la :b,: e~uc~~ló; :~¡:~ un<faclor ·de 

desarrollo económico, qu'e los e~plecis se cr~~n pori la ló~ica de. la g¡;¡nancia 



y no porque existan demandantes calificados y que la "productividad" no es 

una característica del trabajador, sino del puesto que le asig~a la división 

social del trabajo. De pcico valdría elevar masivamente la· capacitación, si 

prevalecieran las tasas de ~e~~rll,pleo; el .. estancamiento y los altísimos 

niveles de sobreexplotación '.:d~I · trabajó que definen al capitalismo 

mexicano. Pocos efectos de d~~()c·;atiza,Glón social tendría la educación de 
~ . " ' ' . 

masas si no se modificaran .la p~lariz~bió.n de la estructrura de las clases 
:.>. ¡.,' 

y sus consecuencias en la distribución del ingreso y del bienestar ... "1 5 

El sexenio de José Lópef'. Portillo se caracterizó por la aplicación de 

los programas generales d~~tiri'~dos a abatir el rezago en alfabetización y 

en educación básica; urlb de'los objetivos estratégicos se cümpliÓ: el 

relativo a ofrecer la prirri:aria·~cdrnpléta .~a la ·d~rTí~nda;~f~~tiya. J~ ~íjp~ís. 
Sin embargo, el esquema na6ioriai·u~ifotme•_-~'de;cbntenidos<•y'·f étbdos •;se 

mantuvo en la reforma de lo~} •. J\~fü~:~d:~";.fe~t6'.h~·r,~!~it~'.j~i~ff~~~~ ;le~~ ese 

momento. A la diversidad regionaf·se conÚ'rJuÓ ,Ímpo'niendo • ~n f:urfrÓulo 

rígido diseñado para estratos y·. sector~~:tnedios cie' 1~~ ffu~~de~. 1 
. -"-' ..... - .;:' .. ·{·0'···1·-

_
(":.-.:. __ :,:_·J .. ~·.·: 

- - -~:/~-~:\' / "" .;· -

Una de las contradicciones mayor~s'.~e·n- ~ú~.rt6 k1 icj¡~~~o ; cúrricular en 

la educación básica fué la vigencia dé 

para las comunidades indígenas. Bajo. 

18. ·e;ciJc::aciót1 ~ t>i1i119úe . v bicu1tura1 

ta1 íLlb;g·_'·-~~Y ~tli~6-.. ~ >v continúa 
"-=-~~-:_~-~:~~..:-::.;:.o;-·,- ~Sb.~-_,: .i;"f-,..,,_.,,__~~:-,--'·-=--- · 

absorción idiomática '·y cultural· de 
-·· - ';>•' 

aplicándose- en realidad la las 

comunidades indígenas hacia la cultura mesiig 
- -_-_\· :~:~\- ·· '.:i-:(<-~<· -
: , - ~ .--'~< : ':\<. -~·. 

Fué en este sexenio cuando se r~gi~t~J ~I ; ; . 
. : ;, . - ,. -~:: .. _. ··: -~ 

trabajadores de la educación (1978) y .C:uando sé inició. sú caída. Las 

grandes movilizaciones de contingentes ~agi~teri~ies a p~~tir de 1979, 

consolidarían un movimiento insurgente_ de la.rgo plazo que habría de. tener 
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una significativa influencia en el ámbito educativo y político durante toda 

la década de los ochenta, prevaleciendo incluso hasta los noventa. Este 

movimiento provopó el · desgaste y la crisis del sistema de control 

corporativo en el sector. 
- ' .,. . : ,. 

En el nivel sú~eri'or de: ~dÜba6ión, l~s; previ~ibnes ·de crecimiento de 
¡- ·' i,4·'':~:1(.:: ,··.~'.:. ' . "<·'- > -· . . -· .. ,.> ,· .. ' ·. 

la matrícula que.•se li~§ran ·'en> este< sexenio (M.?ndO~~· 1981y··~ran· ·de dos 

millones de estddi~rítes Jpara~el'aho 'cie 198~; .1'a;matrícu1a:)~al túé• de 1 205 

1 oo alumnos, o 'sea un{~o~º menos;cie 16 pro~r.~rri~ci? ~g 11~·'..~íspe~~ ·de la 

crisis de 1982. ~11~•~pliede(iñ~i6kr ef'i;rip~étb que t\1vo e.( ~larr d~ ajuste en 

la formación de las cie~~r~~·iones ~i~u¡~~t~~: 
:~\ : .. -··::· 
:-: 

Desde una~ per~p~ctfvé(•general, es· po~lble '.>aclvertfrC 
. ··-/ .' 

económica y fiscal. de' 1982, eli•término de '.un largofoeríoclo <~e· .expansión 

del sistema educauvo\ ssti( r~sporidiÓ a. dos: hecesicladesestfllbtürales' clel 

desarrollo del c~pl~¡l:is~o én 'México.' pqr • un·· 1iido, .'sGsÍ~nt~( cb W. ~~~r~~ de 
- - : -~ ; '·. '"' - ' - ~.. -~,-'. - , '. , ;· -~-. ,• ~ ~,;_ 

trabajo adecuada e~ :carltidad. y •calidad; las' necesidade's ;cié! •• desarrollo 

industriar del pals ·}'·¿~ : ía .a6~~úlación .i dci; éapit~1 ien ge~efa( y} 1J6; cJtr~. 
mantener y desarroll~r .üri~spacio privilegiado) de )eproaúcC:ió~:·.de····1os 

'/--:l·i~;" ~;_,·::··· .·'-'· .. -.< -; ... ,,_ .... ; . . ·:._ \~: .. ,- '.-·;;J.·--'-·,.-.:-)·:.;-. ·--- .-
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consensos hacia. la perrnánencia del ~oder po.lftico · ?ºnstruido· ª. partir .de. la . 

Revolución Méxi~ana~· y ···~1.~~E.~e:_1~~~:~6::~~1~~~;c~~~ ~n~ ~fi~~.z ?~p~cid~d·· de 

respuesta hacia las aemandas sociales ·más :genérales• y se~tidas por las 

mayorlas como es. el caso ~é los s~rJi~ibs i~cl~~~tiVb~ ..... 

En el período de .. esi~bilidad movilidad 

social derivada de .1a educación retroalimentaba la· expectativa y la presión 

social por más educación. 



EL Estado, por ello, incluso en períodos de déficit fiscal, no sacrificó 

proporcionalmente el gasto social y en educación, ·utilizando más bien la 

vía del endeudamiento para sostener tal política del gasto,: toda vez que 
;··" -.· ,._ ... 

tampoco se tocaron los intereses ,del' gran cápilal priv~d~. · Todá reforma 

fiscal preservó la regresiva pbidié~ de· apoyar~e pri~~;~al~e~te .. en los 

impuestos sobre el trabajo y ~I co·~~Gmo.• 

Durante la década 'd.e los. setenta . y' en los . años previos a la crisis de 

1982, desde diversos sectores de la ;Oposición de izql.Jierda se planteaban 
,-_ . ,,. ... -.~. - : 

los problemas estructurales 'del modelo·• de .• acumulación en. marcha .y,.··se 

avizoraba 1a existencÍ~r'c~f Lna dis/Gnuv~ c1~r~ respecto ~~1·· r~~bo del 

país. (Ceceña, 1970;. ~~Ú1~r.) 61rbs,' 1~i6;' Méncie~ y ot~();,. t~?6; ~~~ntes, 
.'(c. ::;;=' -;-~_ ·:;- • •--o - , ~ \:.:. -:.:~.'.- =·:~>',~~-;~ 

-- :f 1 981)' 
·:. 

·~:::·:··:~¡ _J .i-'i·= 

Para el sector ec:IUC::a'tívo iera ~vid~ni~ qUe su 'dr~~iente desarrollo se 

enfrentaba con lfmites.'··e~tµ·u~tü~ai~s y :bpci~rJ~~.;~1.~.~b~tiJ~s de •. inserción 

en el conjunto de la sociectád: · Una ~~~0 11~~ perspectiva si el PétÍS 
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'. - ~, "'-: . • !, - ~ " •'«··,,, .. ·-- . . 

profundizaba su subordirl"á~~?H 'ést~uótúral •.· con •!~~~p~c.t?;?.~F ima,;IP.'..:.· ... ~P.rªifí;s1,!·s·· .. ~.me;,.n•~.'. .. '.l .• aY, 
funcionalizaba su desarroú6 ~~~'· raiÓrí' dE3 'hacer' m'ás petlinerile 

nueva división internaci9n~11;;; del• •. tr:b~iO,'. '}~;¡, ;:·un ,s ~·rd~n.: ·'~~~~·i~I ·~q.ue 

::::::ni:o~::,:.~~:;óhOs~~0~~7~~:o~J1i~~~:i:"J,~t'"¡§¿!~t~t¡f.~u.!::: 
disfuncionalidad estratégi~ª: en )vir;~éÚ ded.~L~., ~;.¿ci;J~lría;o. ºªªª ivez más 

desempleados "calificad~¿.~. · i~cidi~'.~80 :·~n;'ú~·ª ::!·~1avor. s~g~entación v 
polarización social. Desd~'¡·~19F~\ :p~rs~e~~i~~:; ·~ ,·~kr!ir,·l~~ un , posible 

desarrollo nacional de corte:m'ás<iñd~p~rldiehte, a.partir de·la· combi~a~ión 
estratégica de modernlzaci¿n ; ·~c~:n~~ic~ y', pr~(jJ¿t;va <ql.Je c¿rn,binar~ 

,, ~> < -':. ,. ' 

tecnologías de punta con·· oirás intensi\1as ·en fÚerz~ de trabajo; dirigidas 



tanto al mercado externo como al interno, sería posible impulsar formas 

colectivas de producción y de organización social que permitirían arribar a 

una sociedad más democrática. 

2.1 UN DESAJUSTE EDUCATIVO DE 12 AÑOS;. 

El ajuste económico procesado a partir de 1983 tuvo implicaciones 

inmediatas para el sector educativo. La profundidad de los cambios 

trataron de evidenciarse programáticamente, agrupándolos bajo .el nombre 
, •\.·•.< , 

de "Revolución Educativa'' por parte del gobierno de Miguel •de 
, , 

través de su Secretario de Educadió~, Jesús Reyes Heroles: · 
·,_,. __ ·;;-~::;:~~: >. :;-- ~ ·!_- -J-· :.~·_,:-_._-::- :-_· -<-·;'·:_-,;;";__'._ --- -

';·_. ,_:::~ ·- -:,··,;- -- ~~ 1· ·.:-~~ ·'"~· ~~ 

Sin embargo, fué descié<1~' s~cir~t~rí~ de P~o9ram~ció~ ·Y ~r~sJpuestó 
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a cargo de Carlos · ~alin~~{~~ ~ª·CÍ[~gri ·~Hi ~si~~ ~~xe·&a.' ~}~~~~:· dóAcjé:\~~~dise.ñó ·. 
y aplicó 1a estrat~gi~':Aje·~ • re~~t~~6túí~ciÓn , eciucatilla ,. ; tjL~~.7~9: ciesr>1egó 

durante 12 años si~; i~t~~rUp'bi°6n. <Por ello, !se a~~(aa { ~o~ti~~¡¿¡Ón ··el 
--· :. 'f'· ~·:,~', : ' -- . . . - ' .. · . -. ' ~ -.. <._ ',:;: ¡ ' ' .t:i' ." ... 

análisis de ambos 'pro9ramáuCós'. .·.de su 

En el Plan Nacion~¡; se 

establecían para el . '8cé6~~~jEducai,iv~ •/tres ipropósitós"~:;·u".~ci~ffi~'ri_tá1es: 
promover el desarrollo ·integral :·de1''rn:diJid~o , 'I de '18' sociedad ·.~'e'xicana; 
ampliar el acceso de , todos'21ó~ ~~xi~~~º~;~ ·,las opo;t~~·ida~·~~' educativas, 

' . .. ': . ,_ .- ' 

culturales, de recreáciÓn 'I depórtivas; y, mejorar 1.él prestación' de los 
"/:t'·. 

servicios en estas areás. '· 

Con base en los anteriores propósitos generales, la Revolución 

Educativa se planteó como objetivos específicos fundamentales1 6 : 



1. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a partir 

2. 

3. 

4. 

'-, . 

de la formación i,ntegral · dEl los .. docentes: 

Racionalizar .el . uso. de .. los 'recursos disponibles y ampliar e 1 

acceso.~ 108.~ervicios ~dÚcauVos•á ct'odos ··1os' :·mexicanos, con 

atención prfa~it~~i~i~· l~s~é~dn~.s~;Y gru~os'.~á~ :desfavorecidos. 

Vincular. :~I~ J8JcáciÓh 'f y , H~ <iriv'~~t~g~ci'ón , ·;~i,~nÜtica, la 

tecnbló¡jicá :';':. ; él> :¡¡~~~r~b11d :: ex~efi~,e~ía1 ;2 Ú:~n los 
··t:·- .,_ -- _, ,\-.;.-:~--· :--·. \t'' ::<;' ·./::' -:·· -~-

requerirTl i~ntb~' del >(lesárrollo· f1~9ionaL ,{:> (: 
Region~U~~r y ;Cí~~d~ntr~ii~~F la'' edyea'~iónf J¿~·;c~ . y normal. 

Regionaliz~r~y;ge,sC:Orwéntrar 'ª·:·;.eciúfi~si6fr ''i~pe~!6r. la. cultura .y 

la investigación. : · 
'.._ -- ~:_;:""'; ~ ;·- -
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5. Mejorar y: amp!iar\ los servicios en las ·áreas·· dé. ec;Jucación . 

física, dedorte'. y; ~~bre~ci.ón .. 
Hacer cÍ~ ¡~·.·~dubaC:ión un proceso permanente y socialmente 

participati~~,< 
6. 

.·· . : . .· .. •. . · ... ·. ·: \; { 

En relación .con '.los. própósitos generales y los objetivos 'especffico_s 
•o-·: e' 

planteados para . el estei'secfór .;~: 81.J realización práctica a lo largo· ... de ese. 
- ' " - - '::~.~ ;· ;;· . : ~- ... -:: . ., - :. ''•'" . - -

sexenio, es convenie'llié retomar .las declaraciones de Jesús Reyes Heroles 
~ ~-<{·· , ... 

en septiembre de 1903_,_11.{~~b~mos poner de acuerdo a la educación 'legal 

con la educación real, ~6r~0~i~~p diferencias abismales entre lo que se 
.. »:.< \:_". :-,..,,.-_-:~,,,., '',. 

establece legalmente en; nuestras normas, y en lo que en la práctica se 

realiza.,,, 7 (subrayados riU~stros). 

La declaración· .. · aiiteÍior es esencial para abordar el ·conocimiento 

sobre las políticas educativas realmente practicadas por el Estado 

Mexicano y sirve precisamente de marco de referencia para evaluar, desde 



la perJpectiva de los hechos, el contenido de la reestructuración del sector 

educatir puesta en marcha a partir de ese afio. 

1 ·• . . .... · 

Con base en lo anterior es posible ·· advertir · que los objetivos 
11 ·· .• >~ -.·:,::_ .. ~'-_ !:,,= ·:.-?< :·.-:·,.c .. -:.:.~r<~~·-·. . .:;l , ·:>·- ·:> __ ~:¡>:-:· ." .. ::.~- . ·>·~: __ 

específicos planteados en lá .Revolución• EdÜéatÍva. 'sé~ cumpÍieí:on ';de manera 

~:~~:if ~g~~~~'i:~~~~i~llllf l~tli~~f l~~~j i~{~:;:,:~ 
política aplicada se . dirigió~.}á reCfu'ci{ drástid~mení~ • el ;ri~reso de los 

trabajadbres del sector. y ~ún ;;'.~I: d~~'iJ' a~ht1~~r~i6'ri.:c >? '> 

···-· -·-- ; ~¡r .," ... :· ~ ~: > . .. . . : .. .... .. 
En los hechos, las f.J'l'i6cip~1eisCa{Jciqpes ) ~d~c-atiitas 6uhiplieron un 

1 ••• _ •• 

papel de ajuste equivalente y>{pertlnente·a.la reestructuraCi6t1: econ.ómica y 
1 • ,.:._< y ;-;_:o.::,.·.. - -:;.· -~"-:: 

social en general aplicada porieI estado/trente -~ 1a 'órisis.2 
·.·:;··;·:::-> 
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· ... ·_,. >~ 
El Secretario de EducaciÓri· ~e} ~nfrenfó en ;la aplicación de ·tal 

program~ con la entonces ~6a~ros~:¡,~cú~uiafdel· :Si~dic~t~ Nacional-. de 

Trabajadbres de la ~c1Jc~ción .(SNTE),f s?~r~'-·togd enC~1'terreno de- la 

descentr~1ización, 1a cJa1 --· at~t1'tab~ contra '€Ji trJLci6 ·· t1acioha1 • · térream ente 

construidb desde 1943. ·EllO /ef' ~~¿hJ d~ tratá)s~~~~u:~)~ro~~a~~ ~~l.id~ :de-•• 
1 ·.·· ·· .. ~ .. ~'; :~ .• ~. +> ·':>?:". ;':""'.'".''':""''.~. "'::~ ; ' .:');,;;; ·:.;< . ;;······-·':.:• .•• 

los escritorios de la SEP; limitó su\' realización; desde el. principio, Cademás; 
1 ·. ;.,•<• ... :•':•.<··;•·'·. ·•n·.···'•"''<<i;¡•.;1.•:f\•·•<:?•••··•\•· 

la muerte de Reyes Heróles truncó :108' últimos~ dos eies• 'deé'1aC llamada 
1 .• • .. > > .· ' .. . . ... • ... · .. ' .... 

Revolución Educativa . y .el súc~sÓr; . rvÚgÜ~I Gdri~áíe~ ~te;~r:;~'reil~iÓ la. 

condesce~dencia con la direcciÓn ·. del SN~T~ -.. ·~ el r~sto del s~xenio no se 

habló más de Revolución. 



Con ese antecedente y habiendose avanzado en la reducción drástica 

del gasto educativo; en el alargamiento de la carrera de maestro (lo cual 

provocó la drástica reducción de la m:atrf~~la ~rLla~ escÚelas normales) y 

en la descentralización de la gestión ,edÜd~tita.' ~o~re tódb en algunas 

entidades, Carlos Salinas de Gortari en rn:~yo \de 19S9, liquidó la 

resistencia sindical de Vanguardia Revo1ubidn~ri~ i(~I aparato sindical 
"'.~ .• '.- '.; l- -.-. : / •. : ' 

creado por Jonguitud en 1972 al amparo deÍ Presidente ,' Echeverrfa) en el 

marco de las más grandes movilizaciones, Ai~gi~fa;¡~l~s que han tenido 

lugar en México, cambiando a Carlos JollgliifÓd. Bar~iós por Elba Esther 
~. ' ' ~,-. 

Gordillo Morales como Secretaria General- del .Comité .EjecÚtivo Nacional 

del SNTE. 

El 9 de octubre de 1989. Salinas · anunció . el Programa . para la 

Modernización Educativa, (PME),•19~9"1994, ~I cual retom<J los aspectos 
". ~ _,· ,-' :' -<. . .: ._ ' .. ' : 

centrales del programa de .. Reyes Heroles, estipulando con toda cíaridad IOs 

ejes que articulan el c~rilbi6 ieduc~~·;i~ c~n la re~structuraci~n eco~ómica 
puesta en marcha seis añds :~tr~~. 

!.:::·. < .. :.--->:~:-'.·_· ... -- -?:· " 

El sentido eco~Ó~iC:o'-pratJmático; .·los H111itE.~s y .el encuadra111ien.to 

del nuevo programa ed¿¿~ti~cJ q~edó mállifiesto : al planteárse•·sus aspectos 

fundamentales en sólo .. tres p~~inas y d~ritioc~eieh cá~~~t~~c;: 't.~~. tru~rd~ 
Nacional para el Mejoramiento Productiv~ d~I· .Niiet 'cJ~ Vid1 "d~I· Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994 ( PND); 8 , ~n ei\t~( ·~e ·~~fi~e~ . como 

tareas básicas de la educación, las siciu1~~tesi 

> Responder a las demandas sociales. 

> Corresponder a los propósitos del desarrollo nacional y 
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> Promover la participación social y la de los distintos niveles 

de gobierno para contribuir con su potencial y sus recursos a la 

consecución de las metas de. la educaciion nacionaÍ~ 

, ' . - . 

El PND fué emitido eh .febrero dé: 1:~~.9 y: ~.uh~Y~~.l;;ü{.~!=P convocó a 

diferentes sectores para qJ~ ·p~rt.lcip~ran{'e7 ;,~: co~~ürlk· nacional para la 

formulación del PME, el t~x'to idifündido comO•·d~lihffi;~;;;·~H·.foctubre de ese 

año no difiere en alg~ ·• si~:hi;iciu~() ·~~' ';;1Ji'T¡:~~J~t10o~ sectoriales 

establecidos en el PND, ademá~; · ~! ·~~N"c,~i~I ;~N~:k: t~rnbién realizó una 

consulta para incldif.~ri el· ~oR~~nidd" :~~I :<PME; ,;si·~/~~J~.Üi~iera resultados 

eficaces. 

- ~·~,-~_<o;- ·-

A partir .deJ6s(eje5. ci~(~ND ¡;~r~. ~Í seétor. 
~-.·_,.- ;~.~: ·:'.' ' --~'.~ ·; .~- ): :.~;,·::.,- /:;~. :-.~ ;;.! :. óJ_~_ .·-.. - .-~1<"'~ ·::'_-·."' . . . . . ·- ·' . . . . -· .. -; 

el contenido del i PME;• es'p~ci}icando ~U"e ;se. fraia dé crear y. apllcariuri nuevo 

"Modelo de Mo~J~rnizati6rF ~d~ákli~~,.:;•·~y~· qJé ."El ..• modelo.d de ·.·ec:fUcación 

moderna en el que nOs db~'.¿~orTI~t~~o~-.¿o:nsiste;funda~eritalrne~tei en I~ 
realización de cambib~ ·-~~d'Gi~u~~~¡~;''_;~'kr~ . ~Lp¡r~r;;_ 1'~ ,·t~~d~;n~:i~. de todo 

.;c::J:.~',' ¡':'':. '' ·,'·. ':.' ';' ·- , . . .-r·, ': ! 
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sistema educativo a. mantener• .· 'Í :reforzar. '!·~ti ,;~t~tu -~~o:" sd~ial; y ta 

propensión de agregar ~1~Ji:e~t&s :au~0t1J~1in ~~r~~- !;ÓÍÓ ; para. ~Ór~n~a:10 y . 

>-" -- - - - -

Con base .. en los ejes y preriiisas ~nteriores, se definen como lineas de 

· .. 
"1) Elevar ·ta calidad de la educación' 

' . ·- . ·.-
('cor:itenidos, métodos, 

formación de maestros, articulación.de los niveles del sistema 

educativo y apertura a la. ciencia y a I~ tecri~logí~) .. · 
2) Ampliar la cobertura de la educación. 



3) Reorganizar internamente el Sistema: la descentralización"20. 

En cuanto a la concreción del modelo; e.1 PME plantea que: 

"a) El componente básico de la Jduc~clÓn•naciÓn~I skrá la primaria. 

Ofrecerá los contenidos que promuevari úri·~·66~j~ht~''f~ri~~~~~tal, integrado 

y suficientemente sólido de aprendizajes para asegúrar una formación 

esencial, propiciar una vida de calid~d-: y, 'a('.~i5~() ;;i~:n;po, la oportunidad 

de desarrollar, profundizar o ·perfeccionar · posteriormente los 

conocimientos." 

"La universalidad de la primaria completa es una medida necesaria 
. . - . - -

para cumplir con la justicia social que. o'bl,ig~ ~ ofrecerla' a todo mexicano y 

a reducir las disparidades de ~t~nclón ectuca-tiva efit~e; regiones. y, grnpos 
-, «·-~-

sociales. Consecuentemente, h~cerla el ob)etiÍto prioritario 

modificarán al sistema. en· s~• 6ónjuntd." . ·;·:~ ·> . . ... -, ..... <.··-_ :.::.::· -.- . - . ~ >-~-: 
·. - . ·:.': >;.' 1-

"La primaria no sé ·cón,~id~~~·;,silo ,un escalbn. 4Je :~~-~~~~: -~aci~ 
grados superiores, sinó~-Gria\'~t~~~- corTj~1-~ta ··~ '~~fi~iént~ 'vciu~·-•··ºfr'.~~erá 
elementos para vivir mejor;Lpar~ vincü1arrios ª 1a i:>rocii.l'c'\;~ y pa~ >~i •··- · 

desea, profundizar o an)'plÍar lÓ yª·. apieh'dicfo,_~ corÜ :r ~~~~~:·d~r1d)~ :~rvici:: 
'-'- --:_,2-.~-;~'._-~-o;ccc;,.=::::-:oj:;'.--;~c-:':';-·,--,--,-; - - '" --

existentes y la apertura-' de ,nuevas m~dalidádes." '.'' · 

.. : ,· '. 

"La educación pi~es9olar ~niv~e1E3~ <,qg~\"'d:~n sustento·, •a la 

primaria- cobran una lmpoharfcla <e~t~~tégica ;J¡ ·~~b~iehta'rs~ Y' 'ie'f~rzar~e 
con los mismos criteri~s de <j~stici~" ·~ equicled, ·; ; fin dé .ofrecer 

compensatoriamente atención< prioritariá. a la población ~ural; a 1~ indígt¡'.na 

y a la que vive en condiciones de marginación." 
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"La secundaria, por su parte, tenderá a reforzar y ampliar los 

conocimientos adquiridos en la primaria; será considerada también como 

etapa educativa completa en sí mi~ni~.· autosuficiente: po~drá énfasis en la 

formación para el trabajo y en el des~rrolio del, pensámiállto crítiéo y 

creativo y, al mismo tiempo, conserv~r!Í· su· ;~rácit~r piopE:idéÜticó." 

.. · .... · .···~·· ··<> ·•·. ;r, 'r :· •. \; J·: :·:t; 
"El incremento en la demanda .en este 'servicio\. obliga a idear y 

experimentar nuevas modalidades que: •c;J~jbJ~~n{dJJid~d, \(b~jo< costo, 

eficiencia, mediante programas q~e,'\t~'.~:~1\.;f~~~}f~~'füK~f'~{··~~cis,i?~d .'de 

aprender a trabajar productivamente·y.de"apropiai'se{metodologfas para el 

autodidactismo, sin detrimento d.e"qJ~ ~;i~JL.~ii~·~~~dds ;J ¿ú~d~n·; ár°Os·egufr 

estudios en otros grados o modalidades c:le(:'si~lemá. 1• 
'---·::\~;- '·~·::~_· .~: .. /-~(-- ),,:. <>'._·--.·:· 

-:\_. '.-::·~~:~ .; :( 

"La educación media' superior .;~~plí~. ' profundiza y .especializa los 

conocimientos anteriores. Ofrecerá : ~~~ /~}~füñ~~a ·~~rryá d~·i ~ositJUi~ades: 
terminal, propedéutica, tecnológica/ : científica : y húma~l~tica; buséará 

modelos que permitan la participadióh}Ci:~ ~Í~~!?aisÚhta~ ~iJ~lei •de• ~Óbi~r!'lo 
:'.- _,: .·-- ·;:· ;··;< 

y los diversos sectores sociales, prbpiciknció • su •·· vinculadión ····'con las 

necesidades regionales. Sus progr~~á~•<p6né:lr~n ~ríta'~i~ en . el /.'traba'j() 

productivo y la profundizaciór{ '.':; ~n~~~ íí-iéiC>do~T ~-;;F procedimientos 

autodidácticos." 
:f.'· .. :':: 

El componente • iring·~tcí~{ ;erá z aportado principalme~te por . la 

educación superior. Parél'.~h~6~'f1~) ·s~ éÓ~certarán en este . nivel las 

estrategias tendientes a r~o;d~nar~~. acre~~ntai . su eficienCia illterna ' y ·': . . :>· ,._:;. .: . ' . ', -. .; 

"b) 

orientarse a la solución d~ ~robl~rri~~ naci6na.Jes y regionales y, a: la vez, . . . . . . - ,' - - -' ,.,_ -- ~- _'. . . --~ .--_ 

asumir compromisos de · . prÓduct,ivldad que le permian vincularse 
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activamente con su medio y allegar nuevos recursos para incrementar su 

acción. Otro tanto cabe decir de la investigación y del desarrollo de las 

humanidades, de la ciencia y la tecnología; El conjunto podrá aportar 

. nuevos conocimientos y nuevas ~odalidade~ de i6r~~6i6n académica que 

soporten el esfuerzo de modernización de '~6~~ el -~l~t~fn-a educativo." 

"Es en este nivel donde la solidarida8 deb~' adduirir su más amplia 

expresión y su mayor compromiso. La sdgi~d~d /~¡ ~ipd~ar -·la fcinrlación de 

sus más altos cuadros humanistas y cieht/ti6o~:} ~sp_~r~}l~gíti~-~mente de 

ellos una contribución mayor y de ~Ita- c~iici~'dfki- bfe~e~tar generaL" 
< 

"c) El componente por los 

servicios de reforzamiento -Y_ ~~~~;~liz~ción- de lá educación para los 

adultos y la formación para • éÍ tfabafó'. 11 
• 

---: <:,·~.· ~~;~~ .·.'_'; -- _- ' _- -. -

"Las entidades federativ~s -y 
0

las -- instancias sociaíes. comparten la 

responsabilidad de ampliar la of~-r;~ -d~ s~~viciCJs, __ ~p(icando> un modelo 

educativo de formación para 1a vi9kC~ -~I" tr~bªi8;o, ~1;q~e s~ púed~. ingr~sar 
-- ~t~~<· con diversos antecedentes 

escolares previos." 

"Este componente estará 
.-, - . :·:-- .-:' -':! ~ 

para los adultos, -alfabetización-, 

comunitaria, educación permanente-,· los cuales ·am'pliará~ y_-8ev~rsificarán 
su oferta. "21 

Sobre la cobertura del modelo, el PME plantea la complementación de 

las modalidades escolarizadas y -abiertas. 
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En el sexenio 1988-1994 se reprodujo la inestabilidad y 

contradicción de acciones en la. política educativa del régimen. Eri este 

periodo ocuparon el cargo de titular de la Secretaría de Educación · Pública: 

Manuel Bartlett, Ernesto Zedillo y José A. Pescador. 

El criterio político prevaleciente para el nombramiento de los 

titulares de la SEP. limitó los resultados propuestos por :el> PME y las 

acciones más importantes: y aunque las orientaciones de abatir el gasto 

educativo y modificar las relaciones laborales y el régimen .. de •.•salarios de 
' 

los trabajadores de la educación (la implantacióp .cié . · 1a carrera 

magisterial) se emprendieron casi de inmediato,.· bajo t¿efcmalldo del Lic. 
, -·.;:_·--_} •• .:__:',--'. -i";".,_i..;;.; , •.• L 

Bartlett; los cambios de contenidos y m~todos,de e~tu_dios',ré'sultaron una 

68 

linea de acción fallida porque se inició con r:tr~sf/(iul!~~.ci~>1~~\);. ~ólo se 

dirigió al nivel de educación básica y en elc'proceso de experirllerita'ción .. y . . ,,. -. : ; . ' ' ·"' ~ -\ -. . ' ' . ;. ~ . ' '-. ·. ' . .'. ,, . o"' ., . : - . ' . . . . ' 

construcción de propuestas se generaron ¿io6íJh1~~ y:;()'b~téÍ6u1bs. d~i'o~den 
polftico y técnico que diluyeron ·la · á'p'!ici~~ión Y Úe''' 1'0~ '·p¡~~te~mie~tos 
centrales e impidieron culminar 

los programas de estudio. 

coherente en 

En efecto, el Consejo N~c:ional Técnico de I~ Educ~c!ón(CQNf\LTE)dió . 

a conocer en julio de 1991 dos croóUment6s . básicos pára el ,¿n6aÜsamiento 

del PME en cuanto a contenidos y mét6dos: • "Hacia un , ~uevÓ modelo 

y "Perfiles de desempeño f'p~rR ?P~~escol~r/ '¿~imaria y educativo" 

secundaria". Pero, sin mediar explicación ofigl~I· ~1gJria.;' 1cik ;in~amientos 
',.~:- ~:. _.,. < " • 

de esos documentos fueron abandonados. En l::>Uena .. medida debe haber 

influido las críticas que recibieron da~b su. • exc~si~o énfasis al 



individualismo e ideologización productivista que los permeaba, entre 

otros. 

También sufrió un retraso considerable la acción de 

descentralización, ya que fué hasta el 18 de mayo de 1992 cuando se 

realizó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB); con esta acción culminó una larga etapa de desconcentración 

educativa iniciada en el período de Luis Echeverría con la instalación de 

las Unidades y Subunidades de Servicios Educativos a Descentralizar 

2. 2 LA POLITICA DEL GASTO EN LA EDUCACION BASICA 

Uno de los objetivos fundamentales del régimen de Miguel de la 

Madrid era "vencer la crisis". Como una estrategia para lograrlo, acudió a 1 a 

renegociación de la deuda externa en 1983, 1985 y 1986. Incluso desde 

noviembre1982 a abril de 1989 el gobierno firmó cinco cartas de. intención 
,,-··;'; 
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con el Fondo Monetario Internacional para encu.adrar la política económfoa ·· 

de acuerdo con sus lineamientos. De este marco se desprendió en 1987· la 

celebración de los llamados pactos internos entre las cúpulas . qlle 

controlan el poder político y económico del país. En el ajuste económico 

dictado en los planos anteridfe~/(~~ decretó una drástica reducción al 

gasto social del gobierno y p~rtlcGhi'rmente al gasto educativo. El llamado 

estado del bienestar experim~htÓ:ú~:;:fápic:lo' desmantelamiento. 
'·- ,. '-• "- ' ' ' ....:.~ ,. - . ->. . . ;. -· 

.... >. ~';->: ·,:<:.: :~.' .. ,:.~".:: .. ~: .. ~:::.\: .-- .·,':,.;,•,. 

Por las consideraciones<' ~hteribres'.\ un nÚcle() básico de indicadores 

que reflejan fa importancik:r~f~tJ\,~'::qu~\e~l~jsignó al sector educativo en 

el período de ajuste ecorÍólllicO isoh .los.· referidos al· gasto. 



Ya en el sexenio de Miguel de la Madrid se planteaba como segundo 

objetivo especifico para el programa educativo: "Racionalizar el uso de los 

recursos disponibles y ampliar el acceso a los servicios educativos a todos 

los mexicanos, con atención prioritaria a las zonas y grupos más 

desfavorecidos". 

En general, durante el período 1982-1992 se experimentó una 

variación más pronunciada en el .comportamiento del gasto educativo que 

en el caso del producto interno bruto per cápita, (cuadro 14) Sólo que en el 

caso del gasto educativo hay que tomar en cuenta que la caída del gasto en 

1983 (-32.9%), ya no tuvo recuperación proporcional en el período, no 

obstante que durante éste, la matrícula sufrió una reducción drástica de 

acuerdo con los datos de este cuadro. 

Cuadro 14 

GASTO EDUCATIVO PER CAPITA Y PRODUCTO INTERNO 
BRUTO INTERNO PER CAPITA 

Año 

1982-1992 
(Presupuesto e ercldo) 

PIB par cápita 
(pesos 

de 1980) 

Dile· Varia· Gasto educa· Dile· 
rancia ción tivo per cá· rancla 
anual ( % ) pita (pesos anual 

de 1980) 
.1982 65,950 3,469 

Varia· 
ción 
(%) 

1983 61,684 ·4,266 ·6.5 2,327 "1,142 -32.9 
1984 1 62,441 757 1.2 2,639 '·'.·312;>13.4 ' 
1985. 62,678 237 o.4 · · ;2,538 :'''>1011v "3.8 · · 
1986 '59 .702 ·2 ;9 76 • 4; 7 .: :":: 2; 349: <:<·118 91::,J·; 7:A 
1987 59,309·.· .393;. ·0;7.Y,'i:·2·;166U"'1831•:'.'7.;8: 
198 8 59, 885 :57 6 '.~.,::~f. 0 ''"" "'" ·.;; 2'! 228 'Í1''.;, \;~6 2 ;IL :2; 9 .' 
1989 60,958 .:1·;073y.,·:c:1.8 S:.··":'2;'·275 •::;"'<'.!'47 :.:,;:'2.1 
1990 64, 864 3; 906 :;;~::•rn: 4 :;;:, •'::' ':{i2';742 ·.\''Y:'4 6.7 •'.".20. 5 
1991 65,081 21•7 ,·,:.<:·o.'3 ;,;:~:: , .. ,.2;896°1("1,"154 , .. ,.5.6 
1992 65,443 362 :::1¡~0.6:'.'::;';":'<3'f3135cj'?4:17 ·~'14.4 

Variación acumulada . > ·;:~:o-: 2 ,'.;'.·:\: ·'::''<t·'ci' .<'·,// .. :' · ... 6; 9 
Fuentes: Elaboración propia con datos de SEf'.',\Direcclón,General ,de,Pl11neación · 
Programación y Presupuesto; INEGI, SÍSÍema ele. Cuenlás Naciónales de.México, 
1982·1992; Consejo Nacional de Población' (CONA PO) y Carlos Salirias,de 
Gortarl, Segundo Informe de Gobierno, México,':1990. ··· .. · · · 
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Si el renglón fundamental del gasto educativo es el gasto corriente y 

de él prácticamente todo es pago de nómina, resulta evidente que la 

"racionalización" planteada afectó directa y drásticamente el salario real 

de los educadores. La ampliación del acceso a los servicios educativos a 

todos los mexicanos y la atención prioritaria a las zonas y grupos 

marginados, no se correspondió por ello con la asignación significativa de 

recursos. 

l ; 

Sobre el primer aspecto, resulta significativo que pese a la elevación 
;· .. ;. . .•. 

de la formación profe~ibnal , del: m~estro en 1984, al estatus de 

licenciatura, su nivel de ·in~~eso' disminuyó sistemáticamente hasta 1988. 

La recuperación posterior no . l~gró resarcirlo de la pérdida histórica. El 

saldo acumulado del deterioro de su ingreso hasta 1994 fué de casi el 40%, 

(cuadro 15) aún considerando el salario integrado con prestaciones y 

sobresueldo. 
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Cuadro 15 

EVOLUCION DEL SALARIO V LAS PRESTACIONES DEL MAESTRO 
DE GRUPO DE PRIMARIA, 1980-1995 

Año 

1980 
1981 
1982 ·. 

1983 
1984 
198.5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 2/ 
1994 2/ 
1995 3/ 

Promedio 

(Viejos pesos 1/) 
Salario men- Equiva- Estrato INPC Variación en el 
sual integrado lente en de ingre- 1 978=1 O O salario inle· 
con sobresuel salarios so (según grado (pesos de 
do y prestacio mlnimos INEGI) 1978) ·· 
nes (pesos de 4 I Abso: .·· ~?r~e~ 7 

1 9 7 8) lutos ·. taie .. 
64.59 2.6 Medio 149.3 .,,,. :.;• 1' '~'>'· .. ·. 

70. 7 4 3. O Medio 303'..6lú0-4: 931: '' :~ 6. 5 · 
' ·:, 45.39 2.3 Medio.. >:.612·;9 '""25'.35 ·:c-35':8. 

·.· •0 .. :•':34. 98 ;··:'{ .:,:,2 ·o :•,tMedio<,¡¡ :·.• .. :.1:•599 c,7 Y•': 2' 321:<:. ·, ,;5 "·2 
·28:47 ::,:c{.i;•1:0 ;::!Medio .: • 2:979:2, : .. ·, a:51 •; -18: 6 •·· 

25':75[';,; !'·. :•.2'.0 '··Medio 17, 750.7 3:'32 'J :·.14. 8 
27:421'':;2 '2;4 Medio 22,481.5 1;'67 • ·· .. 6.5 
31.031· ·2:8 Medio 27,576;3, ·3'!611/ :13;2 

39.85 3.9 .. Alto 34,959.0 '·-~':3:82 :: •10.6 
42.46 4; 1 Alto 36;986.9 1 '/ 2:61 :' .. ' ·. 6.5 

40. 5 2 2.7 Medio 13,343:7 -33':2k ;39.7 
1/ El análisis se realizó con datos de Michoacán, pero el comportamlento;fué 
aproximadamente el mismo en todo el pals, en ese periodo. · " '', ':. \.· < · · 
21 De 1993 a 1995 por consistencia se hizo la conversión a viejos pesos. 
3/ Estimado hasta el 15 de mayo de 1995. 
41 Según el Centro de Análisis Mullidlsclptinario de la Facultad de Economla de la 
UNAM, el Indice de pobreza incluye los ingresos familiares de hasta 7 
salarios mlnimos. 
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI, Estadlsticas Históricas de México, 
t. 2, México, 1994, Banco de México, Indicadores Económicos de 
México, septiembre de 1993 y Sosa R. y Mejla, A, Estudio sobre talones 
de cheques quincenales expedidos por la Secretarla de Educación en el 
Estado de Michoacán. 

Pero la racionalización del gasto fué mucho más allá de la. reducCión 
.,_, :.· -_.' ' ;_, 

del salario real del magisterio. Sobrevino una mayor carga ~e .. trabajo para 

los maestros de la educación básica, al "congelarse'.' las pl~za; q~e. iban 

quedando vacante: fusionarse grupos .y cerrarseS·tur'~()~ y. ª' incd;p~rarse 'ª 
atención de los niños con 'p.roblemas. de apÍ~ndizaje a I~~ grupos . regulares. 
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Además debe señalarse el impacto sustancial que tuvo en el número de 

maestros en servicio la ampliación a tres años en la formación profesional. 

;·.,-:e ;··': :! 

Siendo el gasto educativo uno de los renglones rriás volurninosos del 

presupuesto federal, se observa una correspondiente propcfrbión inversa 

con respecto al gasto asignado a deuda pública, cuyo. concepto fué el más 

destacado en el período iniciado con la crisis de 19.82. 

El saldo promedio en la caída del gasto de .la Secretaría de Educación 

Pública en los 11 años comprendidos entre 1982 y 1993 fué ifo· un 3.5%. 

Efectivamente, la crisis de deuda enel período . 19~:3;'19s~ se .r.elaciona 

con un abatimiento drástico del gasío educiativo y ~Jnql.Je s~ 'obsérva un 

repunte de las asignaciones al sector ; d~ra~t~ <1:990~1991,. (un~ vez 
. 
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renegociada la deuda externa) se presérita~<llna hueJa caída en 1993 

relacionada con una disminución sustancial d~·I ~reái~~~~to.{?~! P~cf~ucto 
(cuadro 1 s¡, cuestión que tiende a pf~1on~~~sé 'hasta::! m~s á11á de 199S, 

dada la grave crisis financiera d~. !1~94~1995: p~~. '1() ·-~llteli~i. ;~s . muy 

difícil que el gasto educativo recupe';g,,los;~;~~les ;~r~~iÓs aX fa ''crisr~;. Una . 
\'[,(i}/1'.·:;\{':,i·•.<:\;:.i, ::·· :·.··' .. 

conclusión clara es que las asignaciones del gasto en educación/ pública, 
; -,.,:;.,'.' •:V ;'~' 

son sumamente sensibles a las variadorles ,'Crbiicas .. de •. é:6hOEb1~~ó ; en la 

economía. Ello implica la fr~gÍ~~~i . ;n~ 'l~·.>~~arG~ciÓh?~~"··~r~~~cio~ 
educativos importantes e inclJsó >1a pfc)í:)i'emátfca qu~ 'cik é11ci ~g ~~·riv~ 
hacia la recuperación sostenida·· del salario de los tr~b.aj~d()re~ del sector 

(aproximadamente un millón), Hay que considerar que 

representan en promedio el 90% del gasto educativo. 



Cuadro 16 

GASTO EDUCATIVO EN EL GASTO FEDERAL TOTAL 

Año 
1982 
1983 
1984 
1985 . 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Promedio: 

1982-1993 
(Millones de pesos de 1980) 

Gasto SEP Incre
mento % 

Porcentaje 
del gasto federal 

total 

Fuentes: JNEGI, Estadistica~ Histórl~a~ de México/1994. Tomor 

Porcentaje del 
gasto en 

deuda ública 
38.7 
36.6 
33~2 

SPP: cuenta de la HáciendaiPcíblÍca\FeCíeral'·1908-1991. ·· · .. 
Carlos Salinas de Gortári, ;QÜintolnÚ>rine de Gpbiemo; Presidencia de la República, 
México1 1993. -- · -~:' 

También es rélevante ciJstacar el proceso de transferencia del gasto 

educativo del gobierno f~d~rala las instancias de los gobi~rn~s estktales y 

municipales y a la soci~da~;~civil, ·ü1 y>c'orno se· anünciÓ en ~I i~~E. En 

cuanto a la transferenci; \~~I :,~,~~t~\ ~ I~ >s~¿i~,d~d. civil, fr~y •que; co~siderar 

~~~~:;:r:: ::tr~:r:~n~~:·s'ni~t1 ~brdJlar~~!~¡~,r~~;,t;~~(~lf~~~6·~~~;~u~f~~:: 
(, ',,,:,,. ,"' ._;~'\···:t'·/; '.-.:o~-· . ,·-,.·~:,-. ::;,::¡.• 

rurales elfo se cub.;e\ frecú~'nt~m'erite :.~:;n trabajo i ''.vot'uiitarió0
' en la 

construcción y m;a~t~hlmiegt<:> .. ~:¡• inmuebles¡ ',é~c61ares;• ':si;~} embargo; 
'·, .,···: :· _- .: ; ;;. ; . :_':' -·:'· < 

respecto de estas cOhtribuciones · no se ... tiene registro · aunque 

presumiblemente son considerables. 
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Se observa que junto con la caída del gasto federal en educación 

durante la crisis de 1982-1983, las· instancias de los gobiernos estatales 

y municipales, así coryio . el gasto p~iyk86'. exp~ri~~nta2on un •. retroceso 

grave (casi el 33% en 198a); ellonu~vam~ntese'présen1ódura~te l~.:cafda 

del producto en 1986; sin 9,íl1~~~~~·'.:·~~~:;,t~'7t"?Hqg~:. lf ·;.~ii~~~f:j~~~;~~e\; ~~.~i~rno 
federal cayó en un 3.5% en toaoreLperíodc:i:y la ·aportación· de:.1as;Jnstancias 

• - - :·~\~::·~::~-··:,-e;:,/(:~~:::..<, :~.i c·-:-\::V> :~~~u~-'.~->,:' '\f-~<~:·-<'.~?:;<~~,. ;>'.:·-}~: ;;0·~~L(?~:( :t·\.:·: T:l· 
1

'.. :~ ~ 
de gobierno estatales y m unic1pales\ asr. como: 1a·; de j.los•:, particulares., crec10 

en ese lapso en un 8. 8%, (cuad~o~:1:i} .nbi '66~;~~te ;'. i6s · -~¡i~·¡¿:s (·~~ji~alentes 
"·.-.¡.·~·- > ·;~-;<;: ·~~,:··,::·.;:-/::·:_·.'· - .·;·: '.':t')!~-1 ~' -:.;.:~, ;~·;·. > . 

de la crisis en el conjunto: d,G~ to~a~l his inst~~?i.ª~,t ~~ financiamiento 

educativo, es válido concluir 'c:íúe· la:Jrán'steren'~i~ -del gasto· d~: la· instancia 

federal hacia las demás, avarizó .. de' ~J~~r~~s~nsf6ie; 'mas. ~i· se t~n~ en 

cuenta el monopolio virtual del gobierno federal sobre la estructu'ra fiscal 

proveedora de los recursos públicos. 

Año 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Promedio: 

Cuadro 17 

GASTO SEP Y GASTO EDUCATIVO TOTAL 
1982-1993 

(Millones de pesos de 1980) 
Gasto educativo GET 

Gasto SEP total Variación GS-GET 
GS GET anual % 
181,755 
126,107 
134,554 
138,332 
126,290 
.125,606 

Variación 

Fuentes: INEGI, Estadlstlcas Hlstóric~s de.' México, 1994. Torno 1 : 
SPP: Cuenta de la Hai::ienda Pública Fede,ral i !Í88:,1991~ .. · .... , .. . .. .. .. . .· 
Carlos Salinas de Górtarl; Quinto Informe de Gobierno, Presidencia d.e la República, México, 
1993' 
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Una cuestión importante a dilucidar en cuanto al comportamiento del 

gasto educativo en el período . analizado es el rendimiento del mismo 

considerando como un indio~~º;, ·p~rtinente a la eficiencia terminal . . . - -

alcanzada. En el período }~8;·*·-p9~~ ·.-;;~t9:~~~rirn,~intÓ u~a ~ariaci(jn muy 

pronunciada de1 gasto. edi.ic;;tivo: ~.n, ~dGckción primaria, desde 242.8% en 

1983, año de gran impactó p()r la\'c~is'i~'i:J~ i982-19S3, hasta el 33.4~1oi en 
_. \: (""'. ~--~, .. ·- ',' .. .. =~~-. ~·:-;; ·;· 

1992, correspondiente a Úna ·: reÍativai'xeéuperaclón iniciada en , 1990; en 

tanto, los índices de efiderid~{ interna, aunque reflejaron · !Os .. · cambios 

drásticos del comportamie~tO} dér gasto, expresaron variaciones más 

atenuadas, de no más de 3.1~/o.de ..:maño a otro. (cuadro 18). 

Los años de retro'd~so en •. cuanto a la eficiencia iríterhá alcanzada, 

fueron los de 1983; 1.9,~~i.1 .. 990. En 1986 rió )úí:io ;refrc:íceso de este 

indicador, a pesar de ~~b~f.sidó un a:ñ~ /d~ di~rniriÜció~ ':sig~ifi,cativa del 

gasto educativo (-6.1%). <.". y 

En el nivel de secuh~k~ia; 11~ variil;éionés en la, 'efi~iencia .· intem·a 

respecto de las experin{erii~~~s):n~ ~I ~~st'o'·; ~dUc~iiv6'. fl.ler6~ .·aún: .·más 
.. ·.¡·- ,,-•:; ,-. 

atenuadas aunque se experime~tó. ~¡,; l"~tiCJceso. ~b~teríid() ·~ :'partir dé i 987. 
'.· :>,--·. ~:.;_~ • .::_:: ·,-.;:;:--"""? ""'~ - - - --=~ :·-= 

De hecho, ni en 1992 coií)el 75:3% se'lógrócrecupérar el índice de eficiencia 

de 1986, año en el que ~~r~~ójib~me~fo s~ reduj() e; gasto ,'eh. ·~6iC:entiije 
señalado. (cuadro 18). 

, . , 

Es obvio que el' mayor ·. impacto del · compÓrt~~i~~to , 
educativo se reflejó en los datos absolutos de crecimiento de 1.a ~atríéula. 
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Cuadro 18 

GASTO EDUCATIVO Y EFICIENCIA TERMINAL 
EN LA EDUCACION BASICA, 1982-1992 11 

(Millones pesos de 1980) 
(Presupuesto ejercido) 

Año Primaria 2/ Secundaria 
Gasto edu- Varia- Elicien- Gasto edu- Varia- Elicien-
calivo oe- ción cia ter- calivo oe- ción cla · ter-
sos 1980 ( % ) minal sos 1980 ( % ) ··minal · 

1982 55,264 52.1 23,792 •:73;8 
1983 31,630 -42.8 50.3 16,073 -32;4; •'73:8 
1984 30,218 -4.5 51.4 16,599 •',· 3;3 .• :·74.4 
1985 :-:;-., 30,508 1.0 51.6 18;930 '.':'::.14 ¡ :75'.0 
1986. ,,, ::·;o20;660 ·-s.1 53.8 '15;317 ~·:·13';8 '·· 75.9 
1987. ····:·.'30';2851::.: .. 5.7·· 55~3 : :18;896:'ii\15;8L.:74.2 
1988 ·. · .,., .'29, 176 ~,,.~ 3..? ·• : 5 i.3 :·, . •.18 ;885ls .·.~o·; 1 ''•·' •42 :8 
1989 ·t,\. :·21;149 •,i.'6>9 '·· 56.·11 ; ,éi•.19;445 ·+::i;•3 ,:: •73.8, 
1990 . • · ,,, •3 g·1 aa c;:•.1·4:0 :. ·5 n1 ,. • ···21 ;"658 '.'':1•11 ·:4 · :f· 73·,o,, 
1991 ,·, 36,6.18 i17 .. 5 58.0 ,, ' ':24';739 !;•114•;2 -, 74.3 ·• 
1992 ·· · •48;853 .33:4 .a1.1 · .30,005k· 21'!3· .. ,·,· 75;'3 

1 / No incluye .el gasto destinado a programas de administración. , •• •' · 
21 Se refier~·a primaria general .. . ... ·. ·>'>'' ,, , . 
Fuentes: Elaboración propia con datos de .SPP, Cuenta de .. la Haci.enda' 
Pública Federal, 1982-.1992 .. (Para 1992, S~CP). ' ;> 
SEP, Dirección General de Planeación, Programación y:Presupueisto. 

- - ·-. --·- ·'·'' .; ... ·-·_-','·.: ::-,<· ... · ... , ... 

Respecto de la causa por la cjue los iimpa~io~:'cie1c~colllportamiento del 
,~-· (::;< - -- "'-.·--~º.:":~º·k:;:.:-.;.,~y:_-;0~~--·:.~:-:-.·-·-. ,·;;'. '· • ".;" - • • ' 
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gasto sobre la eficiencia interri~.:sE'l •'•expresan a!enUadamente.•.,•l.os,.datos 

anteriores permiten considerar'.:qUe• ésfa .. e:~·tl.ina.~Jafi;b1e ·~~e 'tienerélativa · 

independencia de la primera, en razó'rr'qlie está bas~da·~n-o'u~f5~füi~pr~gb,r6ión. 
-,:· . - .:. -~;- ':·) :< -. ,: ·.::~~-:_::,~>:·(::.::-;~--;/X.{:·:>."·:\ .,;,-. , 

en las políticas de reprobación de la Secretaría de Eduéación~PL1bllca> Ello< 
· .. ~··· '-. 

explicaría también el hecho de que a pesar de la mejorí~ eri lós\ índic~~ de 

eficiencia interna, los índices de aprovechamiento esc~'1ár rló ,, rri~]dran 
proporcionalmente. 



2. 3 LA CARRERA MAGISTERIAL (CM): UN PROYECTO DE 

RACIONALIDAD ECONOMICA FRUSTRADO. 

El Servicio Civil de Carrera (SCC); cambio sustancial en las 

relaciones laborales del sector público. Antecedente de la CM. 

En el marco de la crisis y en la perspectiva de alcanzar el objetivo de 

la racionalidad del uso de los recursos, planteado por Miguel de. la Madrid 

para el conjunto de su gestión y erí :particular para el programa . educativo, 

en 1984 se proyectó la i~·pl~nt~§ión~ deL s.ervicio · .. · Ci~U d~ d~rre~a · (SCC) 

como un nuevo sistema .·de !acimíriisfráción é:iei1 IJersOna1 ai- servicio del 

estado, cuyas relaCióiíe:~ ~JJ6¡:Mri~i ;~-~~i~~·?i~~j¡;~~ :•poi~ ·el Xrtrcuío 123, 

apartado "B" .de la cci~s~iiubi¿n·{¿k~e~al·d~' 1}; ~:J~Sbíi6~: 
~-~~- '--·~,;:'::>-· <-·~·:_-., ·· ... L:'-",'_f 

El scc impli~~b~.· ¿g~~· leCv~rá '.~:~ a~~l:nt~. un grave retroceso en 
:- .. --~>-· -~ i>::_.';-- ; ,>~~-;a<>; ,:: _.;""· .:':'.··~:-···:: -:~:: -·-:::.:. .::::.·-_·t_~'.· : :·:::~'- ;_~~:·f:;._':<;:F .. : _, . -:;-~- -_, _':> ·:; ./:-- · ·,~; ~ 

cuanto a los derechos·'daborales>de: más de dos millones de. trabajadores; 

sin embargo, la .coyü'.Atu~~ pr~s:;~faba(;¿r;d,fcioneí(tavdfables•:a1 E~t~db .. · 
~.:.:_ .: ·.: .,~;· -~; : ·,:·: : ~,- :_:-' 
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:~~~;E,:~~oc::~.:~~u~~tJ~¡]~~~~1~;i~~~~¿,¿·fri~~¡,~.~~~r~~~~~ · 
inaugurado de Miguel de la" M~drid: 0; E~~~for~~hi~n,.'dE!,;Í~s·, coOrdinadoras de 

~~~~f :::~~~:i~~~~}¡~~~\f 1~il1~1~!~~~:~~~~l~~~ 
~ . ~ 

constitución de un tr~nte<' ci~ 1l1cha sopia1. 1á Akarri61ea N~ciórl'~í, .ót>rero 

Campesina y Popular (ANOCP), la cual convocó a I~ realiia~ión de. dos paros 



cívicos, el más potente en el marco de las huelgas de junio de 1983. Estos 

se realizaron fundamentalmente en el. área metrop~litan~ de la ciudad de 

México y en varias zonas rurales del país. :E11éJ)mC>tivÓ · q~e el gobierno 

desplegara una ofensiva que aú;6 'h~sí~ ':i~¿4·.y·:.~~j¿;;'.J1 .• ~~ido de miles de 

centros ; fabril_~s: rel • C:ierrE! .::·ci'e · URAMEX 
' . : . ' ' ' . . . '· . ~ . : 

de los y el despedidos 

desmantelamiento del Sin~ic~to<Ü~ibo de Trab~jadorek de la Industria 

Nuclear (SUTIN). 

En el sector educativo, se desplegó el movimiento sindical 
-., -, . . 

democrático de los maestros de O~xaca· y de los sindicatos universitarios: 

En ese año el Sindicato de Trábajado~~s de la .Universid.~d •·. Nacional 
;: :-;-_ ;::J~-: ' 

Autónoma de México (STUNAM); . exp'erimenJó ·un s~rio revés:' bebido a 1 o 

anterior, 1984 fué un año de refl~Jo ~~' movirl1°1eriio soda!' y ~n: ésa 
·C ·,'".; ··~'~C:.C -'.::.~; .<·;:j._· ;,, '.•._,o;·,t.'.· ¡-:c;,'.'.-,.coo.-.'-'. _-'~·· 

coyuntura, el gobierno anunció. ·· i~ t.I~~tis~9i~ff deÍ \sé'c:> ~e'·(· planteó la 

posibilidad de que dicha normatlvid~é alcah~ara el .estatus ·dl L.eY' J=°ec:Íeral, 

para lo cual se presentaría la iríici¡ti~a·•cofre'spo~di·~~¡'~·;:en él'}períbdo ·de 
'·· ·, ... : < ::,· -~ - .'. "· :-.- .. : " . -:· .·; . >;-·:, ... -

sesiones de fin de año. Incluso i°~~ die;o~ a cÓnoCer' p'or:{ parte de la 

secretaría de Programación·iYY'P~esLlpÚ~stó ¡r~Ull~~ Pbrí!~fiÓi, 
• ... ·· ·,. · .• '°' ·.•, '• ·~·'C • '" ··' '_.,,. • •'f:/~·' ',',f. . .' 

operación e instancias qúe '.f'egÚ1~'ría~';'e(·.slstéma.'· ·,., > 
·>'.;<~·'~ 

: !': .•"'- -:.- '•· :·---. •. ::·. :__·_,;~ -.~-~";_ o__o.._ _ _.i."- ""'°"---.-'-'-0-~-c 

Pero, ¿cuáles c;~~n lo~'"·'~bi~iiv~ -'y•'el 'do~tehido qGe':'pl~nteaba el 

Estado en 

fueron los 

e1 scc y ·cid,~~ciº ~~'.i~~e>rporó e~ 'e1 s~61ir\:.~~ucaúva? ·.¿cuáles 

impactos 'p~;a.·,¿~ tr~b~ji:iei~re'f de la educahióh?:>' 
~ ._- :::." ~<" :~':- 7~;· .. :::: ":; :> -. ·: - , . ._,_,. ' ; 

~ . , " 

El sigilo con el que actÚo el 
0

gcibierho en la instrumentación del SCC 

dejó muchas interrogantes. Ahora, .··~~ ~~drf~n enumerar algunos elementos 

de respuesta a las cuestiones anteriores en los términos siguientes: 
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1. El SCC se experimentó en la Segunda Guerra Mundial en el 

ámbito de la administración del personal civil en algunos de los gobiernos 

aliados (Canadá, Estados Unidos, 11l¡;J1~1~i~~): La experiencia de 

disciplinarniento de la tuerza laboral civil y.'1a:eleva~iÓ~ de su.· rendimiento 

a partir de una relación laboral individual ,basa~.ª: e~ :)ós' ~sHmulos a la 

productividad, sirvió de base para su .. e:~t~~~(Óh ·ek<6tr8s lugares y 

circunstancias. 

:_~t,<:>.« _· 

En el caso de México; experiendias 'simHares •se ~plic~ron ····•en la 
- . - « - -- '< '.':~:. : ' ' 

posguerra, en el ámbito . d~I · p'ersci~a(' d~ : c6ntiE!/iia' ~I,?~ lla~~~os . cÜellos 

blancos- de las empr~sa~. '.c\r<{~~8.~6icfü~i~~:;·Lo~ {~i8di~~J?,s;:~yª~.n .·;1ós ••.más 

OficialiSlaS, ffiOStraro11c '.i-eh_-.U~ ... ~c.:Ja<~~ a3te_' {la ~p.~sitJilfda&:~cl~:la:{a'pUcaciÓnc· de. 
- . ,- ;~,_; . ~;.' 

este sistema, en virtu~' ~·(i~'(9'Le: '~si~ f'corll~va I~ '{~e~a'pahciórí:, o cuando 

~~;~~~:~~::~~:tlf f f 1~11~; iiil~!.f 1111~11t,~~::~ 
laborales y en la basé Jür'rc!ic~ú'cofr~'spondie'hte. Paía•e1•· caso ,ele ~México, la 

·- - ·.··,·;i ' .. -··' .' -:~ :··-'~·,:.-;.:~ ._-..;_·~- :',;;;-·; ,.:,,-,,-;:;._·.;~.-,, •;-:,·~.";;:·- ;; ---"---

resistencia sindical• 'qiJeCa,;pesar ··~.·~.1 ...•. ·r .. e.' .. llujo'.·····se' 0afli(esto,/y{ el )C:a.rácter 
~~-, - ·.• .. 

inconstitucional del scc, fueioh f~~td~e~ ~te :¡~ff~~~~o~ s~gurállie~t~ para 
', -, •' ' ;~· ·:. ·l _:<, ,·, :'<- ., .. ' . . . ' - . . . ' ~··-- ...: ~- :: 

que éste no cristalizar~ ':e~, üná. nuevá~ íeY'~Cle~~carácter.:.~federal :::como se 
pretendía. 

Sin embargci, a p;:irtir c:Je; 198~ ·~~ instaló)~ Comi~ión · lntersecretarial 

del Servicio Civil de. Ca~rera, ' con'·· 1~·-.· parÚcipación marginal pe~~anente de 

la FSTSE en los órganos de decisión: Y,~~¡, 1~ ci'irebci~n·· H~h~r~I· (d~· cafacter 
. '._, ·' ,, '«, 

decisorio y operativo) en el seno ~e·, 1a' Secr~tada\ de Pr69~~~~C:iÓn y 
-- -~- -- 4 - • • • ,;. 1::~·,,-,_-.:,._'c;c-· ·.-•'.= ,._,_, --

Presupuesto (SPP) cuyo titular a la sazón er'ii Carlbs Salinas cié Gortari. 



2. Los objetivos fundamentales del .scc son >la elevación de la 

productividad, et abatimiento del precio de la fuerza de trabajo y la 
- :··.,, .·., 

eliminación de la fuerza de trabajo excederiteO mediante el establecimiento 

de una relación individual, directa entre · trabajador y pairó~, en t~ qué el 

motor fundamental es el despliegue de la competitividad del trabajador 

frente a otros trabajadores y la base de cálculo de las remuneraciones es 

el grado de productividad alcanzado en cada momento por el trabajador. 

La parte técnica del SCC 
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El sistema del SCC funciona con base en un "perfil de puesto"; 

entendiendo por puesto; 'ª unidad de trabajo ~~pecífica e impersonal como 

base de la organización d:~I> trn~ajo en I~ institución. El .perfil .de puesto. se. 

integra con una decripcióli-;9ené'rica:de\1as· aC:tiviciaC:iesYel11aqúé;se ·i:i1asma. 
'"-':·-:'~~-.':c~o,,:--,,~-.:·-:.:., ·' '·· ', · .. ,. ·,_. :: .... ·.'·-~-.-e''··;"' o_.·,.·", 

la esencia del puesto; •además ; d::>ntiene una.' desC:ripción• específica de • tas . 
-.. - ... -.·. ' . .,, . '.-~\' _;_ .: .. ~. _. _:"' ~ .·: '•,'. ;··"':'_. --~~ :.- ,. -:,: -~. :·.:.. '.;' ;:;~:_: /\;;:· <~;· .. .,:~ ;-_-: ;{::-:._ ·< __ · ._: __ . ;': '¡'-. ~ .... 

actividades que se deben 'cubrir .eri <ét'dei manera: diaria,?\périÓdica y 

eventual. Con base en la descripción·· ~e · activida~~~.f'se; ~~t~r~iri~ ~1'1.'.~'rfil 
de especificaciones o requisitos que:; ~r~i~_;%~hi~2·'.d~b~·;5ui6;i{-f; '"J;~[~~na 
que ocupe el puesto, en término~ d'i ;~s661~;r.idadi e~t~fi~~~i¡~.\pr~p~r¡ciÓn, 

- ' ;•:¡:. ' • . . !., ,. ,, ., '::C ' -~<-'," : .. :--·: ·.-'. ':;!·. ··< ~(; ,, 

habilidades, desempeño cuanti~atfr6L.~: -fa-~~i.!;~tL~§;;>·~·~cfüo.~,-J;a~t6res2 que las -

condiciones de trabajo de la iristitÚcióri h~g~n'• necesa'rió'~. •• 
.:~: >'.'.' ;·:;.,\·:~;·:. ,~·::~ ·_·' -~·- _:;:.·:~·.:. ;-:~_,:~-~~:-.:~:_.:._- .. ~--~:,;: . 

Todo el proceso _de di~~ño >d~( sistetii~ }~s .)~~Íi~~d~ .por las 
<-<;_";~.:~:-.''- .;: 1·.·' \·~··\::~-t .. '·~:;.;'..;:., .. '~'.···'· . 

autoridades superiores ··d~(t~ instíú.1éión ''ª'través 'cie>comités integr~dos .Por 
'.Y<:~;-·" ~'···:···,>_.; r:O · ·'"·'< ,: ~~ 

funcionarios que conocen cadá' ámbitü' é:i~ trabajó: · .. E:1 1,evantamiento de 1a 

información la realizan anaiistas y fécni~os preparados al -efecto. 



Una vez que se tienen reunidos los perfiles de los puestos de la 

institución, éstos servirán de base para la administración del personal en 

todas sus fases. 

La SPP planteó'comofases del:SCC :·la<cik .ér~~~p1.~b'· (r~61úta~i~nto, 
selección y contfat~ciJn)'. ·I~ . del · '.Em.pleo ·. (iflducdóll, {6~p!ic1rkción. 
promoción, administ~a6\~~ ··~·~ t~Ü~ldb~ y?·r~,1~i~6~és( laboral~~VY ~~se~ pleo 

··1- ;;.--.. , 

(retiro del trabajador. 'en todas su.s 

En el 

'. '·x··:'.:.<- .-r~ :/:~·· ,. ~ 
·.<. f;<·: '; ..... :'.. 

rec1u1am~f/ii~. ,~(,P~[f11;~de. ~~e.~1~'. · servfrá. para determ.inar 1.as 

caracterrsticas ª dem~~ci~r.'~2·a,·1~~ soii~i~Wú~icie ·'.elli'.prea i'a1 p~~¿~niarse . una 
i_¿·, -;~-.. - ~· ·i_ 2' ;:._.~·"'~-~:. < ,_ ,_. ~ .. -·-:·::_:.:;__;.-.·:' __ . __ ,--; __ 

vacante, ya que ésta. 6lJehta;'désder1uegÓ, ·. cori''el <pertil de puesto. exigible. 
··."·~·-· '· - _,_:- .• , .. - .-:<'·.- - .· , .-:;, .-·-o"<. < 

.·-, 

Este sistema ~¡~~:~&,ta~ el:· R~gl.~rn.~nto e~ 't~hto, que no 

permite el corrirniehto. escal~f~nario'' tradicion~Í • si~~ qde sbm~te a 

concurso la plaza v~c~'nt~. ~u,Cliendo "ganarla'; ·e; ··mejor 6~ndidato (incluso 
-'· .. ··': : _. . . 

En la selección; el perfil ide puesto .es el instrumento que . determina 

el tipo de exámen ~· ~plicar ~ los :~~l~:~t~s. ·. de . 'a~~,e[~() i con. las 
•' ·,, 

calificaciones que se en el p~rfiF dE! puesto . 
. :: _; - : ·. ·-'~: < -~ ~.:: 

En el manejo de libre mercadº.· .. s .. º.br~ :él qu~ s ... ' .. e.<:r§.u. ' .. s.·.·.:i~H.:)a'.~.·~.1 §Ce. el 
.':;'" ~-:·,···. ,,;/,: - •,, ·" . ..:.::: ¡ ,·.' 

patrón puede escoger con los métodos que.él cohsiéie're::/aáiúiénim'~jorcubra 
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el perfil del puesto. Se abre la posi~ilÍd~~ ;ae:::~ue no·:~ó16:';eft~rfiqu~~:, 1os ya 

tradicionales exámenes sobre ~·~~~r~ici· 1·(1'< 1a:~ :t:~~·pi~~~r~·~;S~d~i )~e~º . 
femenino), sino como lo hacen ·.di~er~os ~pa;¡~o'nes ~·~r.· 1i~¿to{:< privado: 

exámenes psicométricos, de conocimiei,lo, m'édi6os ~ s~~ioe¿ci~Ó.mic~s. 



En los concursos de oposición, por ejemplo, es raro que el sindicato 

pueda designar a un perito académico que garantice la pertinencia de los 

procedimientos y de los contenidos de los interrogatorios. 

En la contratación, el perfil de puesto, de acuerdo con la ubicación 

salarial que se le ha asignado, determina el salario de ingreso del 

trabajador seleccionado y los términos de los deberes laborales que habrá 

de cumplir y que en lo general quedarán especificados en el contrato de 

trabajo. 

La disposición de la Ley Federal de lo.s ,Trabajadores al Servicio del 
: -· ·. \'~·· .... ., .. - . . : 

Estado sobre la inamovilidad del trabajador. eri .su Plaza una. vez 

transcurridos seis me~.es y un éHa' de (~b~~e;;,tiai·q~~(j~d~: •. e~irrii;a~a:reÁ tos 

hechos ante la práctica b~d~ ' vez< más ; ~~te~c:fici~' d~ ),·()~ contratos 
'· ,.., ·.,,..,: ,,.,_-· ;· ·. - (. 
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"temporales" renova~{~~. A,E~td~ }·~()f¡ ;;·.freg~i~s d~ origén en • t~gtb que 

jurídicamente lo qÚ~> de'i~r;;;í,;~ •ia ·vigenci~<. d~ iá\ r~l~6ióri; l,abo~;~r: es la .· 
-~--. ,~.. \;;·- ';:: 

existencia de 1a mate:fiaJ.oe Val5aJo v no los ~ docum~nt~s -qúé; ~n -·~onff~rio, · 

el patrón haga fimiar. al 
; . : ~ -. \: 

En la indúéciÓH: el pe~fil d~ pÚesto explica por' escrito ~,:trabajador 
cuales son sus. r~sporisibilidades ractivida~es 
realización. 

' ·.· .· '. . !'. •.· > / ·.• 

La inducción al ser un t~ámite· unilate~al ; del :pat;ón,' pérm iie que sea 
'.l. " . • 

utilizada para aleccionar o intimi.?ar al 'nu~vo trabajador, lejos .de ser un 

instrumento de adaptación del .misÍno a ~s~ ~ue~to de trabajo. 



En la capacitación, el perfil determina el nivel y las áreas de 

desarrollo cognitivo que debe alcanzar el trabajador y las habilidades y 

experiencia a desarroilar par~ desemp~ñar eficá~~e,t1tf él puesto yÍo para 

promoverse a otros puesté:is:·i::s;daró. c¡ue}la:capaCitación sel't1a convertido ,, ·:·; :.·· ,: >< ;J·.·,.: ::_·;. '':·"' .... ,·,_··· .··.· '"":·· _::.--. :.·.:/ . : ... :;·,·,;, __ ._<·. ,·,~-- ·:.···-·.· ;·,_,_·,:.! : 

en una obligación a cu.brir·pos(e'¡ trab~jad¿r (si.·qQ¡~r~ gfaToGer~e), .• 1él cual 

ha de ser cubierta econÓ~i~~-m~n~~: •'t;~t ¡l:-~egtr6{~~ ~u<ue~po de~ti~ado 
para el descanso. 

La capacitación d~I 
prevista en la Fracci~~-, XIII de'!:' apart~d~\ ,;A,,· (d~I: Artículo 123 

constitucional y en.· la -sfüc~_tofr y11lªel A,HJ?t~~o'.''.,B"~~l·',.rn.i~~k ;-~nrC:ú10 .. •En 

este último caso se seílati{ 1a~))bligaciór1';cie1 'Est~do cié= organizaí.'éscuélas 
,,.e . iJ' ,-,=... '~ • ' -
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espfri_tu 'de · estas· de administración ~úbli~~·: E~; 
o·,·-. -··,·-·- ·.·:,,·' 

disposiciones es r~di6~trneillie viÓlentado: 

En la administraci¿~ de,sueldos, ~I . pe;fiL de; pu~st6 sirve d.e base 
' - ;. - - -, . ·. " . : ' "·;.' -. -- ,_ --~'- . -,-~, ,-. - ·- -- ::- ' . - . '· -' - ,. - . . . ' . . . 

para determinar lbs fa:Ctdres de evaluación de :1as ~aii!id~~ion~; ·<lel puesto 

v ª partir de ~"~· :·\¡e·t~~·i;ri.ar''. ,4 •· ekca1a :.<l~ r-!=ÍF1.i~~~ª6i~nés de 1a 
;< .. -.:;~~ , .,'..~o·.::·-~· 

institución, con los grÜpós salaÍlales : JerÚn~nt~s .. •·· . 
- :·' .: ,.'.-~ 

Para determinar el :~valor~Ó'~PE;?Sd:frrelá\iJcf ~ae. cad~ puesto, . se usa 
·- \.:.·:.e -~-, . - ·' ·;.- r· " - ' .··. 

comunmente un sistema . de ,pú~tos'. :oe ~CIJ~fdo con· las . especifii::acion.es o 

factores seleccionados para el~bo~~r)lo~. ~~rfi!~s ·.de puesto de.···. determinada 
"' ,O-''• _,-; ""-:!.';'-{" ,~· . " ·- - " " ... -· . ' •. _. ' ... ,. 

institución, se asigna un 

(escolaridad, preparación, 

valo~).'re)a!itct·füor<i~.~i~~i)ff;a. :~i~a. u~o, ci~· ellos 

etc\._óoMo p-art~· co~·~ti·t~!i~a dei1 .vaior t~1a1 ···.de 

los puestos. Y a cada uno delos fact6r~s'' .. 5~· le ~pl.i<:~?una:' eisc~lá valorativa 

en grados (a cada grado correspond~rá un valor en puntos). 



Con la escala valorativa general, se hace una. "valuación" de cada 

puesto, determinando en cada uno, el grado y punt~je que le corresponde en 

cada factor de acuerdo con el peso que tien:~. -~'.11Fc~éfa, ciasb. ,; (t¡~(, de 

actividades, carga de trabajo, nivel de re~p~n~~bilid~d. pri~áraéiÓn y 

escolaridad requeridas, etc.). Esta valoración y el puntaje a a~Ígharl:'$~ hace 

en el seno de los comités de evaluación de la 
.-i ·'. '..·· ·> 

institución\ y es 

independientemente de las personas que ocupan cada puesto en ·la realidad. 

Una vez definido el "valor" total de cada puesto en p~h!Cí~. se .elabora 
>; " . ."",~ .:·.,·. 

una lista decreciente con el valor en puntos·· de Cada uno de _'los puestos, 
. _, . . -- -. _.::;- " - . . . <.-:, --~:.;:.._ :.'--~' . 

especificando el sueldo del tabulador ql.J~- ~orr~~p~nde '~ci'iu~Í~ente a cada 
::-;;_--:-:</~ · ,.._-_;.~_-;-:)i:-·-=--:;-:,::·;0 -'o:E:~~-~-·'E?;~;:~.:r:f~. :~:-~.;\.·'\::: _:·. 

uno; así es posible elaborar un sistema deCoordenad~s,-en\el7cu~I, en el eje 

de las abscisas se ubica la escala d~ puntos y :eri/é1··cj~'1~~f·ot~enadas, los 
__ ;·-;o.¡·;-•- ~!::\~<·,:-·-;-o ;--~- .. ::.·>;'.:;-?;'-:;- ·:: '2,: . '':':-. .r. 

sueldos. Con base en ello, se ,•ubicará>"cada YpJesfo \-~·n· 'el punto 

correspondente y mediante la -~r:Jffc;~ci~~ .;;~!1. • ~od~l;E- ·~~f~rri~tico. de 

mínimos cuadrados, se puede elabCi~~rri1a\'1rri'éa~·t~nci~ri~ia1: ~t¡~t ~~r~il"á de 

gula para ubica< (por parte .del .• b~~i!fJé~ i?~l~~~&~+k~~[r~ff~~~1é~lf!·. ª 
cada grupo salarial de acuerdo· con·na:te11dencia3general:y.laiih()fl1ogeneidad 

, .:~- _:,_::,,> ,-. ·-~:·).~1.,.,_ !.%'.:.:. · ''::·\-~ -_:·,-;'"::.:-· ~:<-··. -_-.~-.~;:· ... -'.::··: :·· \·-;.~ ,,. -. k'./.:-.~:/:,::: .. -;·::;,~.:-.. ;0 L> :··:.· :. . 
numérica de los datos obtenido~: En cad~ gr~po.id~.' sal.ario~,. e¡stará•·.d~finido 

un mínimo de puntos para a~c-~di{·~ ¿¡,~j'J~~~á~im-~i-~~r~:~·~;~;~eÓer en él. 
·----7."'- """:'.':-'.: -o~::;-~;-----f,- ,.-..=---- - ., ... ,:: ," ... -_' -~ 

Rebasado éste último, se sup6n~ qúe el trab~jador'
0

d~b~rá s~r promovido a 
; ',>" _¿.,., ',,;;_ :·' ,':_ ;_. '< l ~", - ·~ '"" .::1_ , ----" : ',' - ,.-. ·::. - - • .. ::· "; :,·-:": !•. . 

un puesto de otro grupo salari~I.' l~ÍJalrn~nt~; el 'grupo salarial determina el 

salario de ingreso del··· trab!jad~; .• ·~·· ~I m¿xirl'lo al que puede aspirar 

mientras permanezca en .él• 

' ·.- ' 

Una vez establecida la· escala dei los grupos salariales, se pueden 
.. _ ·: .. ; .• --.· . ·, ·-

considerar o no los datos de los . salarios del mé~cado de trabajo para cada 

puesto a fin de hacer los ajustes correspondientes, de acuerdo con la 

85 



política salarial de la institución. Es decir, si se desea ubicar la tendencia 

salarial de la institución igual, por encima o por debajo de los salarios 

prevalecientes en el mercado de trabajo para puestos equivalentes. Para 

Jos estudios de mercado de trabajo se utilizan los perfiles de puesto, 

usando destacadamente las descripciones genéricas de Jos puestos y las 

especificaciones básicas seleccionadas de los mismos. 

Una vez definidos los grupos salariales de la institución, se 

determina cuáles puestos han quedado "sobre-pagados" y cuáles sub

pagados". En el primer caso, estarían los puestos cuya ubicación en el 
. ' 

sistema de coordenadas quedó por encima del grupo salari'al que le 

correspondería de acuerdo con los puntos alcanzados por el ·.puesto en 

cuestión y el caso de los puestos sub-pagados sería el de aquellos que 

resultaron ubicados por debajo del grupo ~alarial que les correspondería .de 

acuerdo con el puntaje alcanzado. 

En el primer caso, Ja institución puede optar por dos camin~s: uno, el 

de no otorgar aumento salarial alguno a los . puestós sobrepag~dos; 
esperando ª que e1 movimiento general de ~iim~ntos sa1aria1es ,~~r'. 26~tº de 

- . '>/;· ..... , .~e: 
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vida (el cual elevará progresivamente·. cOn e(. ÜerÍip(){ a .ioda. ·Ja) éscala 

salarial), "absorba" al puesto sobre~::p~g;d~( ~a(}cr;~·"~1··_ i~t~';¡~~,~d~;" g;~P~-
salarial correspondiente y dos; rribdÍfiJ~H~~1¡i,c6~t~~idó ·.·cJ~1:; ~UestcFelellando 
su peso relativo con nuevas respcfrisabdrciade'~~ ~'.·t~r~~{~,ccÓ~n. la·6Uál ~~\;a~e 

::~:::~d :. u::,a:a~:~ó~ru~ii:~!~~~f ?líJ~, i~~")k"id6 '. ··. . ... ' 1 a 
Los movimientos. a~t~rioré~ •·en la ac:ÍifiihÍstr~ció~· pÚb¡j'~~.· .. ~r ~·artir. del 

sexenio de Miguel de la M~drld, '.~i~_i-Cl~ lug~r a· retabul~ciÓnes salariales que 



permitieron el otorgamiento de aumentos salariales "por única vez" hasta 

de 100% en algunos puestos. Ello contribuyó a que los trabajadores de 

diversas instituciones aceptaran la corri~~bta8ión de. tabüladores y la - - ._ ' ;;, __ ,, 
:. ·. .· 

aplicación del sistema, aún cuando posteriOrmente . resintieron los demás 

efectos para los que está diseñado: el· 

.(.._:.' 

El funcionamiento permanent~ d,el: sistema con base ·en la escala de 
•· ,,.· ' :_ r~';:_ l .. ·· 

sueldos anterior, consiste eh~:1a''calificácl6n 'periódica de los trabajadores 

que ocupan cada puesto parfl d~t~r~in~r ,,¡i '.'.()()~;¡~pbndé :6 ~o .un incremento 

salarial. Por lo anterior, ~¡: ~'b~pl;~J~llfo ,;r1~tú'f~e/ci~ ~st~ ;sistema es la 
:..;,:_7 (J_"::~:, -,:2'.,":"''"!~-~<.'<'f:>'~·-•.:":;. .,,< . -·-~ 

práctica de la calificaCióh:: dé ' "rrl'éri'to's•Í : ,íriCiividuái'e~. en la cual el 

comportamiento laboral ci~( ;!!~JaY~d~r/:~~ ·'.'ii~~!dg;~ .en ,,~~zón de los 

parámetros del perfil~.der:~~ ~~p~,~~i~.''( t~Ílibién> . corl . ~n~ ponderación que 

generalmente está basada< en ull sistema 
-_-· :'-~'.::·- ~::~,'} ;·,.,_;:._ __ ,_._> -

:.;.:.· __ , ~, - -.. -----~,-~,·~·-'~ 
~·/ .. ' f:-·: ''~=-

La aplicación d~r '~pp ~·i{~xp~rl~ent~d1 ~afiaclones sigriificativas de 

una institución a otra::z ta~th .... en f~16~ <6iit¿:ri6s y ·. mecanismos de 

funcionamiento, como ~n el 'gr~do;:'ci¿; ~~rtl,~¡g~2ió'~ de lo~ sindicatos en 

todo el proceso. Con el tiempoé~to~·h~~~l6ªradd'·eh'diversos casos incidir 
' . . ' . . : - . ' ) "-

en mayor o menor grado, eti la det~rrTii~~ci6n;::':~ri :ias declsiones de los 

comités constituidos para el funcibna~i~h,to w~1)~fsterria . 
. • _. --'-~~_,,_._---~-:- '.'f--; ~--T'L-_,~--~o:::->: 

.:.:'.·:·.:· :~". \'.·\~:: )~" '. : __ ·~,.-_. 

El SCC vino a violentár er '~rincipi~;' .c~nstltucional de "a trabajo 

igual, salario igual" y. 1e si9ríitiC:Ó ~r TE:s't~d~ Únta:iibrrCi enorme de recursos, 
- _·::-:·.·,,e:,, ; 

toda vez que los ~J~e~tci~: '~e~~/~1~~ ',,~e '. ~~~tfinÓi¿f og' .. á su m f ni m a 

expresión, dentro d~· 1a: polítIC:~ · d~ ci()~ird1. de la i~~flabiÓ~'. . yjab~ratamiento 
del precio de la ITlano ·. d~' icib~a "ri,¿xiÓana; h~Ó'ielldo ~~l~r este fáctor como 

una ventaja comparativa frente a otras economíás. ·. 

87 



La asignación de aumentos diferenciales mediante el sistema 

piramidal del SCC y sobre la base de los resultados de la competitividad 

productiva de la fuerza de trabajo, hizo insignificante el papel de gestión y 

presión por aumentos salariales por parte de los sindicatos. 

Quizá una de las fallas más importantes del SCC desde su aplicación 

inicial fué el de sustentarse en el deterioro drástico de los salarios de los 

trabajadores. Ello significó para los mismos un sistema de sobrevivencia 

desesperada más que de estímulo y emulación positiva para la 

productividad. Si a ello se agrega la estructura corruptá de las relaciones 
·-:;., __ _ 

obrero-patronales en el sector público mexicano; 'podría comprenderse 

porqué no se registraron resultados espectaculares en este aspecto. 

En las relaciones laborales, el perfil ci'espuéstb es:i1a basé' para la 

resolución administrativa de los litigios.· entr~ Nab·~j,acfo~ y pat~ón. En los 
"--,·' , .. _ .... · .. - . 

documentos de la SPP no aparece en ningúri ITiC>rÍíe~to ~en~ionado el papel 

del sindicato en el funcionamiento de .· séc. +«Jdavfa ~ás, en el folleto 

explicativo oficial, se señala la opción dü{ ti~ne .el.trabajador de, en su 

caso, ante la no solución interna de los~;cJ~nflictos dent~o de la institución 
- ,,. ,: ' ',. " 

donde labore, podrá procesar sus i'nc6htÓr~Ídad~s ~nte el. Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje~3. 
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Es conocido que en. 1.a instancia jurídica, ~~1ijciffie·@~~1v~~r ,la ·;SPP los 

trabajadores rara vez obti~nen sentencias favOrables,' de~pués' de ~ñ~s de· 

litigio. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraj¿ ha. sido· juez y parte, 

en tanto que igual que las dependencias cuyos actos impugnan los 

trabajadores, pertenece a la estructura del estado y se encuentra 



directamente controlada por el Poder Ejecutivo Federal, quien es en el SCC 

el patrón general de los trabajadores. 

En el retiro del trabajador, En el marco dél SCC el Estado ha 

importado el esquema experimentado en Chile durante la dictadura militar: 

el SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR); consistente en privatizar el 

conjunto del sistema no sólo de retiro (jubilación, incapacidad, retiro 

voluntario, muerte, edad avanzada, etc.) sino el paquete de seguridad social 

para el personal en activo y el régimen de adquisición de vivienda. Todo 

ello se transfiere a los bancos privados a través de fideicomisos que 

administran el fondo acumulado de los trabajadores. Estos, en el caso del 

retiro, tienen derecho a recibir por única vez, en sustitución de las 

actuales pensiones para ellos y sus familiares, una cantidad como 

indemnización total. 

La indemnización recibida por única vez P.º~.>el _trabajador .o sus 

deudos, no es suficiente para equiparar el . de pÓr si/~~g~o ~·ingreso que 
' : : .. ~ . ': ·. ·-· .. - . - . . ·' . . .. ,.. ' ' 

actualmente paga periódicamente: el IS~SJ~< pÓr '(;°ohC:~~to· d~~ peb'siÓn;~ y el 
. . ' ···;:¡_··.:...··· ,. - . •. 

cual percibe el trabajador en retiro• mi~~tra:~· ~';'\;~ o- sÜs cieJdo~ úná v~z que 
'_ . . .. , . "·: ~-- -. - .. _.; - " --. . - -

éste fallece. 

A pesar del ambiente de reflujo del movimiento social que se vivfa en 

1984, durante varios meses se analizó el proye~to/del régimen en el seno 
-'· .-.~· , ;' Ó- • • •• ' '· 'e·, , e'• " 

de los sindicatos de trabajadores al servi<~iof d~l.~~e~lado. · lí)cfuso, la 
··,.·,'·· 

Federación de Trabajadores al Servicio del Esta~o (F~T~E);~i.endo un órgano 

oficialista abordó defensivamente el proyecto ci~· sEt:· r~sbM~ndo en su XII 
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Consejo General de abril de 1984 el compromiso de defender todas y cada 

una de las conquistas laborales alcanzadas en lo general en el apartado "B" 

del Artículo 123 de la Constitución General de la República y las 

conquistas logradas por cada uno de los sindicatos federados en los 

reglamentos particulares. 

Los días 6 y 7 de octubre de 1984 se realizó el 1 FORO SOBRE EL 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA en la Ciudad de México24, en el que 

participaron varias decenas de sindicatos afectados, mayoritariamente de 

filiación independiente aunque también oficiallstas. Este Foro registró 

bien el significado del proyecto en cuanto las modificaciones profundas 

que implicaba acerca de las relaciones laborales y sobre el papel de los 

sindicatos. 

Estos fueron los acuerdos principales2s: 

"1. Es necesario Conquistar el derecho a la bilateralidad amplia 

y plena en la relaciÓn laboral entre el estado y los trabajadores por el 

contratados." 

"3. Se establece que no se está en contra del establecimiento del 

Servicio Civil de Carrera, sino en la formulación unilateral del mismo que 

conculca los derechos adquiridos a través de la lucha sindical. .. " 

"4. Se considera que la formulación y aplicación del sistema del 

Servicio Civil de Carrera se ha venido haciendo sobre la base de un 

absoluto hermetismo, por lo que los trabajadores al servicio del Estado 

desconocemos con detalle el diseño y el contenido de los instrumentos que 

se han elaborado por la Dirección General del Servicio Civil de la SPP ... ". 
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Además, se hizo un extenso planteamiento de problemas laborales en 

los que tendrfan que participar bilateralmente los sindicatos. Ello se 

refiere en realidad a todo el proceso inherente a la administración de 

personal, desde el reclutamiento hasta la terminación de los servicios de 

los trabajadores. 

Firmaron los resolutivos del Foro más de treinta sindicatos, 

incluyendo al SUNTU, el cual en ese tiempo representaba a más de veinte 

sindicatos universitarios2s. Después de esta iniciativa no hubo continuidad 

en la respuesta de los sindicatos. La estrategia, por parte del gobierno, de 

instrumentar el SCC por la vía de los hechos, sin modificar la legislación 

laboral y negociando casuísticamente con los sindicatos, fué un factor que 

explica la ausehcia de respuestas generalizadas como las que se intentaban 

desplegar en el Foro de referencia. Otro factor importante fué la coyuntura 

misma de desmovilización que se experimentaba después de las oleadas de 

Inconformidad de 1983 y de la respuesta represiva de parte del Estado que 

se prolongó hasta entrado el año de 1984. 

3. Para el caso del sector educativo, desde 1983 se Inició en el 

nivel de educación superior la aplicación del modelo del SCC. El Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Pedagógica Nacional. (UPN) 

fueron de las primeras instituciones en experimentarlo.. La respuesta del 

SNTE en todos los casos fué de aceptación. La resistencia se manifestó en 

el ámbito de las delegaciones sindicales respectivas, las cuales lograron 

incidir de manera desigual en el proceso de implementación. 

Respecto de la educación básica, (preescolar, primaria y secundaria y 

servicios afines) el gobierno de De la Madrid puso en marcha a partir del 
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de noviembre de 1987 un sistema aproximativo al SCC, llamado "Esquema 

de Educación Básica"27. Se trata de un sistema de remuneraciones 

enfocado a: 

1. Responder salarialmente a los diferentes. ~iv~les• d~·~·for~~ci6n ·.en el 
:<~:: ·:·~'t>.<'}; ·.··:-~~- ,>. >-i·~:> '"'"· 

marco de la implementación de la lii::enciatúra cüfno ··nllévo ·nivel 

formativo m!nimo del magisterio, r~s~lvi~,;·~~'.~~.:;¡~~'· '.~if)gr~~cias · 
-. ~ " -~- .·.; ·.;;;-;.~ ~.--. . ... ","-

2. 

3. 

4. 

correspondienes con los maestros en se~vidC>'.':O~~~·;·pJ·~·~¡~n u·~· ~enor 
·- . i~·;·_·.>r --··· · nivel formativo. 

Comprometer a 

cocurriculares. 

los maestros con la realíiáción •d¿: ·~ctlvidades 
·\>:" ·; -~-- ·,:·~:~~-~~},':.-.:~::: :.:~.--·· ;~ ~-

y actu~liia~i~~· :~e1° .~lªist~rio · en Estimular la capacitación 

perspectiva de elevar su productivid~cJ' y ~fic~éi~;• .. 

Simplificar 

secundaria. 

la administración del· .. · ia~ulad&r. •·•• especialmente. 

la 

en 

De acuerdo con el Esquema, la asignación de plazas. en la educación 

primaria2B se definió como sigue: 

>Plaza inicial, para egresados de Normal Básica, en Preescolar . o 

Primaria (con estudios de 2, 3 y 4 años); o bien, de nivel licenciatura, 

sin necesidad de experiencia previa en la SEP. 

>Plaza de jornada de 314 de tiempo et1 . curso . para · fortalecimiento . · ... , 

curricular, para egresados de Normal sá~ica de Pr~escolar o 

Prima~ia, con estudios de Licenciatura en 1~}uriiversidad Pedagógica 

Nacional o su equivalente en estudios de Nórma1"superior. 



>Plaza de tiempo completo (doble plaza), para egresados de licenciatura, 

con experiencia en SEP a partir de 2 años de servicios 

ininterrumpidos. 

En este Esquema, para la asignación de la plaza de 3/4 de tiempo se 

aplicó un criterio de equivalencias entre los años de servicios con respecto 

de la escolaridad. De esta manera, se hacían acreedores a este tipo de 

plaza los maestros que reunieran los requisitos siguientes: 

De 2 a 5 años de servicios ininterrumpidos y dos años de estudios de 

Licenciatura en la Universidad Pe~~gÓgica Nacional o su equivalent!f en 

estudios de Normal Superior. 

De 6 a 10 años de servicios illinterrumpi~o:~y/un:año1:de;~estudios en 
.-.~'. ' .-: 

la Licenciatura en la Universidad Pedagógica N~~iohai J : sU eiqúivál~nfo en 

estudios de Normal Superior. 

En cuanto a las actividades que se cubrfrrall dentro del concepto 
1 • •r•'• • •, • • ' > 

"cocurricular", para las plazas de 3/4 de tienipo y las de ti~mpo completo 

(doble plaza), éstas serian las sigulentes29: · 

1. Elaboración de material didáctico. 
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2. Visitas domiciliarias de aquellos alumnos que presentan problemas· 

de aprendizaje y/o conducta. 

3. Manejo de las bibliotecas escolares. 

4. Formación, asesoramiento y supervisión de círculos de estudios. 

5. Reafirmación de conocimientos- ccín el; grúpo. e 

6. Regularización y nivelación del_ grupo en su ·COf1junto. 



7. Revisión y preparación del avance programático. 

8. Programación y revisión de la evaluación. 

9. Aplicación de programas de prevención ·a la reprobación y/o de 

nivelación de reprobados. 

1 o. Promover la cooperativa escolar. 

11. Formación, cuidado y conservación de los huertos y parcelas 

escolares. 

12. Promoción de campañas de mejoramiento integral de la comunidad. 

13. Realización de campañas de mejoramiento integral de la comunidad. 

14. Realización de actividades tendientes a elevar la producción· y la 

productividad. 

15. Formación dE!i hábito del ahorro escolar de todo el plantel. 

16. Enseñanza de las actividades manuales. 

17. Cuidado ecológico. 

18. Actividades deportivas .. 

19. Fomento de las relaciones humanas entre la comÚnidad y la escuela. 

20. Llevar a cabo actividades y 

emergencia escolar. 

Lo anterior significó ~r:i< 1n6r~rn~~t() 
los maestros, en 

y cua.litativo · para 
.. \'. 

la pe[sRecti~a>&_:~~¿lograr-;;su ~ mayor· flexibilizácion y 
:. . ,_. -.. - . 

rendimiento laboral, sin · qu~:·''$~. ~quip~rar~n tales increÍTÍe~tos coh la 

compensación económica ecllJivale~te. 

En el caso de la educación secundaria, se aplicó el Esquema hacia 

todas las modalidades de la misma, con las respectivas.· variantes, 

estableciendo tres definiciones: 
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1. Compactación de las plazas-horas en el subsistema de educación 

secundaria diurna. 

2. Estandarización de plazas iniciales y de la línea escalafonaria en el 

subsistema de educación secundaria diurna. 

3. Asignación de horas para el desempeño de actividades cocurriculares 

en educación secundaria, secundaria técnica y telesecundaria. 

En este caso, se otorgó un máximo de 7 horas adicionales para 

actividades cocurriculares. Tales actividades fueron las mismas que en e 1 

caso de la educación preescolar y primaria, salvo las siguientes (asignadas 

específicamente para secundaria)3º: 

1. Asesoría a grupos. 

2. Asesoramiento de la mesa directiva de la sociedad de alumnos y de 

padres de familia. 

3. Participar en el consejo técnico de la escuela. 

4. Aplicación de exámenes extraordinarios. 

En telesecundaria se definieron tareas específicas de acuerdo con la 

rutina académica de esta modalidad. 

En cuanto al personal . de diÍección·, y. sup~rvisi~~. se ' asignaron 

compensaciones adicionales por. I~ /·d;~~:~6i~~. 66~~ai~ábiÓn, s,llpervisiÓn, 

evaluación y control de las actividad~s ~~~cLt?icu14~~s~;(~(;)3 1 .. 
; - ,·. ·- . .;_ 

Los resultados de la aplicaciÓn del•~Esquin1a el.e. Educación Básica, de 
, : ·,,"_:,.- -':,, .. ·:~'t'': -. - ' .. 

1987 a 1992, fueron magros. Pérrnitieírori ·resolver en gran medida la 

problemática salarial despr.endida de la cóexistencia de maestros con muy 
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diversa formación y especialmente la contradicción entre las 

remuneraciones de maestros con muchos años de antiguedad pero sin 

estudios de licenciatura (la mayoría del personal en servicio) y el ingreso 

percibido por los nuevos licenciados, el cual no era muy alto pero 

proporcionalmente superior a la percepción de las generaciones previas a 

la licenciatura. Sin embargo, no se resolvió el problema de fondo: la baja 

remuneración en general del magisterio. Ello fué tan patente que se 

expresó en la explosión generalizada en la primavera de 1989. 

El intento de estimular la capacitación y actualización del 

magisterio surtió un efecto significativo pero insuficiente. La matrícula 

de la UPN, por ejemplo, experimentó un crecimiento importante, pero no 

alcanzó a representar más allá del 10% del magisterio en servicio. La 

burocratización del sistema de estfrri'~los económicos por estudios 

obstaculizó el cumplimiento de las metas del gobierno. 

La compactación de horas en secundarias representó un ensayo de lo 

que sería en parte la Carrera Magisterial en ese nivel. 

Las actividades cocurriculares expresaron en la práctica .el desorden 

en el cual se presentaron en el documento oficial. No hubo definición de 

prioridades y su puesta en marcha quedó a la deriva. De hecho, no 

expresaron un cambio sensible en el quehacer del docente. La mayoría de 

dichas actividades las realizaban los maestros rutinariamente antes de la 

implantación del Esquema. La estructura sindical que continuaba con una 

inercia de corporativismo corrupto estaba imbricada con las fU!']ciones de 

supervisión de la SEP y no permitió una aplicación objetiva y honesta de 

las disposiciones previstas para estas actividades. La función de 



evaluación de las mismas evidentemente no se realizó de acuerdo con e 1 

Esquema. Este anticipó también los términos en que la Carrera Magisterial 

buscarla encausar la evaluación del trabajo del maestro. 

La causa fundamental de que el Esquema de Educación Básica no 

funcionara se debió a que se trató de un proyecto de alcances muy 

limitados que no resarcía, con mucho, la enorme pérdida experimentada en 

el salario real de los maestros y esencialmente se trataba de una solución 

impuesta desde los escritorios. 

Para el mes de abril de 1989, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, 

encabezado por el Secretario General, J. Refugio Ara u jo del Angel, recién 

electo en el XV Congreso Nacional ·Ordinario .difundía al magisterio la 

propuesta de la SEP de construir el ~~};ri<) 'p;~fesional y establecer la 

Carrera Magisteriaf3 2 . En la comúnicaciÓh <,~ciélCEN .del SNTE se aclara que 

tales medidas son " ... aspiraciones. reitéradafnente planteadas por los 

maestros de México (sic)".33 

El anuncio del GEN del SNTE coin6idi¿ co~ él levantamiento en lucha 

sindical de cientos de miles de maestrds'~bcjll·t~6aC:lós por la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educ~~iÓ•h • (d~tb a mó~ilizarse para exigir 

aumento salarial y democracia sindic~f.:);~11 -~s~; ni~r~6. la respuesta del 

Gobierno de Salinas de Gortari fué: uri>~q.rri~n!o dél 19% general además de 

lo ya anunciado por la SEP al GEN del ·sNTÉ. > 

El paquete salarial de re~pú~sta ,'.pÓn~istía ien tr~s elementos: 
- ~'·{;-~··' 7 ~ - O,~--.~-.. -:··' •e' ~ ' ·· :_:.·_! ·.~; 

La reconfiguración .. del• sueldo ·tabular .qÜe lleva ._ implícito un 1. 

incremento al mismo. 

97 



98 

2. La creación de un concepto específico y exclusivo del 

magisterio, denominado Asighación Docente. 

3. La consolidación de algunos conceptos de prestaciones 

específicas del magisterio, seleccionándose -en este primer paso-, aquella 

que es general a todas las categorías docentes (Material Didáctico). 

Lo real es que esta respuesta no satisfizo la expectativas del 

magisterio y las movilizaciones crecieron en abril y mayo con tal fuerza 

que obligaron al gobierno a elevar la oferta de aumento general del 1 o al 

25%, rompiendo con ello el tope salarial impuesto para ese año y sentando 

el precedente para la extensión de este montq de aumento a otros 

sindicatos del sector público. Esta experiencia de ninguna manera ·significó 

el deterioro de las finanzas públicas o del plan de recuperación qu.e se 
. . .... ·. :~ ... 

propuso el régimen en el Plan Nacional de Desarrollo en febre·roCéle'"19sá. ·· 
... :.:j. -; i~ .; ·- - ·:-..:- -'·. 

Además de la conquist~ _salarii:il, .· ~I .~l:lgis,t~ri~ in;·Ürg"e~tiH ·~?nquistó 
las secciones 7 de Chiapas,' 22 'de Ó~~~~~./9 CJ~I bi~frit~ :F:Jci~;al' y:· fbg ró 

·":"·., _»·,·:;·,- ;·-; ::~:!.'('~>~~::-

y · C3Jerrero. > En 'é:ahffapartida/ ·91. 

ca~bi~ /~e ·.Úir~c~ió6~ F~~j' :~j .:SNTE, 

avances significativos en Michoacári 

régimen aprovechó para realizar un 

Jonguitud ;, BárHos,' 'por\·Elbá ;Esther (Araujo, el incondicional de Carlos 

Gordillo Morales), lo que le permitió 
·_.<.::. ··t!:Y:;· 1- ·-. ·;,'~·:· .'·~·"i' -·' "'' · . ' 

tomar lá ~bf~nsií/á'.'~polftiéa' 
0

hácia el 

interior del SNTE y hacer avanzar las reformás ··estratégicas· en el sector; 

dos de las más importantes eran precisament€'.. ·~.1 -~~tabl~cimiento de la 

Carrera Magisterial y la descentraliZación de( ;istema en la educación 

básica. Esta última, entre otras cosas; im pedirr ~ en adelante la 

concentración de la fuerza magisterial na6'i6~al en el corazón del país. 



La nueva dirección del SNTE encabezada por Elba Esther Gordillo 

prosiguió con el discurso iniciado en la gestión anterior sobre la Carrera 

Magisterial y el Salario Profesional. Se anunció la instalación de la 

Comisión Mixta SEP-SNTE para el establecimiento de la Carrera 

Magisterial y en cuanto al salario profesional, el CEN del SNTE planteó la 

necesidad de un incremento progresivo hasta alcanzar cuando menos 4 

salarios mínimos en promedio. Esta meta se habría de alcanzar el 16 de 

mayo de 1994 para el 72% del magisterio, siendo el salario para la plaza 

inicial, de 3.3 salarios mfnimos.34 

La Carrera Magisterial (CM) fué diseñada prácticamente en secreto 
. , : ~=- L-,. i~~:~- -~,~f'.~--~~< ~~~ '.'. · 

por la Comisión Mixta SEP-SNTE constitf,!ída al efecto desde 1989; sería 

hasta 1992 cuando se anunciaría 1~' ~J'~:;;~~-en marcha de ese sistema. Su 

contenido y procedimiento se apegó';·e~ i?~'g~~neral a los términos en que se 

aplicó el SCC desde 10 años antes.~V-,i~~ifc~bría dar una respuesta sobre 
. ": .,-.:.:,+.;~/ '.·, /. 

porqué si este sistema se aplicó en e( ~iyel superior de educación desde 

1983, se extendió su vigencia hacia _la ~ciLC:áción básica hasta después de 

una década. Al respecto se apuntan como factores explicativos los 

siguientes: 

1. El poder del grupo ~egemónlco en el SNTE, aunque sometido a 
.. · . 

los designios del Estado, conservaba una estructura de poder político y 

sindical sumamente centraliz~d~, basada en fu~rtes redes de corrupción 

que lastraban toda la actividad e_ducativa del gobi~~no a :ni~el nacional. Ello 

era contradictorio con el espíritu de co~pet1titid~d. .• efiÓiencia y 

comportamiento laboral individual del trabajador que anl·fu~b~n2~\i~>C:M. De 

hecho, ya en el inicio del régimen de Salinas se expresa · 1~',:c:6~~i§'.~ién . de 

"modernizar" también el · p_apel de los sindicatos mexicarí~~;, ~~r~ hacer 

99 
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viable la reestructuración productiva de corte neoliberal impulsada desde 

1983. El desplazamiento de la antigua dirección sindical en el sindicato 

petrolero y en el SNTE, dejaron claro que el régimen buscaría construir un 

"nuevo sindicalismo".35 

2. La erosión del ingreso magisterial durante todo el sexenio de 

Miguel de la Madrid, era un factor altamente negativo como base de 

referencia para implantar un sistema de remuneraciones de por sí polémico 

y conflictivo. 

3. Los problemas de orden técnico y administrativo. El sistema 

educativo nacional carecía .de una l~fraestructura de. organización y 

comunicación que garantizaran :an~ ; puesta en marcha ; exitosa y un 

seguimiento eficaz de las acciones Je la CM. Su operación dentro de una 

estructura educativa altamente centralizada, 
-_ -_,_-- -

ofrecía obstáculos 

prácticamente insalvables si se pretendía que el proyecto se consolidara. 
- ·';,'•; -· 

Por ello, la CM tuvo que esperar el avance del proc~so desconcentrador del 

aparato educativo y por ello, al tomarse la dec¡;¡¿;j\ de descentralizar la 

operación de la educación básica y la formacióh ·d~ docentes en el país, 

dentro del Acuerdo Nacional para la Modernizadión d~¡ la Educación Básica 

(ANMEB), el 18 de mayo de 1992, se iriclÚyÓ la decisión de iniciar la 

operación del sistema de CM. 

Para mediados de 1989, el régimen había desmantelado el cacicazgo 

de Jonguitud Barrios, nacido del mismo Estado; había desactivado, por la 

vía de la negociación, el más grande movimiento magisterial desplegado en 

el país; con los incrementos de mayo de ese año, se había empezado a 

revertir, aunque de manera inicial, el profÚndo deterioro salarial del 
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magisterio y se abrían las condiciones para acelerar el proceso de 

descentralización del sistema educativo y para la aplicación de la CM. 

CARACTERISTICAS E IMPACTOS FUNDAMENTALES DE LA CARRERA 

MAGISTERIAL (CM) 

El objetivo general de la CM se planteó como: "Elevar la calidad de la 

educación nacional a través del ·reconocimiento e impulso a la 

profesionalización del magisterio y del mejoramiento de las condiciones 

de vida y laborales de los trabajadores de la educación".3ª 

No sería posible aún obtener un saldo definitivo sobre el grado de 

cumplimiento del objetivo general de la CM; sin embargo, respecto de los 

objetivos particulares y los términos en que se ha desplegado su operación, 

si es posible establecer algunos elementos valorativos. Ello podría indicar 

preliminarmente la perspectiva posible que tiene en su conjunto la CM. 

Los objetivos particulares de la CM de acuerdo con la Comisión 

Nacional Mixta SEP-SNTE de Carrera Magisterial (CMSSCM) fueron37 (las 

cursivas no son del original) : 

"A) Elevar la calidad de la, educación, reconociendo y. estimulan'do 1 a 

"8) 

. ',' ;. .. '· 

labor de los mejo~es maestros." 

Reforzar el Interés en · .. ·la actualización profesional del 

magisterio al ofrecer mejores niveles de remuneración a mayor 

calidad docente." 
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"C) Reconocer el desempeño y la permanencia del maestro en el 

servicio docente, así como la preparación académica, sus 

conocimientos y la asistencia a cursos de actualización." 

"D) Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes en el 

nivel educativo y en el lugar donde trabajan, reconociendo a 

aquellos que prestan sus servicios en escuelas ubicadas en 

comunidades de bajo nivel de desarrollo y escasa atención 

educativa, con base en los criterios definidos por la Comisión 

Mixta SEP-SNTE de Carrera Magisterial (CMSSCM)." 

"E) Generar esquemas que promuevan una más amplia participación 

del maestro en la escuela y la comunidad propiciando un mayor 

reconocimiento a la actividad docente de manera que se logre 

revalorar el esfuerzo y fa participación social del maestro."3ª 

En relación con los principios generales para el ingreso y la 

promoción de la CM, destacan los siguientes aspectos:39 

"1. Podrán participar en la Carrera Magisterial todos los maestros 

de educación básica que cuenten con nombramiento definitivo (código. 10) .o 

provisional sin titular (código 95)4º, 

"2. Para el ingreso a la Carrera Magisterial, todo - el . personal 

docente de educación básica con plaza inicial.·. que des·~~ . i~·corporarse 
deberá: 

2.1 Llenar la cédula de inscripci.ó~ 

2. 2 Demostrar mediante fa . Presentación de fa cédula. título 

profesional o certificado de estudios, fa preparación 

profesional req~erida. 
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2.3 Acreditar satisfactoriamente la evaluación de conocimientos y 

aptitudes de los docentes interesados en incorporarse a la 

Carrera, mediante examen aplicado por la SEP o autoridad 

educativa para constatar la actualización y desarrollo 

académico propios del nivel educativo que imparte 

La SEP y el SNTE integrarán una comisión mixta, con el 

propósito de definir los criterios para el diseño de la 

estructura general de los exámenes que la autoridad educativa 

formulará y aplicará a los docentes 

2.4 Acreditar la antiguedad en el servicio docente que se establece 

en los requisitos. 

2.5 Contar con fa acreditación de los cursos de actualización y 

superación profesional que fa SEP o la autoridad educativa 

determinen, quienes formularán el programa integral de 

superación profesional detallando los criterios fundamenta/es 

de los cursos que formarán parte de este programa, con base en 

los cuales se definirán aquellos que serán tomados en cuenta en 

la evaluación global de la Carrera Magisterial." 

"2. 7 Durante cada ciclo escolar se harán las evaluaciones al 

magisterio para determinar mediante los dictámenes quienes 

serán admitidos o promovidos al siguiente nivel. " 

"2.10 ... A partir de la creación de la Carrera Magisterial el Esquema 

de Educación Básica se integrará a la propia . ·Carrera 

Magisterial. .. ". 

"2.11 El personal docente que durante ·el' ciclo escolar 
••• < 

correspondiente se ausente injustificádarnénte 

hábiles o más, no p8dfa párti~ip~r .e~ '¿~~ añ~ escolar •.• en 'la 

Carrera Magisterial. · Tampoco podrá·· participar el . personal 
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docente que deje de prestar servicios frente a grupo por 

obtener cambio de actividad, acuerdos presidenciales números 

754 o 529, o licencia si goce de sueldo de 15 días hábiles o 

más' 

"1. Factores a evaluar ... " 

"Estos factores son: 

Antiguedad 

Grado académico 

Preparación profesional 

Acreditación de cursos de actualización, capacitación y 

superación del magisterio. 

Superación del magisterio 

Desempeño profesional" 

"1. PUNTUACION 

La puntuación que le corresponde a cada factor de Carrera 

Magisterial es la siguiente: 

Factor 

Antiguedad 

Grado académico 

Preparación profesional 

Acreditación de cursos de actualización 

y superación del magisterio 

Desempefio profesional ·· · 

11 EVALUACION DE CADA FACTOR 

Puntuación . . 

1 o 
1 5 

25 

1 5 

35 
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1. Antiguedad ... " 

"Al profesor se le asignará un puntaje según sus años de servicio, 

para ingreso o promoción ... "41. 

"2. GRADO ACADEMICO ... " 

"Grado de formación académica y profesional 

Educación preescolar, primaria y grupos afines 

Normal básica 

(planes 2, 3 y 4 años) 

Normal básica y licenciatura 

UPN licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

pasante 

titulado 

no titulado 

tituladó 

candidato 

titulado 

Educación secundaria y grupos afines 

Normal superior o equivalente cursada no 

menor al 75% del programa de estudios 

Normal superior o equivalente con el 100% 

de los créditos (sin título) 

Normal superior o equivalente titulado 

Maestría 

Doctorado 

no titulado 

titulado 

. Puntaje 

09 

11 

10 

11 

1 2 

1 3 

14 

15 

09 

10 

1 1 

1 2 

13 



candidato 

titulado 

3. PREPARACION PROFESIONAL 

14 

15 
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Para la evaluación de este factor se aplicará un examen a los 

maestros que deseen ingresar o promoverse en la Carrera Magisterial. El 

examen será administrado por la Autoridad Educativa de la entidad 

federativa con base en los lineamientos establecidos por la Comisión 

Nacional Mixta SEP-SNTE de Carrera Magisterial. Para la evaluación de los 

maestros se les ubicará en grupos de docentes considerando tanto el tipo, 

nivel y modalidad en el que laboran como las condiciones de oportunidad de 

superación y actualización de la localidad en que viven. 

Para obtener el puntaje de este factor sé aplicará la siguiente 

fórmula: 

puntaje = 
porcentaje de profesores : con· resultado 
igual o menor al. resultá.dÓ ~del maestro 
evaluado (% acumulado) ' . 

;;.:·~··~·· .. · . 

X 25/100 

De tal manera que si, por eje'mplo, el resultado del maestro se ubica 
'"''·i'< 

en una posición en la que el 75% de los profesores del grupo que le 

corresponde obtuvieron un resultado igual o menor que el suyo, le 

corresponderán 18. 75 puntos. 

puntaje = 75 x 25/100 = 18.75" 

'..':::·--:.<·:_ . . 

"4. ACREDITACION .DE CUf:!SOS; TALLERES, SEMINARIOS Y 

MODALIDADES AFINES DE ACTUALrz~81ÓN,: CAPAcilTACION. Y 'SUPERACION 

DEL MAGISTERIO ... " 

"Los 15 puntos que le cofrespCl'hd~n a e'sté factor .se distribuirán en 

dos partes: 12 puntos se Obtendrán acreditand~ los CUrSOS programadClS por 
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la autoridad educativa y 3 puntos más con la acreditación de cursos extras, 

seleccionados por el profesor, siempre y cuando los contenidos de éstos 

estén vinculados con la materia y el nivel o grado que atienda el docente, y 

sean impartidos por Instituciones reconocidas, para tal efecto, por la 

Autoridad Educativa en la entidad; asi como los cursos programados por las 

jefaturas de sector o de enseñanza e inspecciones de zona que sean 

previamente autorizados por la autoridad educativa correspondiente. 

Para el otorgamiento de los 12 puntos, se aplicará la siguiente 

fórmula: 

puntaje = ca le~ x 12 

donde: ca = cr~cJltos. obtenidos en cursos acreditados 
·, .. ·-~' .· 

cp = t~~~I de. créditos en .. cursos programados por la 

autoridad educativa en el esiado. 

El puntaje asignado al(los) curso(s) ext/a(1) nunca·· excederá ··de los 

tres puntos. 

5. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Para la evaluación de este factor se ha diseñado un procedimiento, el 

cual se refiere detalladamente en el Anexo denominado .Instructivo para la 

Evaluación del Desempeño Profesional del Docente. En este instructivo se 

ha planteado la necesidad de seleccionar un conjunto de elementos de 1 a 

práctica docente que, al ser evaluados, permitan una valoración global del 

desempeño del profesor. Estos elementos o indicadores están agrupados en 

cuatro aspectos: Ptaneaclón del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, Participación 

en el funcionamiento de la escuela v Participación en la 

interacción escuela-comunidad. Para cada tipo y modalidad educativas 
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se han seleccionado los indicadores que permitan evaluar las 

·peculiaridades de cada subsistema en · cada uno de los aspectos 

mencionados." 

Tomando en consideración los objetivos, las previsiones de la 

Comisión SEP-SNTE y los principios, y criterios anteriores en los que se 

asienta la CM, se hace pertinente una evaluación preliminar que contendrla 

los planteamientos siguientes: 

En cuanto a los objetivos 

Objetivo A) Elevar la calid_ad de la educación, reconociendo y 

estimulando la labor de los mejores maestros. 

En virtud de que no todos los maestros pueden participar en el 

sistema, dado que existe en cada periodo de admisión al mismo un techo 

presupuesta! que no permite la incorporación de todos los trabajadores y 

dado que los criterios de admisión a la CM implican un examen de 

conocimientos y la sanción de una Comisión Mixta SEP-SNTE por entidad, 

entre otros requisitos, no se tiene la seguridad que de verdad dentro de la 

CM están "los mejores maestros". Un criterio para determinar si están o no 

los mejores, tendría que tomar en cuenta necesariamente también a los 

usuarios del servicio educativo desde el momento en que se va a decidir el 

ingreso al sistema. 

El hecho mismo que haya aceptados y rechazados en el sistema, 

impide que los no seleccionados se vean estimulados a mejorar su trabajo, 

puesto que si lo hacen, no recibirán el estímulo de los que si están dentro· 
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de la CM. En los hechos, es muy frecuente conoc~r que en los centros de 

trabajo no hay diferencias en los esfuerzos laborales que destaquen a los 

maestros que están en la CM, respecto de los que no lo están. En muchos 

casos, el director de la escuela no está dentro de la CM y normativamente 

debe presidir el Organo Escolar de Evaluación de su centro de trabajo y 

participar en la determinación de quienes deben ser aceptados o 

promovidos dentro de la CM. 

Quizá los dos más grandes problemas que atraviesa la CM desde la 

perspectiva misma de quienes la diseñaron y la dirigen, sean esos dos: la 

limitación presupuesta! y el carácter discriminatório y desestimulante que 

tiene en su operación. 

Objetivo B) Reforzar el· intefis ~8h~:, '~ctu~Úzación · profesional 

del magisterio al ofrecer mejor~s nivJíe~ de 'r~'iri·~n~r~'d/6~ a mayor calidad 
:'. ;',,/-; 

docente. 

El grado de escolaridad de los maestro's y aún los cursos de 

actualización no determinan necesariamente el' n'ivel de calidad de su 

trabajo docente. Ya en el Esquema de Edl.Jcac.iÓ~ "Básica se reconocla eso, 

haciendo equivalente los. años de experieflcia docente con los años de 

escolaridad. Los cursos de actualización re~'u~rirlan una evaluación previa 

sobre las neGesidades y expectativas de fo;fuación de los maestros en las 

condiciones concretas de las comunidades y escuelas en las que trabajan, 

para determinar si son o no pertinentes y si son un requisito para mejorar 

la· calidad educativa. No se aprecia razonable la instrumentación de cursos 

de actualización no contrastados con las condiciones reales de la demanda. 
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Desde el punto de vista del costo de oportunidad, el maestro que 

puede asistir a cursos de actualización valora muy frecuentemente si le es 

conveniente o no, ya que independientemente de que sea gratuito, los 

costos de traslado, alimentos. etc., y el dejar de hacer otra actividad 

remunerada, lo desalientan frecuentemente para asistir a dichos cursos. 

La mínima proporción de docentes en servicio que asisten a los mismos en 

los Centros de Actualización del Magisterio, expresa las consecuencias de 

este fenómeno. Ello independientemente de que los estudios de mayor 

duración (maestrías, doctorados}, son prácticamente inalcanzables para la 

inmensa mayoría del magisterio, no obstante que están previstos como 

requisitos para acceder a los niveles superiores de la CM. 

Objetivo C) Reconocer el desempeño y la permanencia del 

maestro en el servicio docente, asf ·como la preparación académica, sus 

conocimientos y la· asistenéia a · cu;sos ~ de actÚalizaciÓn. 

f'labría cierto grado de r~petiÓiÓ~ de e~te: Ób¡etivci con el ·anterior; en 

lo que se refiere a la estimulació~ ~~r ·¡~ abiUalizaciól1 profe~ic)nal. Habría 

que considerar, sin embargo, q'uecef. r~co~ocftiiiento que irnpliri~ la CM para 

el desempeño y permanencia ·· ~el ,;m~estro en el servicio docente, está 

limitado a un reducido número. de ~i';o~: que· realmente perciben un ingreso 
-:o;- ··:··-,·-... ' , . • 

significativo y no para la mayoría que se encuentra fuera del sistema o ·en 

los niveles inferiores de la ~~·. : 

Objetivo D) Prómover el arraigo profesional y laboral de los 

docentes en el nivel educativo y en el lugar donde trabajan, reconociendo a 

aquellos que prestan sus servicios en escuelas ubicadas en comunidades de 

bajo nivel de desarrollo y escasa ate~~iÓn ;E~ducati~~. con base en los 
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criterios definidos por la Comisión Mixta SEP-SNTÉ de Carrera Magisterial 

(CMSSCM). 

Un fenómeno extendido en el sistema educativo nacional durante los 

dos últimos sexenios (1982-1994), ha sido el de el agravamie"nto del 

desarraigo del maestro que labora en las poblaciones de menor desarrollo y 

su eventual sustitución con instructores comunitarios del CONAFE. Se ha 

dado la paradoja de que a un egresado de la licenciatura de educación 

preescolar o primaria, lo sustituye un joven que terminó los estudios de 

secundaria y que está dispuesto a impartir educación primaria con la 

perspectiva de recibir una beca mínima para cursar sus estudios de nivel 

medio superior y siendo apoyado con alimentos y hospedaje por la 

comunidad en la que presta sus servicios. 

Las implicaciones de esta situación son Cua~d9 ~enos las siguientes: 

-·- · .. _- , 

Con la justificación de que existen ~ustiÚJI~~ ' ~ispuestos a 
.·;:··,"·>-·' •'•", - .. 

permanecer en esas comunidades, las diversas: illslandas de;. autoridad 

lasi: ~sÓÜ~Ía~ ~drniales, de 
::.;_"-~'_.:.'._·-~-'~ _;:__~;-·-+. -·~+,.-;:-:':_-:---- ---

responsabilizan al licenciado, egresado de 

preferir el desempleo a aceptar tales condicionés 'ciei'réll:Íajo. Sin embargo, 
;:;·,,-

el salario de este tipo de profesionista es normalmente;más'Bajo~que el de 
- ·- ,_" .. , ·' ., ·,.• . - '' .. - - ·. 

otras profesiones en el mercado de trabajo, sin. citie: e~"-~Íla;~:·§9' les exija 
,"l ·- ·~ \'.'" -;_· ! 

someterse a condiciones de aislamiento y de carenci~s·pará frabajar;como 

las que se experimentan en dichas comunidades.". üll /ingres'dfJGstó; i ha 
.~.- . '·\»~: .. - ::.·.~-~;~' ,;- ,,. 

resuelto siempre ese problema. El caso es que el ·Estél~o C:o'n::.1as .: políticas 
\ ' . ,. :~ .. - . 

salariales prevalecientes pretende respons~biliz~r;,¡:¡;,·los>rD'aest~o~ 'd~' la 

desatención con la que se ha tratado secufarm~nt~ ~ ~sas. comunldades .. · 
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Con la politica vigente desde el período de la "Revolución Educativa" 

de "hacer más con menos", el régimen puede declarar que está cubierta la 

oferta educativa de primaria desde 1980, sin importar si esa oferta es con 

servicios de diversa grado de decoro y eficacia. Es obvio que a pesar de los 

esfuerzos que realizan los instructores comunitarios, no pueden 

reemplazar el papel del maestro como educador y orientador social de la 

comunidad, independientemente de los niveles de conocimiento que se 

pueden manejar en uno y en otro casos. 

Otro factor de suma impottancia en este problema es que entre más 

pobre es una comunidad, se ve obligada, dadas las políticas actuales, a 

cubrir un costo mayor que los usuarios del medio urbano. Con el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL) se trasladó a millones de padres de 

familia una buena proporción del cost? de la educación; sin embargo, son 

las comunidades más rezagadas eco~Ómicamente las que tradicionalmente 

aportan más en proporción a sus illgresos, sea en efectivo o como sucede 

más regularmente, en especie y con trabajo "voluntario". 

Pero - existen aún situaciones más desafavorables en las que 

directamente se responsabiliza a los egresados de las normales que no 

aceptan estas opciones, por el hecho de que se mantengan escu.elas 
. · ..... ' 

cerradas en ese tipo de comunidades. La plaza asignada a la comunidad· 

como oferta adicional para pagársela al maestro mientras acepte•·· lalJorar 

ahí, no ha resuelto esta problemática. 

Objetivo E) Generar esquemas que promuevan una más amplia 

participación del maestro en la escuela y la comunidad. propiciando un 
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mayor reconocimiento a la actividad docente de manera que se logre 

revalorar el esfuerzo y la participación social del maestro. 

La intención de articular más al maestro con la comunidad, tiene dos 

aspectos. Por un lado, la sobrecarga laboral que ha asumido la mayoría de 

los maestros para compensar el deterioro de su salario, le impide 

mantener una interacción estrecha con los padres de familia y con la 

comunidad y por el otro, a los padres de familia se les asigna 

fundamentalmente el papel de apoyadores materiales de la escuela. La Ley 

General de Educación de 1993 prohibe expresamente42 a las asociaciones 

de padres de familia su intervención en los aspectos pedagógicos y 

laborales de los establecimientos educativos. 

De acuerdo con la Comisión mencionada más arriba, "Los objetivos de 

la Carrera Magisterial permitirá~, - además del mejoramiento en la 

remuneración del maestro, increm~ntar la demanda vricacional por la 
r·_ :í:' _.:,.-_·;..-· '· .- ·-- <\~ -,-- ... 

carrera normalista; aumentar la ~fÍc~bi~: del·• maestro como ~~nerador del 

proceso enseñanza-aprendizaje por mecli~{ ~e; u~a?~istu~1iia'c~ió~ .·. pedagógica 
' .· .. , "'''- ;--.\.. ·. ·''\~·· /;~::· ,-,-,,. ·::::::.' -

efectiva sistemática y permanent~; h~c~r .vT~'bf~~ ¡~; sUperación de la 
:':,:- '-,: ;-:,;;.:,:: > 

autoestima profesional, el sentimi,~ntci' de c·segT1rié:lad . y. la actitud de 
·o:;'l,./'~/? 

superación de forma tal que gener~n.,(~·,é·f;LI.c yez~ la'' revitalización de la 

imagen del maestro como eje 

espontaneidad e intensidad 

,diná~i?fJ.; ·~~rn·~r62~.~b . ~ducativo; rescatar la 

en' la ' ~~ladón> (iri~estró-alumn()~padre de 

familia, garantizando así un mayor rendimiento de la escúela •• pública a fin 
:,~- . . '··. ,. - .-

de optimizar la inversión educativa, y si ste~ aÍiz~r la ·· ill~~stigación 

educativa de la cual se genere la innovación como constante d~I q~~hacer 
educativo". 
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Las consideraciones anteriores no tienen un sustento serio en virtud 

de que la carrera normalista ha pasado a ser una profesión que compite con 

otras de mayor prestigio social y remuneración en el mercado de trabajo. 

Con el mismo número de años de estudio un egresado de otras carreras 

(Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Contabilidad, Administración de 

Empresas, etc.) puede aspirar a lograr un puesto en una zona urbana, con 

perspectivas de mejor nivel salarial y movilidad en el ingreso, asi como 

mayor estatus social que el asignado hasta hoy al maestro. Es obvio que 

aún siendo de nivel licenciatura, la profesión de maestro no alcanza el 

estatus social de las otras profesiones. Por todo ello, la matrícula no se 

incrementará a partir de los supuestos de la Comisión. Las··. normales 

seguirán recibiendo de todos modos cierta cantidad .de aspirantes a 

maestros por la naturaleza especial . de servici~'. ;s~cÍ~I que tiene la 

profesión, lo cual atrae a personas con ~sis<e~pebt~tivas, a pesar de los 

bajos salarlos. 

Pqr otro lado, la superación de la -autoestima profesional, el 

sentimiento de seguridad y la . acti!Üd d~ •superación, son valores 

justamente contrarios a los que produce :1a C~.,TÓdb aqu.el maestro que se 

somete anualmente a un examen d~ db~~ci'm:Íe~io~ _(con··· reactivos 
.<,:::·~i:>.: .. , .,;-, .. ,._,';~c._v,;_>';,<;~" ,, ~·' 

estandarizados fuera de la participación ~-de • fod~ ' in~táncfa . académica 
·. ,,,:;_.)\_' .. ·-·' .··;··.:··; -':: /, 

local) como si fuera a ingresar apenas al servicio o. como:·un alumno que va 
.·:·;·: :···.-

ª ingresar a una institución educativa, ellórtc6mo ;C:ondiciÓn para participar 
-- . _-;.' '> -

en el concurso por estímulos que es la CM;' é:f~t)~ r's~nti~se defraudado en 
-;;-- ·-··\<.: 

tanto que ello niega el sentido de haher ·9~f~d6 ·'p'r~~Úcando la docencia con 
- .- --- . ,',."·"''1·"'·'. ', ·. 

cientos' de niños, desde años atrás Y hab~r cllbi~rib un plan de estudios de 
1 -•• - •• -. ," : ·, 

educación normal, bajo las evaluacione~ ~racticadas por el mismo sistema 
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que ahora lo pone cada año en tela de juicio como condición para optar por 

una posible compensación adicional a su salario. 

Tampoco debe ser estimulante de la seguridad y de la autoestima el 

someterse a un régimen de disciplina tal que le impide al trabajador 

solicitar una licencia de 15 días para atender cualquier problema, porque 

con ello pierde posibilidades· de recibir la compensación esperada. O tener 

que someterse a una actualización con determinados y exclusivos cUrsos 

aprobados por las autoridades y establecidos en cierto tiempo y lugar; O 

estar expuesto a que dados los exámenes que aplique la autoridad a- sus 

alumnos cada año (y cuyo diseño y seguimiento están fuera d~ slJ.afr::ahce 

desde luego), sea "reprobado" en la escala de O a 20 puntos en-· ~Í ;~nglón d~ 
. · .. 

"aprovechamiento escolar" del sistema de evaluación de la CM .. 

Aún cuando los parámetros con los que se estructuró y se puso en 

marcha la CM derivan del modelo de SCC ensayad~· d~sde: 198~ y éste fué 
.· ,. ',: __ ,.:...; - .,,, ·- ·--·· - - ;. ' ·-_.· ·, 

también el modelo con el que se constr~~o el nuevo sistema de 

remuneraciones en el nivel superior\~e\e~Jb~giÓin, la<\lersiÓrl aplicada en la 
.;·_;: <·.;~>.:". 

educación básica es aún más agre~iva encóntra del trnbajador. En el nivel 

superior de educación: 

No se coarta a la mayoría de los trabajadores la posibilidad de 

participar en el sistema 

No están sujetos a exámenes periódicos de conocimientos. 

Sus alumnos no están sujetos a exámen'.es externo~ para medir el 

aprovechamiento escolar y calificar al_: ma'esfro. . 
- . . . . ' - . 

No se le mide la disciplina de asistencia y pÜnti.Jalidad con el rigor de 

la CM 
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No pierden su opción de participar en et sistema por licencias de 15 o 

más dlas. 

No están sujetos a cubrir cursos de actualización bajo 

determinaciones estrictas y exclusividades dictadas por tas 

autoridades. 

Las instancias sindicales superiores no participan abiertamente del 

mismo bando de las autoridades (entre otras cosas para determinar 

los exámenes que se les aplicarán a los trabajadores). 

Existen más opciones de apelación ante las arbitrariedades 

cometidas por las autoridades. 

En los demás aspectos, en ambos niveles de educación se aplican los 

criterios y estrategias establecidos en el SCC. 

Quedaría por último definir si: como·.·. esperaba la Comisión, se 

optimizó la inversión educativa y se sistematizó la investigación 

educativa para la innovación constante del quehacer educativo. Sobre esto 

último no hay evidencia de que haya cambiado la prácticamente nula 

sistematización de la Investigación educativa. Ni siquiera en . las 

Instituciones formadoras de docentes se ha dado ese paso. Eíü clJanto ·a' la 

optimización de la inversión educativa, es posible documentar l~~:bpihióri ~de 

que no hay necesariamente una relación directa. entre in~~rª14~ ae·:·r~cdrs~s 
y eficiencia en el sistema educativo. como ya .se vió. MÜcitio. merio~: ~i se 

,. ;:···' --.·-..:(; . ·:--: .: '~J- -!-',. 

procede de manera excluyente y desarticulada en cuanto· a: la caHaíiz~ción 

de estimulos a los docentes. Puede afirmarse que la ·cM .:~ás:'tii.e~°' ha 

contribuido a derrochar recursos que a optimizarlos, si se toman· en ~u~~~~ 
las consideraciones vertidas más arriba. 
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Se podrían establecer cuando menos tres factores posibles que 

explicarían el mínimo resultado que puede ofrecer la CM, en relación con la 

elevación de la calidad educativa y el bienestar y productividad de los 

maestros mexicanos: 

1. La CM no se ha implantado sobre la base de un ingreso 

generalizado de nivel decoroso de los trabajadores de la educación, de 

modo que el sistema de estímulos individuales que conlleva, estimulara la 

participación creativa y espontanea del maestro hacia la mejora de su 

trabajo y no fuera como hoy, un paliativo al que se busca acceder 

desesperadamente para completar el raquítico ingreso que se percibe. 

2. La marginación del papel del sindicato como representante 

legítimo de los trabajadoes y la eliminac'i6~tde formas de trabajo grupales 

en las que es posible la interacción deL i~dií,,}idÜo y el. grupo y por ende una 

evaluación simultanea en los dos pl~nos, ha violentado una cultura 

enraizada en el magisterio. Este gua~tj~ ~ pesar de todo, respeto hacia las 

instancias sindicales, sobre todo a las' más cercanas a la cotidianeidad ·de 

la base trabajadora. La CM sé tia incrustado como un elemento de 

individualización y competencia, • ya rebasados por las nuevas formas de 

entender las relaciones faboral~ls_ ~n los centros de trabajo modernos. 
·-:-;_~-o·: 

' .· .. -

En efecto, fa lógica d~ ~xplotación capitalista ha avanzado mucho 

más allá de la promoción de la ·competencia grosera de los trabajadores a 

nivel individual y se ha venido estimulando el desarrollo del trabajo en 

grupo, en el que se busca que el trabajador despliegue sus potencialidades. 
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Se da el caso de que se ha dividido a los colectivos de educadores en 

las escuelas, neutralizando el avance colectivo unitario que podría 

lograrse y que supuestamente se prevé en la Ley General de Educación de 

1993. 

3. El diseño en secreto de la CM similar a como sucedió con el 

SCC, ocasionó desconfianza natural en amplios sectores del magisterio y e 1 

contenido del proyecto ha confirmado que había razones para tal 

desconfianza. Quizá por la necesidad económica de los trabajadores la CM 

haya podido avanzar en una primera. etapa, aún con grandes limitaciones e 

inconvenientes como los .que se. Jí'in apuntado; sin embargo, no tiene 

perspectivas de cumplir con objetivOs de racionalización o elevación de la 

productividad en el mediano y farJo ~l~zos si no pasa por un proceso de 

legitimación y de replanteamient~ ~ok.1~ ~arÜcipación. de los trabajadores, 
... , ., "--; ··_:._ - .' : ... e: -=,-~ 

de modo que sea una obra colectiva 'a ernpre~:dé~ bonsensualmente. 

·se podría decir que desde las mismas· instancias que generaron el 
·, : -:, ,'~ ;:. -··_ "~ :' 

proyecto de CM se ha generado un emplazainiento_para··1a sobrevivencia y el 
.. -.. ~·. ;- - . .. ·:-- "; »' 

desarrollo mínimo de la misma, toda ~e~ qu~ se haya sujeta a las 
'"" 

posibilidades presupuestales en un período crítico 'en el que ello está lleno 

de imponderables y de ajustes por la incidencia de otras prioridades del 

gasto de gobierno. 

2.4 LA PRIVATIZACION, 

EDUCATIVO? 

¿POLITICA PARA EL SECTOR 

El proyecto neoliberal contempló desde el inicio del sexenio de 

Miguel de la Madrid, el adelgazamiento del Estado. Por ellÓ, el sector 



119 

educativo experimentó una fuerte reducción presupuestar durante todo ese 

sexenio. Para el periodo de Salinas de Gortari, se busca institucionalizar la 

diversificación del financiamiento para la educación y ello se explicita en 

la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se establece que 

se va a : "propiciar una mayor participación social y de los distintos 

niveles de gobierno en el compromiso de contribuir, con su potencial y sus 

recursos a la consecusión de las metas de la educación nacional."43 y más 

tarde, se eleva a rango constitucional, con la reforma del Artículo 3o., la 

apertura para que los particulares puedan impartir educación en todos los 

niveles. Ello será recogido por la Ley General de Educación de julio de 

1993. 

La posición del SNTE al respecto, refleja la actitud de los sectores 

sociales y políticos opuestos al sentido de la reforma. En el caso del 

Sindicato, sin embargo, hubo un disciplinamiento político hacia la decisión 

del Estado por tener una Dirección Nacional subordinada hacia éste. Su 

preocupación sobre la polarización experimentada en la educación está 

sesgada hacia lo privado y lo público. A propósito de la reforma del 

Artículo 3o. Constitucional se manifestó pragmática y globalmente en 

defensa de la educación pública. Sobre el riesgo de privatización de la 

misma expresó: "Evitaremos el riesgo de que el descuido de la escuela 

pública convierta a la escuela privada en instrumento único de 

reproducción de grupos dirigentes del pals en la política, la ciencia, la 

cultura y las actividades productivas. El derecho a una educación moderna 

es de todos los niños y jóvenes mexicanos." (Desplegado del GEN del SNTE 

dirigido a los trabajadores de la educación y a la opinión pública; La 

Jornada, 17 de diciembre de 1991, p.26) 
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Una de los datos más importantes encontrados en la realización de 

esta investigación es que la segmentación y polarización del sistema 

educativo entre educación pública y privada no avanzó en el período de 

ajuste de manera relevante desde el punto dé vista cuantitativo. (cuadro 

19). Ello seguramente se debe a que la reducción del ingreso de la población 

no permitió la trasferencia significativa de la matrícula; salvo en casos 

extremos en los que se clausuraron ciertos servicios de educación pública 

y se abrieron otros equivalentes de carácter privado.44 

Durante el período de 1982 a 1992 se observa una significativa 

transferencia del peso de la participación del gasto de la SEP hacia el 

sector privado, llegando el puntó culminante en 1990 cuando la 

participación de la SEP fué del 60.9% del gasto educativo total y el gasto 

particular fué de 8.3%, a diferencia de 1982, cuando las proporciones 

habían sido de 71.5% y 5.1 %, respectivamente. El gasto particular habla 

avanzado sostenidamente desde 1984, hasta 1990, inclusive; sin embargo, 

hacia el final del periodo, la tendencia se revierte y al tiempo que avanza 

la cuota que cubre la SEP, disminuye sensiblemente la participación del 

gasto particular (ver el cuadro mencionado). 

Resalta en este período la reducción del ya de por sí insignificante 

gasto a cargo de los municipios. Ello implica un obstáculo grave para que la 

instancia municipal ejerza su soberanía en este importante sector y 

significa un enorme reto para el proceso ·de descentralización en marcha. 

Claro que si la descentralización de recursos llega al muniicipio como 

llegó a las instancias estatales de gob
0

i~;nb:, ~s decir con los candados 

impuestos por la normatividad nacional, iJ .. descentralización · ~endrá·Ún· 
contenido sumamente limitado. Se supone qu; la soberanía muni6ip~I es la 
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que tendría que definir los programas de desarrollo educativo a partir de la 

porblemática socioeconómica concreta y de las lineas de desarrollo 

educativo que deben dar respuesta a la misma. 

""° 

Cuadro 19 

GASTO EDUCATIVO POR CONTROL ADMINISTRATIVO 
1982-1992 

(Millones de pesos constantes de 1982) 
Gasto % % % % 

educativo gasto SEP/ Gasto otras Gasto esta- Gasto munl-
total gasto total secrºetar 1 as/ tal/gasto cipal/gasto 

% 
Gasto parli-
cu lar/ gas-

gasto total total total to total 
1982 515,327 71. 5 9.1 13.2 1. 1 5 .. 1 
1983 354,221 72.5 9.5 12.3 '• 1. 1 

'' 4.6 
1984 411,044 66.4 8.2 15.8 '· 0:7 .8.9' 
1985 404, 168 69.4 7.7 14;5 " 0:6' .~·-· .. :7.8 
1986 378,921 67.6 8.7 " : '113.7 / ,,;·,,,.;cé 0'.6 · .... ": 9.4 
1987 356,565 71.4 >' • 6:9 ', . . ':'~·· f1'1'.'5 ·,:: ,.,, .. ::· ···0:5 '. ' 9.7 
1988 373, 763 68. 7 12;5 9;'9 ··. '' 0;3' 8.5 
1989 388,759 67.4 9.1 14.5 0.4 8.6 
1990 451,800 60.9 13. 7 16.B 0.3 8.3 
1991 492,948 64. 7 13.5 16.0 0.3 5.5 
1992 575,542 67.9 11. 6 13.6 0.3 6.6 

• Fuentes: Elaboración propia con base en datos del Compendio Estadístico del Gasto 
Educativo, 1993; SEP, Subsecretaria de Coordinación Educativa; SPP, Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, 1982-1992; SEP, Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto (DGPPP), estimación del gasto educativo municipal y 
particular. DGPPP, oficios de los gobiernos de los estados, Secretarla de Finanzas. 

Es previsible que con la reforma al artículo 3o. constitucional de 

1992, se estimule la proporción del gasto educativo particular ya que se 

otorgaron mayores facilidades a la participación de los particulares, lo 

cual favorecerá la mayor incidencia. de las corporaciones religiosas, las 
:::.: .. , 

cuales son las más proclives él o'cqp¿~· cÍibhos· espacios. 
·;:.> 

Es en el terreno cualitati~i • ~n:, ~~ncÍe ;se perfila con . mayor énfasis la 

privatización educativa. Dé hecho~/!~·. réforrria '.corstitu6ional favorece una 
'. ... - ', ·'··.· -

mayor cobertura de los -particul~res y especialmente .de las iglesias, 
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puesto que éstas pueden incorporar contenidos y métodos de su interés 

particular, si cumplen primeramente con los programas oficiales. Además 

a través del CONAFE, el capital privado ha podido incidir cada vez más en 

los contenidos educativos en el nivel básico y con la inclusión de 

contenidos regionales a través de los gobiernos estatales, será posible 

que los grupos que históricamente han presionado por la "libertad de 

educación" y porque sean los padres los que decidan que y como se les 

enseña a sus hijos, podrán tener mayor incidencia a través de los gobiernos 

estatales de corte derechista. 

2. 5 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

(TLCAN) Y LA EDUCACION 

Uno de los problemas que adquirió enorme relevancia en México en el 

período 1988-1994, fué el de la preparación, negociación (1991-1993) y 

firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. 

La culminación exitosa de ese proceso con la ratificación correspondiente 

en noviembre de 1993, no oculta lo azaroso y cuestionado que fué su 

desarrollo en virtud de los términos de su negociación (que fué 

prácticamente secreta), de su contenido y de sus implicaciones y vacíos. La 

firma posterior de acuerdos paralelos para incluir aspectos ambientales y 

laborales serla un ejemplo de la problemática inherente a dicho Tratado. 

La firma del TLC o más precisamente, Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), no concluyó la negociación, sino que inauguró 

una etapa de negociación permanent~ 'sbbre los más váriados 'temas. Entre 

ellos, la educación corrio parte del seclór servicios; 
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Aunque en el TLCAN no existe un capítulo explícito para fa educación 

forma parte implícita y directa de varios de ellos. De acuerdo con Calvert y 

Kuehn, citados por Aboites, los capftulos que tienen especial relevancia 

para la educación, son el10, "Compras del Sector Público" ; 11,"lnversión"; 

12, "Comercio transfronterizo de servicios"; 13, "Telecomunicaciones"; 

15, "Polftica en materia de competencia, monopolios y empresas de 

estado"; y el 17, Propiedad intelectua1"45 

EL capítulo más vinculado a la educación es el que se refiere al 

Comercio transfronterizo de servicios. En el TLCAN no existe el 

compromiso explícito de reconocer entre fas . naciones participantes los 

títulos o grados académicos. De hecho, la normatividad para la acreditación 

de un grado varia sustancialmente de un país a otro; en México la 

regulación está a cargo de la Ley Federar de Profesiones, pero en Estados 

Unidos y Canadá, el reconocimiento se da mediante las asociaciones y 

colegios. De acuerdo con el Tratado, se permitirá que los profesionistas 

laboren de manera temporal en un pais distinto al de origen, sin contar con 

residencia permanente. Esto requerirá la aplicación de acuerdos 

específicos para la homologación de títulos y grados. 

La mayorla de los autores se refieren a que el TLCAN impacta_ sobre _ 

todo a la educación superior, posgrados e investigación científica46; sin 

embargo, es imposible aislar el papel de tales 
·\ -:·,. :\.» _;··'< ·,~·<: .. 

respecto del fundamento estructural de la que dependen) { que ~$ la 
. ;.:;·' .,• 

educación básica. Se ha hecho evidente que sólo cOn'u~ 1
¿ambio;):Ja1itativb 

en los resultados de la educación básica podría[ hacerse 'ip~rtinente un · 
. 'r· .- . - ,;,_. .· . , . -" 

cambio significativo en la educación superior \/en g~n~ra'1, eri' '~ 'ióimación 

para el trabajo en los términos en qu~ lo reclamanJos cambios . actuales y 
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previsibles en la planta productiva y en los circuitos globalizados de la 

producción mundial de bienes y servicios. 

Lo anterior, someterá a prueba, en el corto plazo, la formación de los 

profesionistas mexicanos en una competencia abierta con los de los otros 

dos paises y ello obliga a replantear el diseño curricular de varias 

profesiones a fin de enfrentar la competencia que se ha definido ya en el 

campo del conocimiento. Pero el impacto de la integración global 

indudablemente repercutirá en el conjunto del sistema educativo, 

obligando a llevar a cabo lo que fueron Intenciones de casi todos los 

programas sexenales para el sector: la revisión y actualización 

permanentes de las estructuras curriculares en todos los niveles 

educativos. 

Sobre el impacto global del TLCAN en el conjunto de los sistemas 

educativos de los tres paises, es importante considerar la visión de las 

representaciones sindicales de los mismos, quienes se hayan preocupadas 

por tal impacto. El acercamiento entre representaciones de maestros de 

los tres paises, se inició desde 1993. En sú reunión de febrero de 1995, en 

la Ciudad de México, un balance general •de la situación se planteó en los 

terminas siguientes: 

"CANA DA: 

1. La información sobre el TLC ha sido muy reducida por parte del gobierno. 

Los sindicatos canadienses han rechazado el TLC porque perjudica los 

salarios, el empleo y las condiciones de trabajo. Incluso, por las mismas 
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razones han rechazado el Tratado bilateral firmado antes del TLC entre 

Canadá y Estados Unidos. 

2. Los sindicatos canadienses rechazan asimismo la ayuda que está 

prestando Canadá en la crisis mexicana porque tal ayuda va dirigida a los 

grandes capitalistas financieros y no al pueblo mexicano y porque se da en 

un momento en el que Canadá atraviesa serios problemas económicos. Por 

ejemplo, el dólar canadiense ha caído como no sucedía en 8 años y la bolsa 

de valores refleja los problemas con una caída que no se veía hace más de 

un semestre. 

3. Aunque el peso de la empresas transnacionales es mayor en México que 

en Canadá, ellas son el enemigo a encarar en la privatización de la 

educación pública en los tres países. 

4. Canadá comparte ciertas condiciones con México, como son: las altas 

tasas de interés, la elevación desmesurada de la deuda externa , y la 

inestabilidad política, en este caso, por la posibilidad de qúe la provincia 

::.~::b::::. j~:::-;~lc;ll~o·n~·:7:6:,::· d: e]rf ::: ~rIH~t~;fü:: 
' ,:,_. ; ',, •.' ·~":·: <~ 

5. En Canadá están convencidos de que ni con la ayuda, internacion~I '. que 

está recibiendo México, saldrá adelante si no se modiflca é1'mbdelo de 

desarrollo. 

6. La posición de los sindicatos canadienses es que se debe luchar 'en l~s 
tres países para lograr que se renegocie e,I TlC y. ~e encainlne en ·c;rbv~cho 
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de las mayorías. La tarea mayor que tenemos por enfrentar, es la lucha en 

contra de la privatización de los sistemas educativos en los tres países. 

7. Actualmente, los sindicatos de la educación en Canadá desarrollan una 

campaña pemanente por la defensa de la educación pública, a traves de 

diferentes acciones, incluyendo propaganda en los medios de comunicación. 

a. Ni en Canadá, ni en E.U. existe la crisis de la educación que pregonan los 

círculos empresariales junto con algunos funcionarios e intelectuales 

ligados al aparato de poder. Esa campaña desinformativa es con el fin de 

justificar el control privado sobre la educación. Se debe recordar que desde 

la década de los sesenta, en el marco de los movimientos sociales, los 

maestros hemos tenido más incidencia sobre el rumbo de la educación. 

9. La campaña propagandística ha mermado la confianza de amplios 

sectores sociales, ante lo cual, los maestros asumen una actitud 

autocrítica y propositiva sobre los reales problemas que atraviesa la 

educación pública, los cuales de ninguna manera configuran una situación 

de crisis y menos justifican la privatización de la educación. En los casos 

en los que ha tenido más incidencia el capital privado, demuestra que no es 

mejor su gestión. 

ESTADOS UNIDOS: 

1. En la crisis durante el período de Reagan, se pretendió responsabilizar al 

Sistema Educativo por el deterioro .en el estandar de vida. El quería 

restablecer una presión y un control empresarial sobre las escuelas. Ganar 
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las mentes de los alumnos, recuperar el sueño americano, desvalorizando 

los contenidos, libros de texto y métodos de enseñanza. 

2. La moda en E.U. es la venta de los sistemas educativos. Por ejemplo, en 

Baltimore ofrecieron el sistema educativo a empresarios y estos lo 

empezaron a desarrollar para la obtención de ganancias. Usan mecanismos 

de subcontratación para administrar las escuelas. 

3. En el país como en Canadá y en México, se vive una ofensiva en contra de 

los trabajadores. Desde 1980 se ha profundizado la ofensiva de los 

patrones y del gobierno, hoy, sólo el 12% de los trabajadores de E.U. está 

sindicalizado. 

4. Los grandes capitalistas estadounidenses buscan apropiarse de 1 as 

tierras, los recursos naturales y el trabajo barato de los mexicanos. En los 

últimos diez años, las 400 familias más ricas de E.U., han triplicado sus 

ingresos. 

5. En general, en E.U., ha bajado el ingreso de los trabajadores desde 1973, 

al calor de las políticas de modernización, competitividad y libre 

comercio. 

6. Se tiene que recordar que los pueblos de estos tres países han rechazado 

claramente las políticas neoliberales, expresandolo en las elecciones 

correspondientes. En 1988, en México, el PAi fué derrotado después de 

aplicar tales políticas durante 6 años; en Estados Unidos por eso perdió 

Bush la presidencia en 1992 y en ·Canadá, en 1993 fué expulsado por 1 as 

mismas causas el gobierno conservador. 
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7. En realidad la crisis de México sólo es continuación de los efectos 

causados por las políticas económicas aplicadas en los BO's. La salida 

desesperada que se pretende aplicar en México ha llevado a que se rematen 

los FFCC, las telecomunicaciones y otros bienes públicos en 

aproximadamente 14 mil millones de dólares. sin que eso sirva para 

resolver el problema de la crisis. 

8. En Canadá se culpa al déficit fiscal de la crisis, o sea que 

supuestamente el gobierno gasta más de lo que recibe. En México, se dice 

que es un problema de liquidez y en Estados Unidos se dice que es por culpa 

de los mexicanos. Por eso no reconocen que las políticas neoliberales están 

profundizado la crisis y siguen empeñados en continuar con ellas. 

9. En los tres países el pueblo subsidia a las grandes empresas, las cuales 

evaden el pago de impuestos. 

MEXICO: 

1. Los trabajadores y el pueblo tenemos ya 12 años cargando con el peso de 

las políticas neoliberales, las cuales supuestamente nos sacarían de 1 a 

crisis y permitirían recuperar mejores niveles de vida. 

2. Al tiempo que se aplican las · políticas neoliberales, se mantiene la 

antidemocracia, los fraudes y la represión en contra de la insurgencia 

popular en el campo y en las ciud~des. 
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3. El último pacto firmado por las cúpulas empresariales, sindicales, 

sociales y gubernamentales, creó un gran malestar hasta en amplios 

círculos de empresarios y en los sindicatos, manifestandose sobre todo en 

los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas, del SNTE, de la salud y 

de algunos del sector obrero. Esto no había ocurrido en esa proporción en 

ninguno de los pactos anteriores. 

4. Se ha avanzado hasta hoy, con éxitos y limitaCiones en la coordinación 

trinacional, sobre todo en los campos de la salud, automotrices (Ford), 
,~ ' 

textiles y comunicaciones. En este último caso, I~ coordinación se ha hecho 

entre los sindicatos norteamericanos y Hernández Juárez. Aunque, en 

general, las cúpulas sindicales oficialistas mexicanas, encabezadas por 

Fidel Velázquez, se han negado a coordinar esfuerzos con sus equivalentes 

en Canadá y E U. 

5. La modernización para convertir a México e,n , exportador de 
. \.:· ... ~~.: ~S> .'· 

manufacturas, fracasó porque la mayor parte del paf s sigue, en, el\ atraso, 

pero implicó un grave retroceso en .los nive1Js de vid~> de la~ m~ybrí~s y la 

caída del mercado interno. 

6. Los efectos de la crisis y las políticas aplicadas, han conseguido 

replegar a los sindicatos, lo cual ha conllevado la pérdida de derechos 

históricos. 

7. El estado y los patrones se empeñan en reducir y cambiar el-_ papel de los 

sindicatos haciéndolos comparsas del patrón y sus aliados pára elevar la 

productividad y mantener y elevar las tasas de ganancias. 
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B. La educación se ha modernizado con los mismos patrones ya 

mencionados, ocasionando la expulsión de millones de alumhos y cientos de 

miles de maestros del Sistema Educativo. El reemplazo de maestros 

normalistas cuando se llega a hacer, es a con un mínimo costo con 

muchachos improvisados del CONAFE. 

9. Los contenidos y métodos de la enseñanza buscan formar a las nuevas 

generaciones con una extrema disciplina y adaptación a una sociedad cada 

vez más polarizada, en la que sólo el individualismo, la competencia y la 

productividad hacen destacar a la persona. Todo estímulo a la solidaridad y 

trabajo cooperativo es inexistente. 

10. Se han disminuido los contenidos de Matemáticas y de disciplinas 

humanistas. El enfoque es instrumental buscando capacitar a los alumnos 

para el manejo de los equipos y las tecnologías importadas, más que para 

crear, imaginar y desarrollar el pensamiento original. "4 7 

Con posterioridad, el acercamiento entre maestros de los tres paises 

continuó con una reunión celebrada en Olimpia, Wa, Estados Unidos, en julio 

de 1995. Es conveniente retomar lo esencial de.Ja: información y balance 

registrados sobre las condiciones de operacióh . del sistema educativo 

estadounidense a partir de la información vertida . por Jos· maestros de ese 

pals a sus colegas de Canadá y México: 

"Preescolar, primaria v secundaria, en estos nivele"s se atienden entre 22 

y 30 alumnos por maestro. Entre más pequeñbS ~bif lbs alumnos, su número 

es menor. Los maestros con mayor núm~ro. ··a¿. afurilnos cuentan con un 

asistente o reciben un sobrepago. El horario de trabajo es de 9 a 15:21 
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horas de lunes a viernes. El maestro está obligado a estar media hora antes 

y media hora después. El calendario escolar es del 6 de septiembre al 14 de 

junio. 

Los alumnos al ingresar al primer grado deben tener 5 años cumplidos al 3 1 

de octubre. Se pretende que la escuela sea un núcleo comunitario. Todos los 

alumnos tienen derecho a tomar un alimento gratis en los comedores 

escolares. Actualmente hay conflicto porque se pretende suprimir los 

alimentos gratuitos. 

Existe un programa pedagógico especial bilingue, para alumnos de minorías. 

No existe un sistema educativo separado para las etnias o minorías. El 20% 

de los alumnos pertenecen a minorías. El enfoque teórico-pedagógico es 

constructivista. Hay flexibilidad para que los maestros compartan el 

mismo espacio físico, uniendo a dos grupos. La eficiencia terminal es de 

prácticamente el 100%. Cuando un .alumno es>reprobado, se hace la 
·.· '.-'.', 

vinculación con los padres o tutores y se le ofrece i.m mecanismo y un trato 

especial para su regularización. 

Las instalaciones y el equipamiento eje; las.· .escuelas . es entre regular y 

excelente. En lo general, se hace uso.e intensivo de equipos y redes de 
' . ·, ·. '' .... :_:. ~-·{ < ·' ·. 

cómputo para la enseñanza y para ·· la 6péfraéiól1 de las escuelas. La 
. ,'·,' . ',-, - ·' .-·:·¡: -.. _,¡~·:,¡·:<·::,·:.: 

desigualdad en recursos deriva de qúe . según \és. la prosperidad económica 

del distrito escolar correspondieÍíte y' '>~l' ;;;:¿·~to de los Impuestos 

recaudados, así será el monto de recur~b~ ··.· d~siinados a la educación 
;,;':..:··:·,.;::. 

pública (cuadro 20). Los fondos federales para /'edlic~clón son en lo general, 

menores a los estatales y locales, por ello, la desigualdad de las regiones 
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causan fuertes disparidades en el equipamiento y en la calidad de los 

servicios educativos. 

Las estadísticas básicas actuales (1994-1995) en el Estado de Washington 

son: 

938 314 alumnos inscritos en todos los niveles menos el superior. 

55 246 maestros 

1 907 escuelas. 

2 9 6 distritos (zonas) escolares. 

Cuadro 20 

Sostenimiento : Miles de dólares --~ 
Recursos locales 716,212 13. 81 

Impuestos estatales 3,935,669 75.94 

Impuestos federales 343,990 6.64 

Otros 186,703 3.61 

Total 5,182,574 100.00 

Adicionalmente, el las escuelas privadas atienden a 72,032 alumnos (el 

7.7% de los que atienden las escuelas. públicas) Esta proporción varía 

notablemente en todo el país. Actualment.e. existe una fuerte presión para 

privatizar la educación. 

En cada distrito existe un Consejo Educativo en el que participan los " ·, ., ___ -·· 

maestros, las autoridades y los padres de familia. para re~ol~er los. 
;·.:·. 

problemas que se presentan y definir incluso cuesti~nes 'c:i~ contenidos 

educativos. El 13% de los alumnos requieren educación· 'e~p~'6iii y ésta se 
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maneja en los grupos ordinarios. Ello representa problemas porque la 

mayoría de los maestros y asistentes no tienen la preparación académica 

para ello han problemas de integración y adaptación con los alumnos 

ordinarios. 

La problemática laboral es difícil porque las relaciones de trabajo se rigen 

por contratos temporales renovables por períodos de 1 a 3 años. El año 

pasado, por ejemplo, 100 personas perdieron su trabajo y el sindicato tuvo 

que gestionar en tres ocasiones con las autoridades y el Consejo Educativo 

Estatal la dotación de recursos adicionales al presupuesto ordinario para 

recontratarlos. Hay tensión entre las instancias de autoridad y sindicales. 

Para septiembre de 1995 se negocia un aumento del 4% en los salarios. El 

sindicato tiene un departamento de investigación educativa (planes y 

programas) que también realiza estudios sobre salarios y costo de vida. En 

el terreno de la definición de contenidos y métodos de estudios hay mucha 

influencia de las grandes empresas editoras de los libros de texto de uso 

general. Aunque la educación es laica, también hay fuertes pre_siones e 

influencia de las corporaciones religiosas en la determinación de 

contenidos educativos. 

En lo general, los maestros de base no discuten problemas de orden 

nacional o internacional como es el caso de la comp~ten~ci~ tecnológica y 

comercial entre los actuales bloques (Estad9s; Uniclos; Europa y Japón) y la 

vinculación que ello "tiene con la educación. 

Preparatoria (Hiqh School>. La educación en este nivel es altamente 

individualizada. Los alumnos trabajan en equipos con el apoyo de un 
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consejero o tutor y una secretaria. Los grupos son de 25 a 30 alumnos con 

amplios recursos tecnológicos, sistemas de cómputo y comunicación, 

equipo didáctico e instalaciones adecuadas. 

El currículo comprende: Matemáticas, Negocios y Mercadotecnia, Ciencias, 

Artes y Tecnologías, Aprendizaje de Estrategias, Estudios Sociales, Inglés 

y Lenguas Extranjeras, Educación Física, Seguridad de Tráfico y materias 

optativas. Existe cierta censura de grupos conservadores de la sociedad 

hacia determinados contenidos de aprendizaje y existen vigilancia y 

sanciones hacia los maestros que incurren en conductas consideradas 

inapropiadas (como tocar físicamente a los alumnos). En general, la 

sociedad no valora a los profesores de educación básica y media como a los 

de educación superior. 

La relación directa del estudio con el trabajo prácticamente no existe, 

pero se da un reconocimiento en créditos escolares, al trabajo realizado 

por el alumno fuera de la escuela. Esto es parecido al servicio social de 

México. 

Aunque existe un programa de becas para los alumnos de más bajo ingreso, 

estos tienden cada vez más a pertenecer a clases y estratos de bajo 

ingreso y consideran menos por formarse 

escolarmente. Aunque teóricamente 'e~ libr~/ eÍ a~ceso a la educación 
,, . . . ,'.·. . 

superior, se requieren altas calificaciones y dinero para ingresar a ese 

nivel de estudios. 

En High School regularmente hay dos sindicatos: uno de los trabajadores 

académicos y otro del personal de apoyo. Se ha establecido un estrecho 
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vínculo de los departamentos técnicos de los sindicatos con las escuelas 

para revisar y actualizar el currículo. Pero los maestros en lo individua/ 

tiende a no participar activamente en la revisión de planes y programas. 

Los maestros pueden determinar el número de alumnos por grupo. 

Laboralmente, se carece de prestaciones amplias, pero los maestros tienen 

derecho a 12 días pagados de vacaciones, los cuales pueden compartir con 

otros. Tienen apoyo para el caso de quedar desempleados. 

Community Colleqe. (Colegio de la Comunidad) Estas son instituciones de 

nivel subprofesional de amplio acceso que imparten estudios por un período 

de dos años después de la High School. Dichos estudios tienen carácter 

propedéutico o terminal (a elección del alumno). Si el alumno decide 

trabajar, con el grado alcanzado en estas instituciones puede ejercer un 

empleo técnico. Si decide seguir estudiando, ingresará al 3er grado en una 

universidad (College). 

El 40% de los alumnos manifiestan su interés por ir a la Universidad 

(College), el 10% por reforzar sus habilidades y 50% aspiran a un título del 

propio Community College para trabajar. 

Los alumnos pagan el 25% de la colegiatura y el estado el 75%. Los estudios 

que se realizan son como un tronco común en el que el alumno aún no 

selecciona la especialidad que cursará en el College en el cual podrá optar 

entre las diversas areas formativas. Estas escuelas también ofrecen 1 a 

posibilidad de terminar estudios o graduarse, a los alumnos que por alguna 

razón interrumpieron sus estudios. 
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El Community College tiene un departamento de instrucción (curricular) y 

otro de servicios para: tutorías, ayuda financiera a alumnos. bolsa de 

trabajo, clubs y soporte de infraestructura y equipamiento. Este tipo de 

escuela ha alcanzado un alto grado de internacionalización ya que recibe 

alumnos de 35 países y tiene relaciones de intercambio con una amplia 

gama de instituciones extranjeras. 

Los derechos laborales de los trabajadores son defendidos por los 

sindicatos de manera diferenciada en cada il')stitución ... Por ello, varfan las 

condiciones de trabajo, los salarios y las prestaéiones de una institución a 

otra. 

Co/Jege. (Educación Superior). La educación su;ériÓr ha alcanzado un alto 

grado de privatización y elitismo. En fo~ á~~~i·~O~.> el acceso a las 

universidades era considerablemente amplio: iEste servicio estaba tan 

abierto como los actuales Community C~llfÍge •. (ya mencionados). Pero 

ahora, el acceso se encuentra fuertemente.r~~fFi'.,j~idg si no se tiene poder 

o dinero o muy elevadas calificaciones'. ·:. '_\({< :· ;, 
' ~~.~~· \.·~~~.:_: ~->:- ~-:-.:,~: .·:)_.._ . 

Algunas carreras requieren un fap'so: ~üj'fargb ;de1 formación: Derecho, 6 

años después de High s61i661, 'd~s:L_~rea's ·.d~-r~ ,s~lud, 8 más· la 

especialización. 

. . 

En los 60s. y ?Os.. se . practicaba el.. principio de que . todo individuo tiene 
,, .. · ... •' 

capacic;tad de aprender y no puede ser vetado socialmente para acceder a fo s 

estudios sean del tipo y nivel que sean. Este principio paradójicamente se 

aplica en las fuerzas armadas,· en las que se prepara al individuo hacia 

capacidades múltiples sin prejuicios. 
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La educación superior en Estados Unidos tiene dos objetivos: preparar a las 

élites que dirigen por un lado y por otro, preparar a la masa que va a 

trabajar. En este caso, preparan a más gente de la que necesitan para 

abatir el precio de esta mano de obra contando con un excedente de 

des~mpleados. Hoy, sólo el 50% de los egresados cuenta con trabajo 

profesional afín a lo que estudió. 

Las mejores escuelas públicas están atrayendo a gente que antes eran 

atraídos por las escuelas privadas. Esta es una variante de la privatización. 

En la actualidad hay un movimiento de más de 1500 instituciones de 

educación superior que participan en un proyecto por la democratización de 

la enseñanza. Se trata de construir espacios multiculturales de amplio 

acceso en las universidades. Se propone estudiar a las diversas culturas 

desde la perspectiva del conocimiento universal y escuchando la voz de los 

protagonistas de cada una. Por ejemplo, la visión de la historia 

norteamericana debe rescatar la perspectiva de los aplastados durante la 

colonización europea. Todas las perspectivas deben valorizarse por igual, 

haciendo de lado el principio de que sólo la visión de la cultura dominante 

es válida. 

La democracia para las mayorías de este país no existe. Cuenta el 

poder de las corporaciones empresariales y su visión de la cultura y de las 

necesidades de fuerza de trabajo, pero es posible que avance el movimiento 

rehovador que hoy se advierte en las universidades."4ª 

La experiencia del sistema educativo de Estados Unidos inspiró, sin 
·• ;·· :· ··} 

duda al régimen mexicano para orientar los términos del ajuste educativo . 

en el país., en el marco de la reestructuración productiva que tUvo. lugar en 
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la década de los ochenta. Aún antes de la firma del TLCAN, por, ejemplo, el 

proceso de homologación en la reg~lación de las relaciones laborales 

avanzó por la vía de los hechos, al margen de las normas laborales básicas. 

La creciente individualización del trabajador frente al patrón y la 

competencia productiva a través de mecanismos como el Servicio Civil de 

Carrera/Carrera Magisterial en la esfera pública, la Inseguridad laboral, la 

descentralización y el desmantelamiento virtual del poder de los grandes 

sindicatos; además de la supresión de las conquistas sindicales logradas 

en décadas de lucha y que se expresaban en amplios clausulados en los 

contratos colectivos, son consecuencia de este proceso de homologación 

virtual de las relaciones laborales mexicanas con respecto a las vigentes 

en Norteamérica. Sin embargo, un elemento fundamental no homologado fué 

el salarlo real que se percibe en los tres paises y el cual, como es 

conocido, es inferior ocho veces en Mé~ico, .en ,promedio, al que se paga en 

Estados Unidos. 

Pero la reacción adversa que ha generado ·el Tratado, expresa que la 

complejidad de su impacto no se limita ~· la, ~:pli~~C:ión institucional "desde 

arriba", sino que ha abierto espacios de participación y de Incidencia en 

lodos los niveles en los que actúan los protagonistas de los sistemas 

educativos. La reseña anterior se refiere al Estado de Washington, pero 

tiene un alto grado de representatividad sobre la situación educativa 

prevaleciente en el país. 

Para la definición de los términos en los que se plantea la 

vinculación del sistema educativo nacional con las . es.tructuras educativas 

de Estados Unidos y Canadá; es importante identificar· · las asimetrías 

existentes entre las mismas. 
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En lo que se refiere a la formación escolar de fa fuerza de trabajo, 

existe un disparidad profunda entre los índices prevalecientes en los tres 

países. De hecho, se está ante datos radicalmente contrastantes. Mientras 

en Canadá y Estados Unidos prácticamente no existe fuerza de trabajo sin 

un año cuando menos de escolaridad; en México, se tiene un índice del 

26.9% que es superior al promedio latinoamericano (19.7%), y muy lejano 

del de sus socios. La fuerza de trabajo con educación superior es en 

Canadá y Estados Unidos casi del 36%, en tanto que la de México apenas es 

del 5.2%, inferior al promedio de latinoamerica (5.4%). (cuadro 21) 49 

En el conjunto de los datos se aprecia el abismo estructural que 

separa la base educativa en que sustentan sus respectivas experiencias de 

desarrollo de los tres países, haciendo increíble desde la perspectiva 

mexicana, la superación de tales diferencias en un plazo históricamente 

corto. 

Cuadro 21 

PORCENTAJE DE lA FUERZA DE TRABAJO CON: 
Nivel de escolaridad Méxi- América Cmadá E.U. 

co 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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Es cierto que la competitividad del TLCAN en el sector educativo se 

expresará como necesidad principalmente en la educación superior en el 

corto plazo, sin embargo, de lo que se trata es de una competencia (muy 

desigual) sobre lo que son capaces de producir los sistemas educativos 

completos de los tres países. Por ello, más que la búsqueda de una 

emulación lineal de México, en la búsqueda de "alcanzar" los índices de 

educación de los otros dos países, tendrían que establecerse objetivos y 

metas realistas que, dentro de un proceso de desarrollo educativo armónico 

para todo el sistema, prioricen el impulso (ampliación y racionalización de 

la cobertura, replanteamiento curricular) de ciertos servicios y niveles 

educativos capaces de aportar un rendimiento marginal mayor, incluso al 
;_':-·.,::. 

de Estados Unidos y Canadá. (sistema tecnológico en los niveles medio y 

medio superior y en general, la educación secundaria). 
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ALCANCE E IMPACTO DE LOS CAMBIOS EDUCATIVOS. 

LA ELEVACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION Y 

LA MODERNIZACION PRODUCTIVA 

En el período 1982-1988, el objetivo específico número uno del 

programa educativo era: Elevar la calidad de la educación en todos los 

niveles, a partir de la formación integral de los docentes. 

Se requiere aquí ubicar el término de calidad de •. la educación . 
<r<;<:~: •; ' 

coincidimos con la conceptuación que lo ubicaI S~-rí la . capacidad de las 

instituciones educativas y de , los 'indiviciuo-~ formados en su seno, de 

satisfacer los requerimientos :del' ,8~s~rrC>11J_ ¿tori~rrlico, y socio-político 

de la comunidad de la que forman parieZ(rviUñoz;J19g3); sin embargo, se hace ,- . - . --"·'; » . ,: . <; . ·:::-:.~.: .• ··---- . ' ' 

necesario precisar cuáles son los .faCtores. qué influyen sobre la calidad de 

la educación. 

Schtnelkes y Noriega proponen~: una visión que cubre tres categorías 

de análisis: "La primera se refiere a las características de la demanda, 

donde quizás el hallazgo más consistente sea el relativo a la incidencia del 

nivel socioeconómico sobre el acceso, la permanencia y el aprendizaje en 

la escuela. 

En la segunda se encuentran los aspectos relativos a la oferta 

educativa, tales como, la relevancia del aprendizaje y la calidad de la 

escuela; este último incluye cuestiones relacionadas con la administración 

escolar, los sistemas de supervisión y de apoyo pedagógico y la calidad de 

los docentes, entre otras. 
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En una tercera categoría se encuentran factores que han sido menos 

estudiados que los anteriores, y que se refieren a la interacción entre la 

oferta y la demanda. Dentro de éstos, el más importante es la relación 

entre la escuela y la comunidad y, más ampliamente, entre el sistema 

educativo y la sociedad. Existe evidencia de que la disparidad en 1 a 

demanda es un factor tan importante como la disparidad en la oferta"5 1 

Habría que considerar que en una perspectiva nacional, tiene enorme 

incidencia en la disparidad real que se presenta tanto en la demanda, como 

en la oferta, la política educativa del Estado; toda vez que histói"icarnente 

ésta va definiendo los términos en que se desenVu~lve la demanda y la 

expectativa social frente a la educaciÓrr .y :µ6{ ~-1 lad~ de la oferta, los 

lineamientos y acciones de coyuntura\; d~ ~~~r~ci6>~~n6haos por el Estado 

determinan en una importante medida r~ 66t>~~~u~a y ~I contenido de la 

oferta educativa. 

Por lo anterior, no se puede soslayar el hecho de que el problema · de 

la calidad de la educación ha sido planteado por el Estado en razón . de los 

objetivos manifiestos y no manifiestos que se propone en cada fase. y eh 
cada mando gubernamental, en razón de las necesidades del desarrollo 

económico y social. Durante el período del desarrollo estabilizador (1956-

1970). por ejemplo, cuando la sustitución de importaciones 

(industrialización con una base de mercado interno) era eje importante en 

la estrategia de desarrollo económiéo .. hacia . adentro, la calidad educativa 
'·' ,'," .... 

estaba considerada en razón de la capa6ici~d del sistema educativo para 
·. -· ,·· .: 

construir generaciones de mexicanós aptos para el trabajo fabril -.Y ., .en 

general para formas de producción intensivas en mano de obra; ello ligado a 
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la construcción de una ideología basada en la identificación de valores 

nacionales heredados de una revolución ganada por la burguesía, pero con 

una fuerte influencia de las capas y clases subalternas. 

En realidad la síntesis ideológica de la escuela mexicana de la 

posrevolución funcionó en tanto que era pertinente al carácter del 

desarrollo capita.lista de esa fase. Como sistema, el capitalismo 

contribuyó en la integración y funcionamiento de México como nación; tarea 

inconclusa aún en el porfiriato. Obviamente, el carácter de esa integración 

nacional estuvo marcado por los términos de la Inserción del país en la 

división internacional del trabajo definida en el siglo veinte de acuerdo 

con las condiciones del desarrollo del capitalismo como sistema mul1'c1íal y 
:..:··;·.h-, -·-.>; :"i""':: ·>~·::' .,, 

más precisamente, en razón de la dinámica y condiciones cdé desarrollo del 
'd_-~-/'.-~~~:-{ ' 

capitalismo en norteamérica. 

En la perspectiva anterior, el concepto de caHda~ educativa como 

variable dependiente de las variables . principales de la educación pública 
. ' ·. ;·:~ .. -.- "> 

relativas al qué y para qué enseñar, sufrió un cambio drástico a partir del 

estallamiento de la crisis económica. de 1982. 

. . . . 

En efecto, con el . replanie·amieritO •· ~del carácter del desarrollo 

Si la economía mexicana se orillltó'c~~Ydrores, ~premisa~ v; políticas 

DeJar al;'. :r¡Í:Jf~\ <J~ed~ .~:d~i, .·;merc~do la de corte neoliberal como son: 

asignación de los recursos y el conjunto del .c:i~s~.~rojlo. ,~C:-c)nófl1i~o~.·del país; 

abrir totalmente la economía para que la dim~~siém:d~ es~ 'mkr~ádo tenga 
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un carácter transnacional y sea funcional a las necesidades del desarrollo 

económico de espacios y bloques más amplios dentro de la competencia 

mundial en la globalización; modificar sustancialmente el papel del estado, 

haciéndolo más un arbitro normativo que un agente económico activo, 

interviniendo sólo por excepción cuando las variables no funcionan como se 

espera; por consecuencia, desregular el conjunto de la actvidad, buscando 

al máximo retornar la consigna del "dejar hacer, dejar pasar" y enfatizar, 

desde luego, el interés en los sujetos sociales susceptibles de funcionar 

como agentes económicos; entonces, en el plano educativo se inició con el 

nuevo sexenio el desmantelamiento del viejo modelo educativo. 

Desde el periodo electoral por la presidencia de la república para el 

sexenio 1982-1988, se desplegó una campaña sostenida dirigida a ta 

opinión pública para sensibilizarla sobre el "mal estado" del sistema 

educativo. Una vez logrado el éxito en esto, se abría el camino para 

realizar el ajuste correspondiente, por profundo que fuese.s2 Dicho ajuste 

no podía ser otro que la aplicación del paradigma neoliberal a la educación 

pública. En ese sentido el proyecto implicarla en la educación básica, la 

aplicación de un modelo como el ensayado en Chile bajo la dictadura 

militar, de una escuela autónoma que funciona bajo fas reglas del libre 

mercado. En efecto, en un proceso progresivo, selectivo y desigual, de 

acuerdo con las condiciones de cada estado, se avanzaría en la aplicación 

de las medidas correspondientes. 

Una visión más o menos clara de los cambios a aplicar en México, los 

reseña Guillermo Treja y otros miembros del Centro de Investigación para 

el Desarrollo, A.C. (CIDAC), en su libro. Educación .para una economfa 

competitiva. Alternativas para el futuro., editorial Diana, México, 1992. 
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211 p53. Por su importancia se registran literalmente las partes 

fundamentales de tales tesis: 

"México: el objetivo de largo plazo 

"Una vez presentadas algunas consideraciones teóricas sobre la 

formación de un mercado dé éscu.elas autónomas y a la luz de las 

experiencias de Estados Unidos y . Chil~, cabe ahora sí imaginar cuáles 

serían los alcances y los lfmit~s' de ._u~1 estructura educativa de mercado 

en México ... " " ... el mercado de eiciu~la~· sería plausible primero en los 
·-/· -,,:-."-i;'.',"':·" 

estados que más hayan avanzado ell.effprdce!so de reforma trazado -en este 
t}~--:,:·:·:,,~~·~'./t~'f~~:'~-:\~ 

texto- (subrayado nuestro) . ·' Sería':''aslmismo esencial continuar con e 1 
- - - e-_ _, • • - e>- .·,:.' ~-· ' 

proceso de ensayo-error, para qu~ I~~ lecciones obtenidas en una entidad 

fueran utilizadas en la instr'um~~t~ció·h: cJ~I mercado de escuelas en casos 

ulteriores ... " 

· "En primer lugar, para que un estado de la Repúblicá sea candidato a 

un mercado de escuelas, sería indispensable .que se hubiera cumplido con 

los siguientes supuestos: un alto grado de homogeneidad cuantitativa y 

cualitativa en las escuelas del estado (urbanas y rurales) y de mínimos de 

bienestar de la población (especialmente nutrición);-que la mayoría de las 

comunidades del estado cuenten con más de una escuela y que la movilidad 

entre escuelas sea muy flexible; que se haya roto con la. cadena invisible de 

control laboral y que en las escuelas priven los objetivos académicos, y 

finalmente, que las escuelas cuenten con comunidades sólidas capaces de 

tomar las riendas de la escuela." 
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"Una vez cumplidos estos requerimientos, la entidad federativa 

estaría en capacidad de dar el último paso en el proceso de 

descentralización: la creación del mercado de escuelas autónomas. Para 

iniciar el mercado de escuelas, el 'prilll~rpas~ sería que las autoridades 

ejecutivas estatales (quizás con el ápoyo de las federales, para los 

estados de menor desarrollo relativo) emitieran un bono educativo 

inintercambiable entre individuos o. por otros bienes o servicios. Este bono 

se le otorgaría a los padres de familia para que fueran ellos los que con 

eso pagaran la educación de sus hijos, siendo ellos mismos quienes habrían 

de escoger la escuela que más les conveng.a a sus Intereses y a los de sus 

hijos. Los recursos que obtendría cada escuela,. por lo t~nto, ya no estarían 

asignados por el gobierno, sino por los padres de familia y, en 

consecuencia, las escuelas tendrían- ci:~~?pel~<1}X~~{·1~ matriculación de los 

niños, de lo cual dependería su peí'maríerícia eri .ef mercado, el nivel salarial 
.:;.,,:· ... -·'•,:_'.< .•• 

de los maestros, del director,.' etc''. ·~ •···· /;; 

• al depender de reou~~~~~l~¡e~~~~~ el desempefio académ;co del 

año anterior, directores y maestres :•\tendrían· todos los incentivos para 
>:'-_.~:. ,~ .. -. ·~ 'j';;:' 

organizar fa escuela, las institÜé1ohes<y:~1a' enseñanza de la manera más 

efectivamente eficiencia porque, 

incertidumbre de los ing~~s6s' tGWici~!~ .. I~~· ~~cu~las t~nderán . a maximizar 

el rendimiento académico de ·lbt e
0

~i~J¡~~{¿s, con· el 'mrnimo de recursos." 

posible. ante fa 

·:;>'· .,;,._.,._:,•<::.~,.~;-}f,{ ,. -<'.'('_:.:::~ ... ' - . 
,.-.•·-·.-_:··., ' - ., - .,, ' ' ' 

' ;,2,·-- .,~:·;.;: '·" .. :-_': .. ':i:' ---~-:-:·:.:\:~~\.- ) . 

"La relevanciaf·rneadlmuceanl·t,ve· ~ ... ·."d~-ªe;rt:;ªe/r::m,~ren.'a,;'.:en.~.-n·"·1~.(rr\~~1,cj~\en que son lo~ padres 
de familia los que ii'b-~-'~¡jj~{iy6s ;de. fa escu~fa y los 

contenidos de fa educación .. :.~[~v~ndi:C ~~-te-;,;.~~Ü1i~d~:¿h ~xtremC>'. sería 

dable señalar que sólo así se 'po~rí~ logr;;·e¡;o~j~t;~~ ~e una. ~ducación con 
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objetivos preferentemente locales y, por tanto, relevantes para la 

comunidad que recibe el bien público" 

Hacia la concreción de las premisas que .harían viable un modelo como 

el enunciado más arriba, se orientaron las acciones de desmantelamiento 

de la Escuela Normal Superior de México en 1983, la ampliación en tres 

años de la formación docente y el impulso del proceso descentralizador. 

Pero sería en el siguiente sexenio, cuando la recuperación económica (aún 

siendo transitoria), permitiría al régimen acelerar y profundizar los 

cambios que hicieron avanzar más el proceso hacia el rumbo de dicho 

modelo. 

En el sexenio de 1982-1988 se aplicó una de las dos grandes medidas 

para desmantelar el poder corporativo del sindicato; . a fin de hacer avanzar 

la puesta en marcha del nuevo modelo: moclitiC:~{ \adicalmente el número, 

composición de clase y profesionalizaciÓn <:d~ los docentes desde una 

perspectiva individual, a traves de la ~~~li~hiÓ~ 'del tiempo y currículo de 

estudios, en aras de la elevación de . l~c 6~1i'd~d. educativa. En el siguiente 
,,~··;· -i·: <e .. 

sexenio se habría de aplicar la m~.s fuerte de las medidas (anunciadas 
~-;~:,:_ ~-. ·, ·- ;. ' ~,- (',' ' - . ' 

desde el programa de la "A.evolución Educativa") al descentralizar de una 

vez la operación de la educación ti'á~i~~·~ ~;or~al. 

En el período de De la Madrid; ~I S~cretario de Educación, Jesús Reyes 

Heroles planteaba tres campos de acción para alcanzar el objetivo de 

elevar la calidad educativa: 

"a) En los docentes 

b) En los programas y contenidos educativos y 



c) En métodos y técnicas que eleven el aprovechamiento de los 

alumnos y la eficiencia terminal".54 
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Para lo anterior, se previó realizar cambios sustantivos en la 

formación de maestros: ampliar con tres años más la educación normal y 

realizar cambios en los programas de estudios. Se planteó un 

reforzamiento sustancial de las instituciones y programas de formación 

docente. La Universidad Pedagógica Nacional nuclearfa estos esfuerzos. Se 

ofrecería incluso programas formativos para los maestros de la educación 

media superior y superior, tradicionalmente rezagados en la formación 

pedagógica. 

Efectivamente, a partir del año, escolar 1983~ 1984 se creó el 

Bachillerato Pedagógico de tres años corno .anteCe'dente obligatorio de las 
. ----. '' .· -

licenciaturas en educación preescolar y;·p~irn~fia. Esé requisito funcionó 

sólo de 1985 a "1992, porque posteriormente.se'~abrió la posibilidad de que 

accedieran a los estudios de licenciatura los ~~resadas de otras lineas de 

formación de la educación media superior. Perc5,f~1 hecho de agregar tres 

años a la educación normal y convertirla en licenciatura transformó 

profundamente el sistema normalista que había prevalecido desde los 

primeros años del período posrevolucionario en virtud de que la extensión 

formativa redujo radicalmente la matrícula en las escuelas normales 

(cuadro 22), al grado de que en entrevista <¡;¡nte ,IJ.~a . Comisión de Diputados, 

el Dr, Ernesto Zedilla, Secretario de Edúcación.'.planteaba en enero de 1992 
··. ·:·· ,_·. ·- -~--.,._,.'.: ... 

la posibilidad de restablecer la formaéió~ · de ;~docentes. de cuatro años 
' ''·;" <-~-:·:-·' ·-

después de los estudios de secur'ldaria como aríte~ se realizaba. 
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Desde el punto de vista laboral, la ampliación generó una honda 

insatisfacción en et magisterio en servicio y entre las primeras 

generaciones de egresados, en virtud de que éstos reclamaban mejor 

salario y los de generaciones anteriores demandaban la igualación salarial 

por realizar el mismo trabajo. 

egresados de las normales. 

Además, durante tres años no hubo 

A partir de la ampliación de los años de formación, destaca la caída 

de la matrícula en ta educación normal: 63.4% en el período de 1982 a 1990 

y el 24.3%, sólo en el lapso inmediato siguiente al incremento del plan de 

estudios. Es en las escuelas normales privadas en donde tal caída alcanza 

sus mayores proporciones. 

El fenómeno tiene que ver con la desventajosa competencia que 

experimentó esta profesión en el mercado de trabajo al pasar al segmento 

competitivo de las carreras profesionales -de mayor remuneración y 

reconocimiento social-: leyes, medicina, ingeniería y otras que requieren 

los mismos años de estudio que la nueva licenciatura en educación. Estos 

datos contradicen la presunción que prevaleció algún tiempo después de la 

reforma, en el sentido de que el sector privado en este servicio educativo 

habría sido beneficiado con el incremento en el tiempo de formación 

docente. Parece que la relación costo-beneficio tuvo mayor impacto en el 

sector privado, por el nivel de costos superiores que tienen que pagarse en 

relación con las instituciones públicas 

En las normales bajo control federal y estatal se experimentó, 

presumiblemente, como producf~ del increO'.iento en la duración del tiempo 

de estudios, un cambió significativo en la composición social del 



150 

alumnado, (la clase social de origen) ya que sin un sistema de apoyos 

económicos es difícil que se mantengan en estos estudios los alumnos 

hijos de campesinos y obreros, dado el mayor costo de oportunidad que 

ahora tienen que pagar. 

Cuadro 22 

ESTADISTICA NACIONAL DE ALUMNOS DE EDUCACION 
NORMAL 1/ 1982-1990 <Miies> 

Ciclo Matrl· Diferencia Variación Matricula por control 
Escolar cula anual (%) administrativo 

Total Federal Estatal Particular 
1982·83 324.1 60.0 129. 7 134.4 
1983·84 299.2 ·24.9 -7.7 56.2 120.6 122.4 
1984·85 226.5 ·72. 7 ·24 .3 39.7 96.6 90.2 
1985.·86 191.0 ·35.5 · 15. 7 35.6 84.8 70.6 
1986·87 151.5 ' ·39. 5 .·20. 7 27.5 66;8 .. 57.2 
1987·88 132.1 · 19.4 . -12·: 8 :24;6 ·'1:'.-. 60.7 . 46.8 
1988·89 126. 7 ·5.4 ·4Y.1 r~·· •27!7 :/(':56:61. ·;. 42'4 
1989·90 118.5 ·8.2. . -6: 5 ;; .;;29;;7 :~;5 F.8 1v,:· \37·:0¡, 

1 /Incluye matricula de inicio de cursos ,en"nom1aPbásica::ytnormal superior 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP;cpompe'r'iC!ios estadlslico~ ·a0 1á . 
Subsecretaria de Coordinación Educativa: rnrec~ión;Generá1;C!e\P,1aneación, · 
Programación y Presupuesto. Dirección de Análisis ·y· sisiemas'"de ·• · · 
Información, 1982-1990 · · · · · · · · · 

En la potftica educativa global, el régimen previó üna >.disminución de 

las necesidades de formación docente a partir de I~ e~~Úlsió~ · inminente 

del sistema de cientos de miles de alumnos (hecho qÚe/se analizará más 

adelante). De cualquier manera, se cubrió parcialmente la demanda de 

maestros con instructores comunitarios formados en los programas del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), institución· bipartita 

gobierno-empresarios privados creado en el sexenio de Luis Echeverría. Se 

incrementó el número de asignaciones de doble plaza a los maestros en 

servicio. Además se recurrió a medidas administrativas como el·.·. cierre de 

turnos y la fusión de grupos en toda la educación básica. Se . inic'fó así una 

etapa regresiva en la educación básica mexicana marcada ~or ~!,cierre de_ 
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cientos de miles de escuelas sobre todo en el medio rural, al tiempo que · 

miles de docentes se encontraron sin trabajo. 

A pesar de lo anterior, se presentó el problema de la falta de 

maestros en lugares apartados. Muchos egresados de las normales se 

negaron a radicar en ellos. Tradicionalmente, un recién egresado de la 

escuela normal debe iniciar su labor en poblaciones apartadas e ir 

"acercándose" a las ciudades mayores y capitales estatales de acuerdo con 

sus años de servicio. (esto desde luego no ha sido respetado por muchos 

dirigentes sindicales y autoridades corruptas). El problema se generó 

esencialmente por la política salarial restrictiva hacia un gremio al que se 

exige más preparación, constituyendo ello un trato discriminatorio frente 

a otros asalariados del mismo nivel profesional. 

El anterior problema tuvo solÚciine's 'parciales cuando se aplicó la 
- '· · ~··;¡ __ c•Yh' 1 _.:., ___ ,.,.~. -''~-

polftica de otorgar una plaza adiciÓ~al ~¡ r"Yia~·~fr¿ que aceptara trabajar en 

lugares apartados, con la condición de que al retirarse de ellos, la plaza 

quedaría en la comunidad y el maestro continuaría trabajando con una sola 

plaza al salir de ese lugar. La otra medida aplicada constituyó un paliativo 

aún más limitado; la de otorgar una plaza a maestros jubilados dispuestos 

a laborar en lugares apartados. 

En relaciqn con el papel de la UPN como eje rector de la formación 

docente en el país, institución a través. de. la .cual se reforzaría la 
" : - ~ -_; (. :-. 

formación de los docentes, los esfuerzos ftieron canalizados por medio de --: __ ,. 

los llamados "proyectos estratégicos", los c
0

Ga1~s pérmitieron la puesta en 

marcha de una nueva licenciatura en esa U~iversidad: la Licenciatura en 

Educación Preescolar y Primaria, (LEPyLEP) Plan · 1985; a ofrecerse al 
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magisterio en servicio con un sistema semiescolarizado, a diferencia de la 

Licenciatura en Educación Básica (LEB), Plan 1979 que funcionaba con un 

sistema a distancia. La LEPyLEP significó un avance en relación con la LEB 

en cuanto a la calidad y actualidad de los contenidos y en cuanto a la 

didáctica; más participativa y promotora de la crítica por parte del 

alumno. En la evaluación del aprendizaje se presentó una mayor 

participación del alumno. 

Pero, la UPN nunca ha jugado el papel de eje rector de la formación 

docente en el país. Ni siquiera se ha logrado la articulación de la misma y 

de las demás instituciones de formación docente en uri subsistema 

coherente e integrado. En cuanto a los "proyectos estratégicos" que 

permitieron la canalización de recursos "etiquetados" a la UPN, fuera del 

presupuesto ordinario; ello signifió un alto grado de incertidumbre sobre la 

permanencia de las medidas así sustentadas. En el terreno laboral tales 

proyectos significaron la utilización de contratos ilegales renovables cada 

cinco meses y medio para cientos de trabajadores y la asignación de 

"puestos de confianza" para trabajadores de carácter administrativo y 

manual. 

Respecto de la vertiente referida a los cambios eh contenidos y 

métodos en la educación en general, ello había sido enfatizado y retomado 

sexenios atrás. En el gobierno de Luis Echevefrfa ai .· plantear la necesidad 

de revisar los contenidos y métodos de la educación, se subrayaba :" ... el 

carácter permanente y abierto del proceso educativo, la actitud cientlfica, 

la conciencia histórica, la relatividad del conocimiento y el acento en el 

aprendizaje más que en la enseñanza".55 Y en el período de López Portillo 

se trazaba como una de las metas a alcanzar: "Revisar de manera 
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permanente, con la participación de los maestros especializados, 

contenidos, métodos, planes y programas educativos en los niveles básico 

y normal, para ser implantados en 1980"56, Habría que resaltar el interés 

puesto en este sexenio en el uso de la tecnología educativa en todas sus 

variantes como auxiliar didáctico y el expreso interés del régimen en 

impulsar la revisión de contenidos y métodos mediante el trabajo de 

instituciones especilizadas como el CEMPAE (Uralde, 1981). 

En el período de Miguel de la Madrid, sin embargo, las 

transformaciones en el currículo se postergaron, pero ya se anunciaba el 

sentido de la reforma que se aplicaría en el sexenio siguiente, en el 

sentido de que se pondría énfasis en la enseñanza del español y de las 

matemáticas; buscando despertar el interés por la ciencia, la tecnología y 

las artes y fortaleciendo el aprendizaje de la historia· nacional.57 
,.-:· ~· ~:)' ~ ·_ '. -~ 
.: :~: 

También quedaron pendientes las tar~?s ·~.~ )1~
1 

· ,ve~i~nt~ orientada a 

enfrentar el f~acaso escolar y la rep/oti~giór1:~ y . los .. correspondientes 

programas previstos para e1 apoyo· a1 W~t5~J6~,:~~1 'ifi~~stro y e1 diseño y 

elaboración de material didáctico acor~
1

~,~~¡.¡~s -~lve~~~s características 
' • .'.:' .. • ... ·:\ .• . ~,.~, ·v 

regionales. Cabe advertir que desd~) ~l\s~xe~io' dé López Mateas, no se 

volvió a considerar como un factdt'J·8eht;~~;: de ·• la polftica educativa la 

necesidad de aplicar mecanismos ~~k~~'fr{cg:~ de compensación tales como 

los desayunos escolares; por el cohir~%o · ello fué minimizado, no obstante 
.. \y 

que es general la percepción de qué los problemas de salud y de nutrición 

son esenciales para elevar la calidad de la educación entre los amplios 

grupos marginados urbanos y rurales. 



154 

La situación anterior adquirió mayor magnitud ante el impacto de la 

crisis en el ingreso familiar y constituyó una de las causas de la 

significativa deserción escolar en el período. Desde luego, no es suficiente 

que los alumnos reciban apoyos en especie (desayunos, albergues) para 

eliminar la deserción, porque incide de cualquier manera la elevación que 

experimenta el costo de oportunidad en las condiciones de la crisis, pero la 

política de subsidios en especie indudablemente era insoslayable en este 

período. 

En los términos anteriores, el apoyo de la educación preescolar en 1 as 

zonas rurales y barrios marginados de las ciudades estuvo ausente en este 

período y aunque mejoró en el sexenio siguiente, experimentó un deterioro 

global mayor que el de la primaria. Por ello, es posible considerar que se 

trata de una política propia de la visión modernizadora planteada por el 

Estado. 

Otra tarea fundamental que quedó pendiente fué la realización de 

investigaciones para detectar las causas del atraso escolar y para 

enfrentar este problema.58 Precisamente en cuanto a la evaluación de la 

calidad educativa en este sexenio se publicaron en 1988 los resultados de 

la evaluación aplicada por la SEP a alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria durante el ciclo 1984-1985.5 9 De estos datos, efectivamente se 

tendría que inferir el enorme rezago que presenta la educación básica en el 

país. (cuadro 23). En cuanto a la educación primaria se podría observar un 

aprovechamiento veraderamente alarmante y aunque la muestra usada por 

la Secretaría de Educación Pública deja que desear (se encuestaron sólo 45 

escuelas primarias), es evidente que el deterioro del aprovechamiento 

escolar ha ido en aumento respecto de anteriores períodos. 
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Se observa un deterioro mayor cuanto más avanzan los alumnos en 

sucesivos grados de la educación primaria, en un fenómeno de acumulación 

de deficiencias del sistema. Destaca el mayor deterioro en Matemáticas y 

Ciencias Sociales (26.86% y 27.08%, respectivamente), pero en general, 1 a 

educación primaria se ha convertido cada vez más en un fraude y en un 

nivel educativo que prepara las condiciones de la expulsión inevitable del 

sistema en los siguientes niveles, asi como la mayor desvalorización del 

individuo en el mercado de trabajo. 

Cuadro 23 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR POR AREA DE ESTUDIO 
A NIVEL PRIMARIA 

Grado 

1o. 
2o. 
3o. 
4o. 
5o. 
60. 
Total 

CALIFICACION PROMEDIO (%) 
1984-1985 

Total Ciencias Ciencias Español 
Naturales Sociales 

54 .1 52.8 59.1 62.3 
48. o 43.0 41. 2 56.2 
22. 5 17. 7 18.4 29.0 
20 .6 20.5 14.9 24.0 
20. !; 25.7 13. 4 21.3 
20.9 24,8 15. 5 26.9 
31 .1 30 .8 27 .1 36. 8 

Matemáticas 

39. 7 . 

36.6 

''· 24. 7 
.• ., 22.9 

21.3 
16.0 

26.9 
Fuente: SEP, Dirección de Evaluación del Proceso Educativo. 
Evaluación de la Educación Preescolar, Primaria y Secundarla. 
Informe de Resultados. 1988, p.110. 

Para determinar con precisión las causas de esta situación habría 

que realizar una investigación profunda atendiendo a las condiciones 

desiguales que prevalecen en el pals y dentro del espacio de cada una de las 

entidades federativas y para ello, habría que establecer en primer lugar el 

grado de congruencia que guardan los contenidos y métodos de estudio con 

las necesidades y expectativas sociales; es decir la evaluación del sistema 
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ed~cativo y del currículo prevalecientes es una condición previa a la 

evaluación misma del aprovechamiento de los educandos. 

En septiembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari invitó a ur:i grupo de 

especialistas en educación para que recapitularan sobre la problemática de 

la educación pública y ofrecieran alternativas de solución. En el marco de 

ese trabajo publicaron una obra muy significativa: La catástrofe 

silenciosa. 

El grupo de especialistas resumía la situación general del 

aprovechamiento escolar en los distintos niveles ratificando, en lo 

general, los resultados ya referidos: . 

"Primaria 

1. En el examen de admisión a la escuela secundaria que presentaron 

en 1988 los nir\os egresados de primaria del estado de Jalisco (42 367 en 

total) obtuvieron los siguientes promedios, en una escala de uno a 10.: 

comprensión de lectura, 8.34; ortografía, 6.8; literatura, 5.41; ciencias 

sociales, 5.37; linguística, 5.33; ciencias naturales, 4.96; matemáti~·~s; 

4.15."6 º 

"Secundaria 

En el examen de admisión aplicado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para el ingreso a la educación media superior 

(bachillerato) durante la década 1976-1985 la calificación de corte, en una 

escala de uno a 10, fué en promedio de 3.5. En promedio el· número de 

examinados durante esos años fué de 72 700 poraño y la UNAM sólo aceptó 

a 40 000 de esos estudiantes, lo cual lleva a la conclusión de que un 
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promedio de 32 000 alumnos obtuvo cada año calificaciones inferiores a 

3.5".61 

"Normal 

La mala preparación de los maestros es un problema ampliamente 

conocido. No obstante, no hay al respecto ningún estudio evaluativo de 

carácter general. La postración académica de las escuelas normales se 

relaciona directamente con el abandono, durante muchos años, del sector 

educativo en esa materia."ª2 

Es posible que los datos anteriores sean aún peores para el período 

subsecuente toda vez que se deterioraron más los elementos 

constituyentes del sistema. Se puede concluir entonces que el grado de 

escolarización no se corresponde con el nivel de educación real. 

Para uh período más reciente, resultan relevantes las conclusiones 

obtenidas por Schemelkes y Noriega en el estudio ad hoc realizado en 

Puebla: 

"La calidad de la educación primaria en las escuelas estudiadas es un 

problema serio, porque éstas no están siquiera logrando niveles de 

alfabetismo funcional entre la mayoría .de los alumnos próximos a egresar .. 
;-""-- ~·. - . 

La calidad de la educaCión · se enéuentra desigualmente distribuida 

entre las escuelas de las dif~rentes zonas estudiadas. 
- .'.,,. 

De hecho, la 

situación se polariza de máner~ tal que muestra la existencia de . dos 

realidades claramente distintas. 
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Estas dos conclusiones apuntan a la necesidad de la evaluación 

externa en el sistema educativo mexicano. Desde hace 25 años, los 

maestros son los únicos responsables de evaluar a sus alumnos, y las 

decisiones de promoción y reprobación son tomadas exclusivamente por 

ellos. Es posible que esta situación haya conducido a las enormes 

diferencias en resultados de aprendizaje entre regiones que este estudio 

pone al descubierto, y las haya mantenido durante tanto tiempo ocultas." 

" ... la calidad de los insumos escolares y del funcionamiento cotidiano 

tiende a conformarse a las condiciones de la demanda: si éstas son pobres, 

la calidad de la escuela y sus recursos humanos y materiales también 

serán pobres. Tenemos una situación que no solamnete perpetúa las 

desigualdades preexistentes, sino que las acentúa y agrava. 

Una aproximación drásticamente diferente a la toma de decisiones en 

materia de educación primaria en México es por tanto urgente. Ello implica 

la adpoción de estrategias claras y efectivas de "discriminación positiva", 

que necesariamente significan dar más atención y apoyo a las escuelas 

especialmente a los directores y a los maestros que operan en condiciones 

de marginalidad" 

"En general, la política educativa no es /cC>nciente de la centralidad de 
,· ·-'. ,. . .. : ' '~ .. ' ' 

los maestros, y menos aún de los probl~rrl~s v~riados y comunes que 

enfrentan." 

"El estudio también muestra que ni la administración ni 1 a 

supervisión escolar operan con propósitos educativos y pedagógicos. En el 

caso de los directores, nuchos de ellos son también maestros y por tanto 
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pueden dedicar muy poco tiempo a la administración escolar." ... "EI rol de 

los directores de escuela parece estarse materializando en las escuelas 

privilegiadas de la zona urbana de clase media donde, al menos en algunos 

casos, su liderazgo pedagógico se acepta abiertamente y se bienviene".ªª 

En el trabajo de investigación anterior, quedó evidenciada la 

disparidad existente en los niveles de calidad entre diferentes tipos de 

escuela. Las investigadoras seleccionaron para su trabajo, escuelas 

primarias en cinco tipos distintos de zonas escolares: una urbana de clase 

media; una urbana marginal; una rural desarrollada; una rural marginal y 

una indígena. En la presentación de resultados se afirma: "EL estudio · 

constata la existencia de diferencias en cuanto a la calidad de fa oferta 

entre regiones socioeconómicas y culturales, pero además las dimensiona, 

y demuestra con ello la magnitud de la inequidad en la distribución de las 

oportunidades educativas." 

"En la zona urbana de clase media hay un maestro por grado en el 75% 

de fas escuelas; en fas demás zonas esto es cierto para fa mitad o menos 

de las escuelas. En la rural marginal, todas fas escuelas son multigrado". 

"La vitalidad del la escuela, medida por la cantidad de eventos y 

actividades que organiza, se encuentra graduada en función del grado de 

urbanización-desarrollo de las zonas, de manera que las escuelas más 

activas se encuentran en zonas urbanas y desarrolladas". 

"La experiencia docente en mayor en la zona urbana de clase media y 

menor en la rural marginal". 
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"La formación de los maestros también difiere significativamente 

entre las zonas; existe una graduación en los años de escolaridad 

correspondiente al grado de urbanización-desarrollo de las zonas". 

Antes de referirnos a los hallazgos de la investigación referida, 

conviene hacer dos puntualizaciones: por un lado, los resultados anteriores 

son típicos de la mayoría de las entidades de la República, si bien en otros 

estados, las disparidades son mayores (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Michoacán, Hidalgo). Por el otro lado, lo que concierne a la sugerencia 

planteada a la necesidad de confrontar con evaluaciones externas al 

maestro los niveles de aprovechamiento escolar de los alumnos, es un 

planeamiento señalado anteriormente (Latapl, 1980; Trejo, 1992). 

Una evaluación externa al maestro es deseable bajo ciertos márgenes 

de participación de los propios educadores y en otro marco contextual. Es 

decir, a partir de criterios y mecanismos consensados con colectivos 

académicos representativos de los propios educadores y no como una 

fiscalización administrativa de autoridad, tal como está planteada y se 

practica en el marco de la Carrera Magisterial para medir el desempeño del 

docente. En este caso además la evaluación que practica la SEP. se hace 

para solo para los docentes que participan en la Carrera Magisterial y con 

pruebas estandarizadas al margen de las condiciones especificas en que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje. 

acompañada de la decisión de 

Finalmente, la evaluación debe ir 

incidir seriamente en las causas 

fundamentales y generales de la reprobación y el atraso escolar. Si los 

maestros han de incidir en la solución que requiere el problema de la baja 

calidad de la educación que tienen en sus manos, ellos tienen que asumir la 
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identificación y piantearnrrnro- del problema a partir de una evaluación 

sistemática y permanente de su quehacer. 

Más que plantear una evaluación externa al maestro en términos de 

que ha de ser la autoridad educativa quien debe practicarla, el 

plantemiento tendría que ser el de pasar de la sola evaluación individual 

del maestro. a una evaluación institucional que es recomendable que se 

practique por instancias colegiadas -no sindicales precisamente- en las 

que esté representada la base docente que será la que discuta y asuma las 

medidas pertinentes derivada de esa evaluación sistemática. 

En sínte.sis, la elevación de la calidad educativa, se ha bifurcado en 

dos cauces: Se han privilegiado enclaves de atención especial con recursos 

humanos y materiales de calidad, programas académicos de excelencia y 

por otro lado, se mantiene en la penuria a la mayorla de los 

establecimientos escolares; sin ignorar que se han distribuido en planteles 

de la educación básica, equipos y materiales de apoyo, pero en cantidades 

marginales y con modelos obsoletos en gran parte. 

Dentro de la consigna por la elevación de la calidad educativa se 

comprende la adecuación de contenidos y métodos de estudio para 

responder a los retos de los cambios científico-tecnológicos y económicos, 

políticos y sociales; sin embargo, los parámetros del cambio cualitativo en 

educación se manifiestan en dos sentidos: primero, en la consolidación de 

los enclaves mencionados como de atención prioritaria en recursos, con 

tecnologla educativa moderna y con programas actualizados y apoyados con 

investigación y personal de alta calificación, generalmente se trata de 

servicios educativos, privados o públicos vinculados a los espacios 
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privilegia la formación 
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la aplicación de una reforma curricular que 

de actitudes y habilidades y posterga la 

construcción del conocimiento (ver "Perfiles de Desempeño para 

Preescolar, Primaria y Secundaria'', Consejo Nacional Técnico de la 

Educación, 1989-1994, p. 22), invirtiendo las prioriades de aprendizaje del 

período anterior (Reforma educativa de 1971). 

Al priorizar el cambio de actitudes, métodos y destrezas sobre los 

contenidos, resulta una educación mas ideologizada en las disciplinas 

sociales (Historia, Geografía y Civismo) y por la orientación instrumental 

en el manejo del contenido de las otras materias. Se trata de formar al 

"Horno Habilis" mas que al "Horno Sapiens", en virtud de dos factores: 

Uno: La planta productiva en proceso de modernización sólo tiene 

capacidad para absorber a una porción cada vez mas pequeña de 1 os 

egresados de todos los niveles del sistema educativo. La mayoría tendrá 

que "emplearse a sí misma" y para ello requiere habilidades mas que 

conocimientos. La investigación cientlfica y tecnológica viene cada día en 

mayor proporción del exterior y lo que se promueve, estructuralmente aquí 

es la asimilación e instrumentación de conocimiento importado y 

tecnología de punta en su fase de difusión, no de invención e innovación. 

Dos: Se requiere afianzar el control ideológico sobre las mayorías 

para un largo período en el que prevalecerá el abatimiento del ingreso de 

éstas como ventaja comparativa del país en la articulación subordinada 

con el bloque norteamericano y ello conlleva riesgos de radicalización de 

la insurgencia en amplios sectores; por ello, es vital la formación en los 

educandos, de actitudes favorables al modelo en marcha. La aplicación de 
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la estrategia para este tipo de formación, abarca al currículo manifiesto y 

al currículo oculto. Véase, por ejemplo, el tratamiento que se establece 

para la materia de lenguaje en primaria y la proporción de horas semanales 

para cada una de las materias. 

Por si hubiera duda sobre la concepción oficial del papel que 

corresponde a educadores y educandos en la definición de los cambios de 

contenidos para la elevación de la calidad educativa, véase el documento 

citado (p. 18), en donde se asienta que los maestros, alumnos y padres de 

familia sienten la necesidad de cambio en su vida cotidiana; los grupos de 

estudiosos en las diversas disciplinas investigan sobre los cambios que 

exige la realidad y los sectores gubernamentales y privados actúan sobre 

la realidad para transformarla. 

Y aún asl se plantea que el proceso de modernización educativa se 

apoya en las propuestas y los consensos del magisterio y de los sectores 

sociales afectados; asignándosele, además, a los maestros la tarea de 

transformar la educación en un proceso integral que abarcará a la 

comunidad de su entorno bajo los llamados proyectos escolares. En realidad 

se trata de asegurar que el maestro y la escuela funcionen eficazmente 

como correas de transmisión, con el discurso educativo-ideológico del 

régimen y evitar que se establezca una relación maestro-comunidad fuera 

del control del Estado, por los riesgos que ello implica para el modelo de 

sociedad que se piensa construir "desde arriba". En esa dirección se 

faculta a los nuevos consejos municipales (en los que prevalecen los 

representantes afines al Estado, para incidir en la vida escolar con tareas 

de apoyo financiero, fiscalización y proposición en aspectos pedagógicos y 

de contenidos regionales (cfr. Ley General de Educación). 
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3. 2 LOS PROBLEMAS DE ESTRUCTURA EN EL SECTOR 

EDUCATIVO. LA DESARTICULACION DEL SISTEMA. 

EQUIDAD y DESIGUALDAD REGIONAL. LA 

DESCENTRALIZACION. 

La desarticulación del Sistema Educativo Nacional. 

Desde un enfoque sistémico de la educación pública, es evidente que 

la estructura y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional (SEN), 

adolecen de graves deficiencias. Se puede demostrar que el SEN no es n i 

siquiera la suma de sus partes. La falta de integridad del mismo a raíz de 

un crecimiento histórico, basado en la dinámica de las políticas 

específicas dictadas para cada nivel y modalidad, configuran un escenario 

casi caótico. En realidad es más justo concebir la naturaleza de la 

estructura y del funcionamiento real de cada uno de ellos como si fuesen 

sistemas cuasiautónornos. Ello ha tenido implicaciones muy serias no sólo 

en lo que concierne al uso de los recursos, sino a la lógica propia de sus 

objetivos formativos y a los resultados obtenidos por el conjunto del SEN. 

En una valoración global sobre la desarticulación del SEN, señalan 

Muñoz Izquierdo (et. al. ), " ... el creciente deterioro del proceso educativo en 

todos los niveles, se sustenta en las siguientes evidencias:" 

"Desarticulación entre los diferentes niveles de modalidades 

educativas: esto se percibe tanto en las particularidades de la organización 

escolar, como en la relación entre los programas de estudios. 
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Incomunicación entre escuelas que imparten el mismo nivel de 

estudios, en las que frecuentemente se presentan condiciones de 

funcionamiento y problemática semejantes. Esto impide la búsqueda 

conjuna de soluciones a los problemas que aquejan al sistema educativo."64 

Y en un taller sobre diseño curricular realizado de manera 

independiente por maestros de Michoacán, se plantea que sobre 1 a 

articulación de los programas de estudios y de la práctica pedagógica 

dentro y entre los diversos niveles educativos, se destaca que en 

preescolar existe cierta coherencia y articulación curricular interna, no 

asl en su relación con la educación primaria. 

En primaria, existe desarticulación de contenidos entre grado y 

grado. En el currlculo oculto sí hay continuidad de conductismo en el tipo 

de e!1señanza. Entre los temas de cada mes hay desvinculación. Problemas 

entre 2do. y 3ro. grados. Desarticulación entre ciencias sociales y 

naturales. Saltos en la programación 

Existe desarticulación entre primaria y secundaria. Ciencias 

naturales se aborda casi igual. En matemáticas: mecanización de 1 ro a Sto 

y en secundaria no se respetan las leyes de esta ciencia. 

Entre grados hay descoordinación. Historia de México, el contenido es 

el mismo de los últimos tres grados de primaria y 1 ro de secundarla. 

En cuanto a la formación de maestros, se aprecia desintegración de 

objetivos y contenidos de aprendizaje entre materias de un mismo grado y 

entre los diversos grados; reuniones académicas que no superan la 
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desarticulación. Hay también. desarticulación entre docencia, investigación 

y difusión dentro de las propias instituciones. 

Se presenta desvinculación curricular y metodológica con los niveles 

a donde va a trabajar el egresado de las normales. Incomunicación y 

contradicción curricular. pedagógica e institucional entre las instituciones 

formadoras de docentes. Hay desvinculación también con los niveles 

antecedentes (secundaria y bachillerato).es 

Desde una perspectiva diléctica, cada uno de los niveles y de los 

servicios educativos del SEN, tendrfa que condensar las cualidades y 

rasgos fundamentales de la totalidad dinámica del mismo; sin embargo, el 

funcionamiento aislado de cada etapa formativa, hace que se evidencie el 

proceso de conjunto, como una secuencia establecida efectivamente para 

expulsar sistemáticamente a los alumnos en formación. Ello implica, por 

ejemplo, el rechazo o desconocimiento en cada nivel respecto de los 

resultados y legitimidad institucional y académica alcanzados por los 

alumnos en los niveles precedentes. 

En efecto, desde la base jurídica misma, se carece de un cuerpo 

normativo que dé integridad al funcionamiento de los diversos servicios. La 

Ley General de Educación de 1993 no cumple este objetivo. Quizá se 

requerirla de otro tipo de instrumento que definiera con exhaustividad los 

términos de un funcionamiento integrado el SEN. 

Equidad y desigualdad regional en fa educación. 
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Quizá el problema más serio que enfrenta fa reestructuración 

económica y educativa, es el de la polarización regional. Ello implica un 

problema estructural del desarrollo mexicano y hace sumamente difícil 

pensar en fa posibilidad real de que una de las variables sociales por si 

sola, pueda resolverlo, porque ello implica cambiar incluso la inercia 

centralizadora de la acumulación de capital basada principalmente en 

cierto polos desarrollados. En la última fase del modelo anterior, se 

impulsó desde el sector productivo estatal una polltica de 

descentralización industrial, sobre todo en petroquímica básica y acero, 

sin embargo, ello no implicó cambios significativos. 

Posteriormente, durante el período de ajuste en los ochentas, se 

impulsó la ubicación de nuevas empresas en el norte del pais y se 

trasladaron dependencias del gobierno federal al interior del país, pero 

tampoco ello fué significativo dada la magnitud del problema. México 

sigue siendo un mosaico de realidades económico-sociales contrastantes; 

en el que persiste la coexistencia contradictoria de los centros 

económicos avanzados con grandes regiones atrasadas. Esta situación 

implica al conjunto de la sociedad y evidentemente a la educación. 

Sobre las desigualdades educativas regionales, existen innumerables 

trabajos. Muñoz Izquierdo y Ulloa realizaron un estudio sobre las causas de 

las desigualdades educativas en México, retomando metodológicamente 

cuatro tesis que se han planteado por diversos autores desde distintos 

enfoques epistemológicos.66 En realidad las cuatro tesis podrían ser 

pertinentes para articular una explicación global sobre el problema. Ello a 

pesar de que según los autores las dos primeras están basadas en e 1 
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Paradigma Funcional y fas dos últimas en el Paradigma Dialéctico. Las 

cuatro tesis son las siguientes (subrayados de los autores): 

A. Primera tesis: Las desigualdades educativas son originadas por 

un conjunto de factores externos a los sistemas educativos; por lo que 

tales desigualdades se derivan de las que ya existen entre los distintos 

estratos integrantes de la formación social en la que los sistemas 

educativos están inmersos. 

B. Segunda tesis: Las desigualdades educativas se originan en e I 

hecho de que la educación que se ofrece a los estratos sociales de menores 

recursos está pauperizada, no es administrada de acuerdo con los intereses 

de esos sectores y, por ende, refuerza las desigualdades sociales 

preexistentes. 

C. Tercera tesis: Las desigualdades educativas se originan en el 

hecho de que los currículos (habiendo sido diseñados de acuerdo con las 

características culturales y las necesidades sociales de los pafses 

económicamente dominantes) no son relevantes para los sectores sociales 

de los pafses dependientes que no comparten las características culturales 

de los sectores hacia los que dichos currículos están dirigidos. 

D. Cuarta tesis: Las desigualdades educativas se originan en el 

hecho de que la educación que reciben los sectores sociales de menores 

recursos es impartida por medio de procedimientos que fueron diseñados 

-y de agentes que fueron preparados- para responder a los requerimientos 

de otros sectores también integrantes de las sociedades de las que 

aquellos forman parte. 
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Para sustentar la Segunda tesis, los autores realizaron un estudio 

sobre el desarrollo de la educación y su vinculación con los promedios de 

vida de las entidades federativas en los años 1970 y 1990. 

Con base en el estudio de referencia se establecen ocho grupos 

considerando el porcentaje de población de cada entidad que en 1970 

percibía ingresos inferiores al salario mínimo vigente en ese año. Los 

grupos son como sigue: 

Grupo 1 

Grupo 11 

Grupo 111 

Grupo IV 

Grupo V 

Grupo VI 

Grupo VII 

Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Coahuila. 

Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas y Chihuahua 

Aguascalientes, Campeche, Jalisco y Morelos 

Colima, México, Slnaloa y Durango 

Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Nayarit 

Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí y Querétaro 

Guanajuato, Guerrero, Chiapas y Oaxaca 

Los cambios experimentados en cada entidad respecto de los índices 

de aprobación retención en educación primaria, son como indica el cuadro 

24. Lo que demuestran Muñoz y Ulloa es que la clasificación de las 

entidades sufre cambios significativos en cuanto a los niveles de 

desarrollo educativo de 1970 a 1990 (considerando los índices de 

aprobación y retención combinados), avanzando en este aspecto los estados 

en los que la población tenía como ingreso el salario mínimo en una mayor 

proporción promedio y retrocediendo durante ese periodo los estados en los 

cuales ese promedio era más bajo, reproduciendose así la estructura 

desigual existente entre los estados en los que se refiere a educación y la 
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relación de proporción directa existente entre este indicador y el del nivel 

de desarrollo económico. 

Cuadro 24 

EVOLUCION DE LOS INDICES DE APROBACION Y RETENCION COMBINADOS EN LA EDUCACION 
PRIMARIA, POR ENTIDADES FEDERATIVAS (1970 Y 1990) Y RELACION OBSERVADA ENTRE 

ESTA EVOLUCION Y LOS INDICES DE POBREZA DE LAS RESPECTIVAS ENTIDADES 1/ 
Rango Rango Dlferen-
1 9 7 o 1 9 9 o cla entre 

rangos 
Total nacional 
Oaxaca 30 32 - 2 
Quintana Roo 32 3 1 
Michoacán 1 9 30 - 1 1 
Chiapas 2 4 2 9 - 5 
Yucatán 3 1 2 8 3 
Colima 72.53 ..• ·. 4 82.23 82.42 9 2 7 - 1 8 
Durango 74;93 ''"'~:;''41: 78.29 82.53 23 2 8 - 3 
San Luis Potosi 80.'59.'":•:•:.ri6 77.30 82.55 27 25 2 
Zacatecas 84:·26l:;c:>:1i9 ; ... 77.69 82.56 25 2 4 
Campeche 70;73li'':-'3'.81.76 82.74 10 23 - 1 3 
Tabasco 82.471.1:-:;:,:,q,.:,: .. :82:791:: -83.70 8 22 - 1 4 

1 
o 

- 4 
- 1 

Baja California 56;88 1 '··· ::\:1 "•:'.t81':·26 ::c•·:''85:11 11 18 - 5 
8 

Puebla 77.81 :,;,, •'' 5 ''!:•. :;79;94 .c¡j :85;59 1 7 1 4 3 
Tamaulipas 65;2.1 :y 'i'i2 >.:83,93 ··· "85;90 5 1 3 - 8 
Aguascalientes 70:21 lt• é'.:3 "·'''· 85:02 •.",:.> .. :86.54 4 1 2 - 8 
Chihuahua 65.26' ·:::2 :+~.·74:84 ,:·:·•87:12 29 11 1 8 
Guanajuato 82.22 , .. /.7. ·,.::;':.:81:21 :;p'87:16 13 1 o 3 
Sinaloa 74·;·31-"·;:F4 ·"'·';·;zs;81:::.>87:27 ·28 9 1 9 

1 8 
Coahuila 61'. 55 :· •.L! 1· ,.·.·:c.' 88:35 :. · ' 88 :'19 · 1 , 7 - 8 
Morelos 72;09 ·· ,; .• ·3 '•·'·''·•' 87'.08 • ,., .88:40 · > 2 1 · 8 - 4 

1 o 
3 
o 
4 

1 1 
1/ Indice Gini " ''''.•::.•/ .. ·· • ·.•"• .... ·••:· ··"·"''• >· " ·• •:> 

Fuente: MUl\IOZ l., Carlos y ULLOA, l. Manuel: ;Cuátro'te~issobré el Órig~n de las 
desigualdades educativas. Una reflexión apciyadá é'n el casÓ~d~ Méxicó;-0·n~Revisi-á .···.·-. 
Latinoamericana de Estudios Educativos (México),' Vol.' xx11;·No.2,'p .. :57. ·· · 
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Pero, la desigualdad regional no se refiere sólo a contradicciones a 

nivel de entidades federativas, sino que entre municipios y localidades 

dentro de una misma entidad se presentan tales desigualdades. En el caso 

de la educación básica de otros paises, suele presentarse el mismo 

fenómeno, sería el caso de Estados Unidos67, en ese país, de acuerdo con la 

prosperidad económica de un distrito escolar es aproximadamente el 

volumen de recursos destinados a la educación; sin embargo, las causas de 

tal desigualdad son distintas en el caso de México, en donde la asignación 

de recursos, aún después de la descentralización impulsada desde mayo de 

1992, sigue centralizada desde la SEP y la SHCP. 

Sobre las desigualdad.es educativas dentro de las entidades 

federativas, Annete Santos68 , ubica los niveles relativos de desigualdad 

que presentan en su interior, las entidades federativas, utilizando la 

metodología del Centro de Estudios Educativos con el uso de cuatro 

categorías o grupos de clasificación: 

Muy favorable (MF) si los municipios o localidades se encuentran en 

una situación mejor a la que presenta la capital del estado en cuestión. 

Favorable (F) si se encuentran entre el valor que presenta la capital 

del estado y el promedio de éste último. 

Critico (C) si se ubican en sitaciones peores que el promedio del 

estado y hasta una desviación estándar. 

Muy critico (MC) aquellos que rebasen la media más una desviación. 

estándar hacia situaciones más desfavorables. 

Santos encontró en su análisis que: 
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"En 1990-91, 281 localidades de Nuevo León y 227 de Coahuila 

presentan Indices de retención-aprobación menores que los de Oaxaca, con 

64.28% y .65.09% respectivamente. Por el contrario, 123 localidades de 

Oaxaca y 655 de Chiapas tienen promedios superiores al 90%. 

En lo que toca a la repetición en primaria, 187 localidades de Nuevo 

León, 66 de Baja California y 136 de Coahuila presentan Indices mayores al 

21%, ubicándose en una situación más desfavorable que Oaxaca (16.86%). En 

el extremo opuesto, Chiapas presenta a 1189 localidades con un Indice 

promedio de sólo 2.44% por encima del D.F. 

Por último, 206 localidades de Nuevo León, 69 de Baja California y 

162 de Coahuila presentan una eficiencia terminal menor a la de Chiapas. 

169 localidades de Michoacán, 79 de Oaxaca y 46 de Chiapas logran 

promover de sexto grado· a más de 75 niños inscritos en primero, cinco 

ciclos antes. 

De continuar por el mismo camino -dice Santos-, la brecha educativa 

entre las regiones, los estados, municipios y localidades de menores 

recursos y aquellos que se encuentran en condiciones socloeconómicas 

favorables, seguirá ampliándose" 

El estudio anterior y el de · Muñoz y Ulloa combinado con el de 

Schemelkes para Puebla, demuestra que, además de estar asociada a los 

niveles de desarrollo económico y social del entorno, la desigualdad 

educativa atraviesa todo el tejido de la sociedad configurando dos polos 

omnipresentes en ella: la de los enclaves de alta atención en recursos y 
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elevados índices de calidad y la de los grandes espacios de marginación y 

atraso. Se comprueba asimismo que la inercia del sistema educativo y 

socioeconómico en el período de ajuste neoliberal, reproduce y profundiza 

tal polarización. 

Serla importante dilucidar si la agudización de la segmentación y 1 a 

polarización de la educación en los términos anteriores es pertinente al 

modelo de acumulación de capital en construcción desde 1983, o se trata 

de disfuncionalidades que el propio modelo corregirá en el futuro. Aquí es 

posible plantear que la extensión y profundización de la crisis capitalista 

impide determinar con precisión si la expulsión de fuerza de trabajo de la 

planta productiva es inherente a la aplicación de las políticas neoliberales 

o son resultado de la dinámica de la propia crisis. 

La primera tiene que ver con el papel del maestro como principal 

agente educativo responsable de la estimulación orientación y rendimiento 

en el aprendizaje de los alumnos. Independientemente de los enfoques 

sociológicos y pedagógicos con los que se puede analizar integralmente e 1 

papel del docente, importa aquí destacar, desde la perspectiva de la 

búsqueda de la racionalidad del gasto educativo planteada por el régimen 

desde 1983, la cuota presupuestar que representa si los ingresos globales 

de los educadores es del orden del 90% del gasto educativo. 

Es insoslayable el hecho de que la reducción brutal del salario real 

del maestro en el periodo del estudio incidió en los resultados toda vez 

que durante todo el sexenio el salario magisterial cayó drásticamente. Ello 

lo obligó a trabajar en otros empleos o a luchar por una doble plaza (con la 
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saturación que significa laborar 1 o horas diarias con grupo) o a abandonar 

el trabajo. 

El maestro experimentó a partir de la política de contensión salarial, 

una incapacidad evidente para cubrir por su cuenta, económicamente y en 

tiempo, los costos de la actualización profesional como antaño. Ello 

incidió, sin duda también en la reducción de la calidad educativa. También 

se debe considerar que en el magisterio, como en otros gremios, 1 a 

respuesta de los trabajadores ante la aplicación de cambios en las 

condiciones, contenido y procesos de trabajo, cuando son instrumentados 

sin la suficiente información, o sin consulta y participación o 

convencimiento de parte de ellos, suele generar respuestas de 

inconformidad pasiva. Esto ocurrió en gran medida cuando menos desde la 

reforma educativa echeverrlsta de 1973 y se ha exacerbado por los 

términos en que se han ido aplicando· 10~ c~rribios· desde 1982. 

La segunda referencia que interesa señalar es el hecho de que la 

crisis y la reestructuración implicaron la construcción de una 

racionalidad económica y social nueva, en la que se agudizó el problema de 

la segmentación de los mercados de trabajo con una mayor estratificación 

y polarización económica y social. 

La antigua cultura de formación de fuerza de trabajo experimentó un 

cambio drástico en pocos años. 
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LA DESCENTRALIZACION. ALCANCES V PERSPECTIVAS 

La descentralización educativa como proceso histórico ha sido una 

tendencia que tiene consenso social. Desde que en la década del setenta se 

advirtió la asfixia e inoperancia del enorme aparato educativo férreamente 

centralizado, se pusieron en marcha mecanismos para la desconcentración 

del mismo. Desde la instalación de las unidades y subunidades de servicios 

educativos, en la época de Echeverrla, hasta la llamada federalización de 

1992, el proceso no ha salido de los marcos de una desconcentración para 

convertirse en una verdadera descentralización. 

No obstante, en el periodo de Salinas de Gortari fue cuando alcanzó 

elmayor impulso la acción descentralizadora y puede decirse que fué más 

allá que en cualquier otra esfera de la gestión pública. De hecho, fué 

planteada desde el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid en los 

términos en que posteriormente se pondría en marcha. 

Sobre el problema de la descentralización educativa como eje básico 

del Programa para la Modernización Educativa (PME), es importante señalar 

que en el contenido del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, (ANMEB), firmado por el gobierno federal, los gobiernos 

estatales y la dirección del SNTE, estableció límites muy precisos sobre el 

alcance real de la descentralización. En dicho Acuerdo, se planteó la 

transferencia de recursos financieros y materiales para la operación de la 

función educativa, reservándose para la instancia central la normatividad, 

con la cual la SEP garantizará el carácter nacional de la educaciónse. Ello 

significa que si la SEP retiene la dirección de la educación y la Secretarla 

de Hacienda retiene los mecanismos de captación y asignación de los 
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recursos para la educación, sólo corresponderá a cada gobierno estatal dar 

cumplimiento, en la fase operativa, a los mandatos de las instancias 

federales. Se trató de una descentralización administrativa que no tocó 

las atribuciones fundamentales de fa gestión educativa. 

En efecto, el texto del ANMEB, es muy preciso: "A fin de corregir el 

centralismoo y burcratismo del sistema educativo, con fundamento en 1 o 

dispuesto por la Constitución General de la República y por la Ley Federal 

de Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 

federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios para 

concretar sus respectivas responsabilidades en la conducción y opración 

del sistema de educación básica y de la educación normal. De conformidad 

con dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos 

estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos 

con los que la Secretaría de Educación Pública ha venido prestando, en cada 

estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación 

preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, 

incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de la educación 

especial. 

En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo 

gobierno estatal recibe, los establecimientos escolares · con todos los 

elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, 

bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría de Educación Pública 

venía prestando, en el estado respectivo, hasta la fecha, los servicios 

educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en 

su operación." 
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No se realizó una verdadera descentralización, si por tal se entiende 

la delegación de autoridad y responsabilidad sufientes a las instancias de 

gobierno inferiores o distantes (Gobiernos estatales y municipales) para 

decidir, dentro de su jurisdicción geográfica, cuestiones vitales para el 

desarrollo educativo acordes con las necesidades y condiciones locales en 

cada caso: captación y distribución de fondos para la educación, 

planificación educativa local e incidencia real en el diseño curricular. 

Otra cosa es que dentro de un verdadero proceso de descentralización 

se debiera mantener la coordinación y unidad bajo una orientación nacional 

en aquellos asuntos que asuman ese carácter. La descentra! ización 

planteada en el ANMEB, está lejos de los esquemas descentralizadores que 

han funcionado desde hace tiempo en otros paises, en los que las instancias 

locales de gobierno (condados, cantones) tienen alta capacidad decisoria 

sobre la captación y asignación de recursos educativos y sobre el 

desarrollo de la educación. 

La descentralización planteada en el ANMEB es una forma de 

delegación de autoridad operativa, en la que dentro del proceso 

administrativo clásico: Planeación-organización-dirección-evaluación y 

control, (Rodas y Arroyo, 1984; Miner, 1972), se retienen, por razones de 

control político, de un poder exacerbadarnente centralizado, las decisiones 

básicas de las mismas, delegando sólo, tareas bien delimitadas dentro de 

la función de dirección del sistema educativo. nacional. 

Coincide con esta interpretación la posición de Muñoz Izquierdo: "En 

mi opinión, la propuesta que se sostuvo hasta· el informe (de Miguel de la 

Madrid, 1984), constituye, más que descentralización, una forma sui 
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generis de desconcentración administrativa, porque lo que se otorga a los 

estados es la facultad de operar un servicio regulado según las normas y 

la evaluación que la SEP conserva en sus manos." " ... la descentralización es 

parte de una estrategia de dispersión de las tensiones y de los conflictos 

que la crisis agrava. Radicar localmente el conflicto, evitar el 

encadenamiento y la generalización de las demandas y repartir las 

presiones aisladas a lo largo de los aparatos gubernamentales, son 

elementos clave para un manejo político de la crisis como el que pretende 

el régimen"7 º 

En el fondo, a la luz de los hechos ocurridos a partir de la puesta en 

marcha del Acuerdo, se evidencia la efectividad de la descentralización 

como factor de desarticulación y aislamiento de los conflictos 

magisteriales. En efecto, es posible documentar la incidencia de las 

movilizaciones gremiales que con carácter nacional se habían venido 

sucediendo desde 1979 (año en que se constituyó la Coordinadora Nacional 

de los Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del 

SNTE, la cual articuló las luchas del gremio en varias oleadas que 

sacudieron las estructuras corporativas del sindicato y organizó la 

resistencia frente a la agresiva política salarial, laboral y sindical del 

régimen); a partir de que la administración de las relaciones laborales se 

trasladaron a los gobiernos estatales, los conflictos, aún siendo del mismo 

carácter y planteando la misma problemática, siguieron un curso local, sin 
:< , ,.. 

coordinación nacional alguna, no obstante que proliferaron tanto o más que 

en el período anterior al Acuerdo. 
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A partir del ANMEB el SNTE, dejó de existir como sindicato nacional e 

igual que otros sindicatos, como el minero, se mantiene como una 

estructura de apoyo discrecional, por parte del estado, para el manejo y 

control político de la insurgencia que pueda originarse en las secciones. La 

instancia nacional de dirección, aparte de recibir las cuotas sindicales que 

le permiten reproducirse y manterse legalmente como titular de las 

relaciones laborales; al no incidir ya, en términos nacionales para la 

negociación de los salarios y de las condiciones de trabajo; por haber sido 

transferidas éstas a las secciones locales y a las autoridades estatales, 

ha convertido al SNTE en un ente inútil para atender una de las principales 

funciones para las que fué creado. 

Sobre la cuestión anterior, su lógica y sus efectos en la estructura 

del poder sindical, ya advertían diver,sos especialistas desde el inicio, del 

período 1983-1994. Carlos Muñoz Izquierdo decía: "Yo creo que esta 

propuesta (la de descentralización) surgió de la necesidad ·de agilizar el 

funcionamiento de la educación nacional, y del propósito de debilitar a una 

de las organizaciones sindicales más poderosas y conflictivas que hay en 

el país"71. José Angel Pescador Osuna, por su parte, planteó: "Es obvio que 

los actores más vinculado al aparato de gobierno reaccionaron de un modo 

más favorable al proyecto descentralizador, mientras que los líderes 

sindicales del SNTE y de la CNTE, mostraron reservas o simplemente se 

opusieron al proyecto". (subrayado nuestro)72 

Olac Fuentes Molinar !Fé' ll)ás explícito cuando planteaba que: "La 

cuestión sindical. es :.~arte\d~; e~te problema. Una relaciÓn ·1~66ral directa 

que se establece con 33 p~t'rones.Y si ~e trat~ de los i gol:Jie~n~~: e~statales, o 

con miles si' se tr~ta ~~ 'ios ~unÍcipios; fradüra objetivarnent~ al SNTE. Yo 
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estoy convencido de que esta unidad debe mantenerse, a pesar de la 

perversión de la conducción y de las relaciones internas que se han 

profundizado con la hegemonía de "Vanguardia Revolucionaria". Es un 

problema que se resuelve en la lucha por la democracia interna. Quienes 

sostienen que el sindicato es demasiado grande, que se ha corrompido más 

allá de la redención, y que por lo tanto hay que dividirlo, piensan acabar 

con la enfermedad matando al enfermo."7 3 

Pero, si en 1984 ya se planteaba con claridad la perspectiva de la 

descentralización educativa y los condicionantes políticos que la hacían 

necesaria por parte del Estado, ¿porqué no se instrumentó en ese periodo?. 

La respuesta tiene que ver con los elementos que se apuntaban para 

explicar el retraso operado también en el caso de la Carrera Magisterial: 

Las políticas neoliberales habían exacerbado desde 1983 la respuesta 

social. El ambiente político era de convulsión El régimen de De la Madrid 

seguía requiriendo del apoyo corporativo del SNTE y de las demás 

organizaciones corporativas para mantener la estabilidad de sistema 

político y para galvanizar la aplicación de las medidas más antipopulares 

del proyecto neoliberal. Ello obligaba a aplazar el desmantelamiento 

virtual del sindicato. Pero el cerebro ejecutor del proyecto 

descentralizador era Carlos Salinas desde la Secretaría de Programación y 

Presupuesto y al acceder a la presidencia, retomó la iniciativa en este 

aspecto; no obstante, tuvo que esperar hasta 1992 para tomar la decisión, 

una vez que logró remontar la pérdida de consenso expresada en 1988 y que 

la movilización del magisterio entró en una fase de reflujo. 

A pesar de que en el terreno de las decisiones políticas de 

formalización de la descentralización, 1992 fué el año clave. Desde el 
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principio del período de ajuste económico se realizó un proceso gradual de 

preparación y avance de la política descentralizadora. 

Por ejemplo, sobre el comportamiento de la transferencia del gasto 

de la instancia federal a los gobiernos de los estados, es útil, para dar una 

idea sobre la magnitud de los recursos que se venlan transfiriendo a los 

estados antes de1992, conocer los datos disponibles relativos a la 

educación primaria y secundaria, (ver cuadro 8). Se puede apreciar un 

descenso drástico: de 5.0 a 0.9 mmp, en el periodo de 1982-1988, en el 

principal renglón de distribución del gasto educativo hacia el interior del 

pafs; los llamados Convenios Unicos de Coordinación (CUDs), a través de los 

cuales se pretendía procesar la descentralización durante los aflos más 

crlticos del período de ajuste económico. La caída real de los montos de 

transferencias normales también indican cual era la verdadera tendencia a 

descentralizar el sector. 

Los datos del cuadro 8 contrastan fuertemente con la 

desconcentración en la asignación de los recursos educativos 

radical 

a los 

estados, ¿porque?. Una primera respuesta podrfa encontrarse en la ya 

analizada disminución real del gasto educativo por la parte federal y un 

ascenso neto del gasto erogado por las propias instancias del gobierno a 

nivel estado y municipio y por los particulares (cuadro 25). O sea que en 

los hechos, la transferencia total del gasto de la educación básica tiende a 

encubrir la transferencia cada vez mayor de la responsabilidad de su 

financiamiento a las instancias locales; caso distinto en los niveles medio 

superior y superior de educación en donde la instancia central mantiene el 

control siendo excluidos del ANMEB esos niveles. Ello merece más adelante 

un análisis específico. 
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Cuadro 25 

RECURSOS DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS 
CMlles de millones de Desos) 

Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Vla 
PE$JS 
CORRIENTES: 
>Transfe-

rancia 1/ 1.4 3.7 6.7 17.0 27. 7 23.8 69.9 
:>ClD 10.2 14.0 23.6 26.4 24.1 36.2 68.5 
PEOOS 
OONSTANTES 
1980 
>Transle 

rancias 1/ 0.7 0.9 1.0 1. 6 1. 4 0.5 0.7 
:>ClD 5.0 3.4 3.5 2.5 1. 2 o.a 0.9 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal para cada uno de los años. Los datos de CUD de los 
Anexos Estadlslicos de los informes de Gobierno. 
1/ Se refiere a la porción de transferencias destinadas a las direcciones de servicios de Educación 
Pública en los estados, no a la totalidad de las transferencias sectoriales. Citado en NORIEGA, 
Margarita, Crisis y d!;!scentralización educativa en México. 1982-1988 , 
México,(fotocopia)Unlversldad Pedagógica Nacional (UPN), Dirección de Investigación 
Educativa, 1990, p.96. 

3. 3 LA NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACION. UN 

PROVECTO DE RACIONALIZACION SIN SUSTENTO. 

Durante la década de los ochenta, innumerables trabajos de 

investigación y análisis sobre la educación mexicana, principalmente 

realizados por el Centro de Estudios Educativos, el Departamento de 

Investigación Educativa del CINVESTAV del IPN, la Universidad Pedagógica 

Nacional. el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM y 

otras instituciones, dieron cuenta de los principales problemas educativos 

del país. Ya el 1 Congreso de Investigación Educativa realizado en 1981 

había sintetizado muchos de ellos. Con esos antecedentes y el 

protagonismo del CEN del SNTE en los últimos años con la constitución de 
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·ta Fundación SNTE para la Cultura del Maestro y con el acercamiento a las 

instancias de decisión del Estado en el sector, por parte de Intelectuales 

provenientes de la izquierda como Olac Fuentes Molinar y Gilberto Guevara 

Niebla, se preparó y se proceso y promulgó la Ley General de Educación en 

julio de 1993, recuperando el acervo de aportaciones hechas 

principalmente por las fuentes citadas. 

Obviamente, dada la polarización de posiciones, en el cuerpo de la 

nueva ley no se recuperan aportaciones construidas desde la izquierda 

sindical, militante en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), la cual a la sazón, ya había realizado dos Congresos 

Nacionales de Educación Alternativa (1991 y 1992) y un sinnúmero de foros 

regionales y nacionales con ese contenido desde 1982. Los resolutivos de 

los mismos fueron publicados y distribuidos al interior del gremio en cada 

uno de esos casos. 

El significado de la Ley General de Educación, se puede indicar a 

partir de dos planos; por un lado, el encuadramiento de la misma en el 

conjunto de la política y la práctica del régimen en el sector durante el 

período del ajuste económico, en cuyo marco se promulga esta ley y por 

otro lado es pertinente destacar el significado de su contenido, en el plano 

del deber ser como instrumento normativo teórico y de sus posibilidades 

objetivas de ser acatada en el marco de la realidad del país. 

En el primer plano, se debe considerar que la Ley General de 

Educación al tiempo que pretende responder a los cambios operados en la 

marcha de la educación desde 1973 cuando se promulgó la anterior Ley para 

el sector y busca ofrecer respuestas de largo plazo a una problemática 
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destacada y reconocida en éste ámbito, requiere contar con dos referentes 

clave que le dan sentido, (ya que no puede concebirse como una variable 

independiente). Ellos son, la filosofía y el plantemiento de un programa 

sectorial de corto y largo plazos y la definición clara y coherente de la 

estructura y funcionamiento que han de caracterizar al Sistema Educativo 

Nacional (SEN). La definición de ésto último debería desprenderse de la 

naturaleza, alcances, polfticas, objetivos y metas del programa sectorial. 

Sin embargo, la Ley se promulga en las postrimerías del sexenio 

1988-1994, sin el referente de un Programa Sectorial sustantivo y 

pertinente; habiendose, por el contrario, manifestado los límites, 

contradicciones y problemas de fondo que enfrenta la educación mexicana, 

(lo cual ha sido reconocido hasta por instancias del gobierno actual) y 

cuando el Sistema Educativo Nacional marcha con un alto grado de anarquía 

y desarticulación (sobre todo después de la descentralización decretada en 

mayo de 1992) y no logra conformarse como tal. Menos puede decirse que 

re.sponda a los lineamientos intencionados de programa unitario alguno. 

En tales condiciones, la Ley mencionada, aparece como un cuerpo de 

planteamientos que son como intenciones Institucionales apuntadas hacia 

la solución de problemas; sin que existan los medios de concreción 

programáticos correspondientes y las instancias orgánicas y funcionales 

preparadas y capaces de llevar a la práctica esos enunciados legales. 

Todavía en el primer plano de este análisis, cabe señalar que no 

obstante que en la inspiración de la Ley participaron ideas y personas de 

pensamiento democrático, la misma no respetó ese procedimiento en su 

fase de formulación. En el seno de las cámaras legislativas hubo un debate 
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álgido entre la representación del CEN del SNTE y las instancias de 

decisión mayoritarias, por la controversia que suscitó la iniciativa 

presidencial, la cual omitía aspectos importantes; entre ellos, el papel del 

SNTE; sin embargo, a la ciudadanía y en particular a los trabajadores de la 

educación, les correspondió nuevamente cubrir el papel de espectadores 

-muchos de ellos disidentes inconformes- y destinatarios pasivos de dicha 

Ley. 

En cuanto a su contenido, en la Ley se destaca .lo . siguiente74 (las 

cursivas son nuestras): 

1. Establece la secundaria obligatoria (Artículo 3o,), como 

prestación del Estado y como estudios a cursar por todos /os habitantes del 

país. 

Obviamente, no se modifica la . práctica de que sÓlo :,c::umplirán co,n 
. ~;· .. ~ ;~ 

este precepto, quienes pue~an pagar ···.el cb~to ·• de . OpOrtunidad ·· 

correspondiente y el costo direc't~ ·.qtíJ i~plica .. E:l'l :;~1. ,cicle( asco.lar. ~.~~3~ 
1994, por ejemplo, el sólo ga~t(J iMicial ~áf~ ·in~~l'i6if~e··.JWY~Ba\ ~~cu~~~ri~ 
del medio urbano en Michoacán era de N$400.00 (~ntre· Jnif~rm~. cuota 

"voluntaria", libros y .materialés de estudio); ello,·};i~aep'endi~ntefuerite '.de 
... 

los gastos incurridos durante el período escolar. 

La Ley reconoce la validez de la éuot~s :~ue se cobran en los 

establecimientos escolares, si .. bien lo define ásr ·,,¡_a educación que el 

Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación 

(secundaria) en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del 

servicio educativo. (Artículo 60.). 
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Un planteamiento central de la Ley es que el criterio que orientará a 

la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, 

" .. Será dem'ocrático, considerando a la democracia'. no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino corno un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento econ6rnicg;: social y cultural del 

pueblo (Artículo so., Fracción 1). En el nivel d~ ·a6sifa¿ción y parcialidad de 
' ·· •.... ¡,· - -

estas definiciones, no queda claro como se Óori~iet~~á la vigencia de las 

mismas y si en lo democrático se. incluiría!: b' 'ri!cHiJ~ karticipación efectiva 

de los sujetos de la educación . ~~~; fJ~t .. }Jfiist~~~~' ;~ndamenta/es que les 
'\:,'~- .... 

afectan, como por ejemplo, la 

Se señala que el criterio · ant~'clich6, ,¡: "atenderá ... a la defensa de 
:y·.:...::, 

nuestra independencia política_.·• ... · y 'ai: >aseguramiento de nuestra 

independencia económica ... " (A~tf~~lo·:so. • ~~ac~ión il). Desde luego que el 

escenario inmediato y las ;p¿lltic'ks. · correlativas del Estado, no 

correpondieron con el postulado ~~~eriÓr ces demagogia-. 

Un enunciado de la Ley. qÚe :puede considerarse vital, dadas las 

condiciones de desarrollo de I~ crisis ec~nómica, es el que se refiere a. que 

"Las instituciones del sistema edllc~tÍvo;. nacional impartirán. e~Jc~dón ·de 
... ,. ·.-.,-e-·-

manera que permita al educando indo~pbrarse a la .$bci~élaci /y;i_ ~n · su 

oportunidad, desarrollar una actividad p;~ducti\/a ·.y •que f)~r~'jj~'] ;,~simismo, 
.. -:,.·:: '-'.,;-_.:." 

al trabajador estudiar". Ello se convierte en úuno: de ; IOs .éjés/qüe' tendría 

que retomar cualquier programa educativo perÚn~hie/ ~n/<rJ~ón de que 
- .. __ : -·-- _, . ·.···.-· ... '' 

cubre un vacío estructural del SEN; tradicionalmente> márhaélb ·por la visión 
. . . - ~ - - " : '·"" ''-_,. . ; . -

mecánica y limitada de que éste debe formar al indi~Ícl~b '.~ara trabajar y 

una .vez egresado de alguno de los niveles del mismo, temina la función de 
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la institución educativa. Igualmente, salvo los programas de educación de 

adultos (que también se inscribén en el lado de la oferta), no existe una 

política de respuesta a las expectativas y necesidades de formación 

generadas desde los centros de trabajo y que pudieran referirse no sólo a 

la educación básica ~tradicional, sino a planes de estudio orientados a 

desarrollar desde el SEN, conocimientos y habilidades específicamente 

planteados por el trabajador en activo. 

La Ley establece el derecho de los trabajadores de la educación 

a percibir un salario decoroso; a contar con una vivienda digna y. a· C()nfar 

con tiempo para la preparación de su activicfad frente a ~rup6; ~.(Artículo 
21) sin embargo, el salario decoroso se• limitó.~ 1:>J~6·~~ aícánzar .{. ~'~1~rios • 
mínimos -como promedio-, independieM~mentei J~rq¿~ :~¡¡f;~~J~f~~~~,·~~(ha 
logrado para el total de 1os ma~~,t~á~T e110.:s0· encue~t;~ ·~15'v1r~id;.·;·&~t~¡¿·~d~1 

, .. ·., ''·' ,·,_·<';.t~";:~~i:>:.\:~·<5j" (/:-:';\··.._.:-1 ... ' 

;:~~::::,::::~ :::::::::~J1t~71:~1j1~~;h~~i~;'~~¡f t~~m~~: 
. \ ·:_} •. · .. ·: J.:::"·'. --:.¿,; '•,'?.>;·,·:0,-:;"·5,~;)·;'.'i-;'"c. ':--"'- -.... ;/;.:J~?-;--- :'• ~- :-·:,·-:·~ 

puede decirse del tiempo para preparar el trab~jo frente a\9tlJ~o> 
-~{-:': ·:··· :<· 

~ ' -~ 

Se rescata en la Ley, una reiterada tesis de~los'JnVestigaaores del - ·- '. __ -, ,-· -- :. ,. , - - ' - - ~'-.) . -" . 
- ''/ :'": .. ·. -;·.;:::~.",~< ~ ~i-~·--, :._:•/ 1~ > 

sector; la que se refiere a la desproporcionada ·carga administrativa que 

experimentan tanto los maestros de grupo cÓ~~. '.'.1a~; )i~'~t~Hcias de 
supervisión, en detrimento de las actividades pedagÓgic~~ ;.{(lüi ~~·,:plantea 
la necesidad de alcanzar más hora de clase. (A;tí¿(i;6 ?,~i;· .i'.s'~n3· 

0

p~sibl~?. 

Sobre el Hnanclamlento de la educación,i'pri;.l:c; ~ ~~~traJismo ·en 

el manejo y asignación de los recursos, s~ ~;~vé que el t~a;la~CÍ:de 'estos a 

las entidades federativas, se hará etiquétándolos. y '.s~ncib~andó. cualquier 
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desviación que se haga respecto de ellos. (Artículo 25), Esto, además de 

que no resuelve el problema de la corrupción, si marca un trato 

discriminatorio hacia las instancias localé~ que son :las que conocen las 
.-- '·. _.,¡, i· 

especificidades del sistema. Lo más irnpcirta:ilt~' ~igue decidiendose en e 1 

centro del pals. •.. .. :.w 
Como una respuesta a\ la · carencia de criterios y mecanismos de 

~.\'. ;·' :·' : -.~:, ~-~+ .. ··!i"'.:, 

evaluación educativa de cará6t~·r 1T11a6iona1, señalado por diversos 
', .··,- ~-:-t:<· 

investigadores (Latapf, 1980, freio,{1~92, Schemelkes, 1993), la Ley prevé 

la realización de tal evaluació~ pb~' ~arte de las autoridades centrales, 

obligando a las autoridades locales· a proporcionar toda la colaboración del 

caso (Artículo 30) y a la vez, ·~e:~stablece el compromiso de informar " ... a 

/os maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los 

resultados de las evaluaciones que .se realicen ... " (Artículo 31) Este es un 

planteamiento indispensable que puede estimular la participación 

democrática de los sujetos de la. educación; sin.·. embargo~\ r~ ~~g~rie~cia. de 

las evaluaciones practicadas a los maestros y alumnos 'en ··eL r?i·a:rco de la 
-._~. ;;; ·:. '~'. 

~ • > • ·: ·' 

Carrera Magisterial, es que los resultados no se han dado a éonocér ni' a los . 

afectados directamente por las mismas. 

Sobre el problema central de la equidad educativa, también se han 

pronunciado prácticamente todos los analistas e investigadores del sector. 

La Ley plantea la decisión de establecer diversos mecanismos 

compensatorios para lograr que': los ·¡~·dividuos, grupos y regiones más 

atrasados en este servicio, puedan> eqÚipararse con los que disfrutan de 

mejores condiciones. Aquí se. contemplan programas de apoyo a los 

maestros asignados a las comu~i~~d~s más atrasadas; el establecimiento 

de centros de desarrollo infanti{' internados, albergues, becas y . otros, 
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como mecanismos compensatorios (Articulo 33). Es obvio que la vigencia 

de este Artfculo también está condicionada a la presencia de un escenario 

económico y político y de una fuerza social que lo pueda hacer realidad. 

En relación con el trato de alumnos discapacitados, la Ley establece 

que: "Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación 

propiciará su integración a /os planteles de educación básica regular. " 

(Artículo 41 ). Esto implica una sobrecarga cuantitativa y cualitativa para 

los maestros de primaria. 

Se establece en la nueva Ley la certificación de estudios para validar 

conocimientos, habilidades y destrezas, independientemente de la forma en 

que hayan sido adquiridos. (Artículo 45). Ello tiene un potenc;ial positiv() 

siempre que se realice con criterios y mecanismos democráticos.· ... y 

transparentes, de modo que no .próli:~~re la simulación :Y ,·~e;/Ee6b~b~ca 
laboralmente el acervo logrado. pdr é( i~dividuo fuera de . Í~~ · ''i~stitúciories 
escolares. 

Un aspecto muy significativo se';r~fi~~~; a que :Ta ~L~y iincrementó . a 
200, los días laborables (días de clase p~~~>los ·~dGca~dos), (Artículo. 51) 

eliminando descansos anuales tradicionalm~nte disfrUtados por los 

trabajadores de la educación, sin que éstos opusieran resistencia, como sí 

tia sucedido ante otrás medidas oficiales. 

En relación con la participación social en la educación lo que hace la 

Ley es contemplar los mecanismos de apoyo material y financiero mediante 

los cuales, los padres de familiá colaborarán con la escuela. Les queda 

prohibido intervenir a las asociaciones de padres de familia, en tanto 
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tates, en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos 

educativos. (Artículo 65, Fracciones 11 y 111 y Artículo 66, Fracción V). 

Los consejos escolares de nueva creación legal, se erigen como 

instancias supraescolares para fiscalizar el quehacer educativo e incidir 

en ta vida de la institución. La composición de los consejos (con 

autoridades políticas, representaciones sindical y de padres de fa mi 1 i a, 

ex-alumnos y demás interesados en la actividad de la escuela), los hace 

verdaderos comités políticos que pueden neutralizar la organización y 

dinámica interna de la escuela y las actividades académicas, sindicales y 

po/fticas del magisterio. Debe recordarse que estos consejos están 

previstos por la Ley en las instancias de escuela, municipio, estado y pals. 

En realidad la nueva modalidad de relación maestro-escuela-comunidad 

pretende salir al paso a la tradicional relación de solidaridad que se ha 

desarrollado entre maestros y padres de familia cuando se trata de 

realizar movilizaciones y reclamar derechos laborales de los maestros o . de 

carácter comunitario, por parte de los padres de familia. 
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CAPITULO 4. LA RESPUESTA SOCIAL Y DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EDUCACION. EL SNTE Y LA CNTE. 

En el libro La catástrofe silenciosa, la primera propuesta que 

plantearon los especialistas fué: "que se integre una comisión no 

gubernamental formada por personalidades y especialistas ajenos a los 

intereses del sector, encargada de realizar un diagnóstico exahustivo sobre 

la realidad educativa del país y sus posibles soluciones. Debiera 

convocarse a una amplia consulta nacional que recoja en audiencias 

públicas y privadas la voz de los ciudadanos ·interesados, y que prepare, con 

su misma dinámica de pluraridad y debate, la conciencia de la necesidad de 

cambio"76. 

En la anterior formulación reconoce implícitamente que las .. 
~ ., .. 

instancias de gobierno carecen de credibilidad y confianza pública para 

promover un proceso de partióipación real de las mayorías afectadas e 

interesadas en la educación pública: .En. realidad se está reconociendo en la ,, . ., .. ·. 

propuesta señalada que, en efectó;, el problema fundamental de la educación 

y del diseño de su rumbo, es ,la d.emocracia. Pero, ¿cómo un presidente 

cuestionado precisamente por los términos antidemocráticos en los que 
~ '. 

accedió al poder podría .. e'ncabezar un esfuerzo histórico . por la 

democratización de la educación pública?. Los resultados ~~tán a la vista. 
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El grupo de especialistas que se reunió para enfrentar la tarea 

encomendada por Salinas señalaba el carácter silencioso de la debacle 

educativa de México. Se reconocía que los medios de información, los 

espacios de opinión pública y los ámbitos políticos y sociales en los que se 

debaten los problemas nacionales no registraron la importancia y las 

consecuencias de lo que ellos caracterizaron como "catástrofe". Por ello, 

enfatizaban la necesidad de que se socializara el problema y la búsqueda de 

soluciones. Ello desde luego no ocurrió y el régimen sallnista recogió sólo 

algunas de las otras recomendaciones planteadas por el grupo de 

especialistas y desde luego de acuerdo con la perspectiva neoliberal de su 

proyecto: El desmantelamiento del poder del SNTE, mediante una 

descentralización parcial; la evaluación del trabajo magisterial desde un 

criterio vertical y productivista dentro de la Carrera Magisterial; 1 a 

socialización del financiamiento educativo, entre otros. 

Quizá el conjunto de recomendaciones del grupo de especialistas en 

educación hechas a Salinas contribuyó para que se experimentara una 

recuperación parcial del gasto en el sector. 

Pero, ¿qué pasó con la participación de la sociedad frente a la 

problemática explicitada en 1988?. Fué sintomático que las reformas 

constitucionales realizadas por Salinas, no sólo en el Artículo 3o., sino en 

el 27 y en el 130 no hayan causado la respuesta de la sociedad civil. Lo 

silencioso de la catástrofe entonces se explicaría por la actitud general de 

apatfa y replliegue a la dimensión de la vida individual provocadas por los 

efectos de la crisis; porque igualmente se puede caracterizar este período 

como limitado en respuestas organizadas en el sector de los asalariados, 
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desde 1983, no obstante el despojo que padecieron en su ingreso y en sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

Señalamiento aparte .merece 'el caso de la· educación superior. Desde 

1968 la presión estudÍanti:I ·· ~ .. :de . los , trabajadór~s ~a pef~hido frenar 
- . ' ., '" " . . ' ' '. . ,¡ ~, - •., .. - >' • " • ,..,.. • ' - •• ' - • 

::~~~:~~~~"·:~~~::::;;JSJf ºf f~~~~1~¿~t[f~~/_~:~t:~:~:~·~~: 
~;:~~::;": d:~::;:j¡t~~~~~,~~i~~~'iI!1~fi{il~i~~~~tí~új::,:~ 
superior con sólo el Jo/o/de ;ti!~ •mafr!cu1:if ~b~.();6ió· ;il,~.g;~~r·. ·:fo.;~ del 

presupuesto total, en 19;~~; füi~ht~a~T~Q~·;1:~ edllcación'básic~¡ P:~i~arfa, que 

atiendfa a más del 50% :dé I~ ·~~úrblí1a, re.cibía s610> el 35o/o del gasto 

tot al77 

La respuesta soci~l~hacia ehgrave deterioro en la educación básica se 

restringió al propio sector, si bi~~L alc~nzó · prÓporcicmes • enorm~s. en · 1 a 
-:·,-, 

primavera de 1989; aunqt.ie ella'se centrÓ::cen e1j'pr.otllerlla.~~I salal°,io~.de ... los 

maestros y en la democra~ia iindijal.)~~E·~e7~Je~~~F~~~e~i~~t~~st,~~~·.~jes 
reivindicativos dada su incidencia. directa en la márchá de Ja'< edúC:ación. 

Fué también en el espacio del gr~rrr;i: ·~en. ddrid;~:[~~\;f~~;·d~s~'rrblrando, 
lentamente, desde el surgimiento. de, ,I~ ·~¡~id·~~6ia. brg'~~iz~d~ en,'..J~·éNTE. 
( 1979), determinadas propuestas alternaii~as . al ~r~~~ci'b bt i~ial·; sin 

embargo permanecieron casi en el ~~~nim~to, no ~b~tant~ qu~· fu~ron el 

resultado de foros y congresos nacionales; 
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No obstante, en lo general, en América Latina y en México, los 

gremios magisteriales se han caracterizado por· ser los. más activos y 

persistentes adversarios del ~~xperirriehto . n~olih~ral. ·Este año, por 

ejemplo, los maestros de cOstaRic~· re'~1lzar~n ~~El hü~I~~ clE{ '~no'rme's 
. ·' '. .. - -~:;.o?~·-:_·:{·.·-;{' ; ·,·,:-,_{·..-~ '.~-;->. -~:. . . . , -'-~ - - . - - . 

proporciones que enfrentó con .•.. rnóviliúictones sc:isténidas .el pode~· del 
>/_:<,<.:. :~>; . -·' ~~-: -.;· '. 

Estado por varias semanas:···Al.final negociaro.n(·ccj~'iFiglÍerés,·el Presidente 

de la República, quier/ n~~ra\~:~1:~~~d~ +~~;s ,;tr~~~~~'/;~ C~st~ Rica .se 

repudiarían las medidas.heolÍbet~les.'y qi.i~ prirne~o estaba el bienestar de 
-- ' ' ~ :·•"-·'•' '• .-¡; . . - -· . ' - - -- ' .. - .. - ' -- . . ~ 

su pueblo, antes. que las';'. reco·mendadonE!s del Fondo Monetario 

Internacional. 

La insurgencia ha atravesado .. prácticamente todo el 
; '~ .. ·.·. - -

ámbito latinoameribanó'. E~' ·~l •c¿so de fv1éxic0,'·:· la trayectoria · de· . las 
-·- ___ ·._-:,. 

movilizaciones rme.falUgJ.iO~··)t .. er. id··~elfssd.~;ejs.~ .•.. ···.··: ... • .. ·1·:··.·.·.hg•·.•.•.·,a?.~ ..• ,·ñ
9
,

0 

;. rri'antenido práctrcamente (con . algunos 
períodos de . 6:u~ndo ·· • 1~s .·. pri~·~;~s ·:,medidas de 

" ,'~-·- - ': ;; - ·,. l'i '" , -' - :- .- • . . . . ., ". 

austeridad y de c~nt~oÍ s.~l~ri~I Cfu~'rón :·,·i~pJfJst~~'.< p()f ~ ~L fa~)rn~~ .. ~~ .Lópe~ 
Portillo, bajo la secüela de 1á<cri~Ys fiiiabéiera:.;de 19(6::xSEl,p[ece~ente:de 
las luchas organizadas ':1J6'k ¡¿-S'Nri:f ~g~J~ :: i ~7~;. ":¿5 :y~t ~~¿i~iento 
magisterial de fa Sec~iór1; ; í~ · • dir; s~T;E•'/en .é1 • b\stritc) :'F~deral, el cual 

,· -f: ,,,. __ ,;- <>·>;, .. :~.. '. ' •' . ·' ;·~·'.:;.-;:;.» .· ~·"' -

comprendió desde _1g55{h~sfa,'.1962~~~º;, ¡ilfe'rváicrs ·:ª~¡-Ca1¡na"Xy ret1u10. 
·<·.~: ~.:;·\.::1-~::~· ··<:~~L-<-< .. ::'. ; :""'. :y: . ·}:: /\. ·-. ··:, ·-: 

"'/ .. :\'. :~; _:·~~.'-~ •'. :·1_·:\ .. :: : ... .\:. :;--'. ;'--~;:! .. ~-,-~~ » 

El gremio . tl'l~g l~terÍ~I , fue~icario. Ú~h~ '" t/~did;Ó~; d~ ';•lucha; •Aunque 

:,~::::::~6: c::~::B:º~~i~¡~~;t~;;~f~tj}~]~~:~r l~~~~~i· :: 
;;·. . .. ~,; ·-

Maestros en 1924 y de .··1~5 'escu~I~~ ~nbrm'al~s eri ~ 926 ;(Ji~r8n,i~pufso a 1 

crecimiento y consglid~~·iÓ•~; ~~! ir;~iJ/'''·;~rcf. - ~~n~u; ~1\·~·~~i~~erio fué 

punta de lanza de los regímenes pósre:olucionarios (Obregón, Calles, 
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Cárdenas), frente a las fuerzas más reaccionarias y al clero y su papel 

social era reconocido en amplio.s sectores de .la sociedad. mexicana, tal 

reconocimiento no se reflejaba en el mo'nto de su ingreso. Como dicen 

Salinas e lmaz: "Los maestros mexicanos ini~ian la;d~c~~~ de los cuarenta 
·;'" 

dotados de una representación sindical, sumidos en la miseria por los 

bajos salarios y agobiados por el peso J()1Ífic~•:ql.I~ descan'sa sobre ellos. 

Han participado a fondo en la construcción ·d~· d~)~~~ nu~vo. Pero ese pals 
• ' ,· ... • ;,- • .... -;·/".' - ·~~:·· ~ ''\'' .e• ., • • • - • 

debla pasar a una nueva etapa y los1 nuevo~ [~~ltuegios ya reclamaban la 

moderación de la euforia popular d~'ik'nc~d~,~~d~ ·p()~~el cardenismo."7ª 
- ·.:,·. :~;,··--·· 

___ J 

El nacimiento del '.Sindicato,-Nacional;~e-~Trab~jadór~s. de _·1a Educación, 

~:::~:·; d:~ p~:?a~!~~~li~~~1~1~)l~~~~&~l~~~~~~tE 
que, desde los úitimos á~Ós;,'de1.~eH6J6;,d~· 2'~l~.+~~.<~~{~gu~.~J~'1%1~·· ·~o/'rti;a 
de contensión y discip1iria;ii~~fa~}d~\1~~; ,·brd~niz~~,i~~~s";·· ~iA~i~!ÍÍ~·J'.. • •·Lo 

anteri~r explica que a do~;.~a~.6~·f~~;J~.~g:~~~-:e11~~i~~·· afig~~.' d~ _1~9¡5{~~ h~ya 
organizado una Conferencra . .Pedagogrca'deltSNTE, · en ··1a 'cual iéste' resolvió 

apoyar la reforma al Art.. 3o.''}Jf~Jr· ~~~ri~ió I~ .educéldón so~ialist~. ·Tanto 
'"·· '·.- -·. _,-" '" -· .. ·:-.::: .; / - . '• 

Lombardo com el PCM Planteá~:o·n.~--·es-~{:fO·F;_"J'íl_tac,ón:~-~ ~~-.-'e----<~----
-. ·-¡'·:'"' :«.:. ~.:\~- '('. .»;.~·::/···· .· .. _ - ' 

Para la década de los cincu~~Ü!' est~ba ya plenamente inserto el 

SNTE en la estructura corporativa:'del' Estado,' como pa~teide I~ FSTSE, de la 
. - ,-- .. / ,-.. ,·;;: ·-... > :.·:_ -::·~,. ' ... -, . ' .. :-. ,:.: . ,,_.' ... · ,.' . <--'-·· .·... -- . • .-

CNOP y del PR l. Al interior, s~ H~bfá) óorisolid.¿do ~I g~gi6az~, si,~di~al · y al 
·, "·( · • .:-. '"'~:.,~,' '.~::: ¿.:. 

mismo tiempo afloraban. i~~ ;'poi;Jff~s 'cupUlafes' 'at'i¿;~¡:¡-~ · d~~de las 
'--' ' . ,,• "' .-· :, ' ·~~:-- ;,:_·;·. ' .. ' '' -, 

instancias del aparato del Estado .. A'sí/ eh 1956'. se exacerbó. la.; pugn~úeritré 

el grupo alemanista de JesÓs' ~obl~¡, 'M~rti~~z 'Y Manu~I ':~án¿hez . Vite, 

exsecretarios generales del Sindicato y. el· recién elegido Secretario 
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General, Enrique W. Sánchez, auspiciado por Ruiz Cortinez. (de acuerdo con 

la investigación de Aurora Loyo7 9); 

En el seno de la Sección IX, dirigentes adictos a Sánchez Vite 

promovieron demandas sa!Étriales, como una maniobra para reelegirse. El 
• .. . . ~' . '· .·;! > 

Secretario General del CEN cfeLSNTE se opusoo pero .en el proCeso; las bases . . ' ·,· · .. 

magisteriales tomaron por su cuent~ la ·l~ch~ paf e{ au~~nto salarial. 

Sobre el problema del ingreso, de los ~~e;trbs, mofor principal de esa 

lucha, en el trabajo de Layo se. ofrecen los significativos datos del cuadro 

26. 

· Cuadro 26 

Año 

1939 
1951 
1952 

" •-'. h' :."-': , .... ¡' '':~:: ':'.·i ·. ;~. 

'•,· i i: > ;.>' • ,;'.t< ' · .. · . .r; ' ' 
En efecto, la caíd.a salarial d~(pefrbdo sé\e~plica:en ele marco .de un 

desarrollo marcado por ;¡:;~f~b·i~~~i&\.C-¿6~ccf¡~·;¡~6{J~7~t~'~rite "~1- ~ual, se 
-·- i;·.:··,::;JJ.':'._J•[[; . ~-· -.;.-.:;;; ;~·,~,,.~:· ·.,'.:,, .. ,>, \•"''• ."~·,. 

aplicaban ya las conocidas 'm~~i.~.as 'c'i'e:;1~ . Cont~~'.Fíó,n;(s~l~rial..' .· 
'';"··-:· j(·~. {:'. -~'...·· ·::; 

La vigorosa lucha del magÍstef;o'. de ;·~duc,~ci,C:iíl:pritl"laria en. el Distrito 

Federal, culminó con una gr~~e: rJp;esiélri• y bo~ la rhédiaii~El'¿ión de algunos 
. • . . -·,. -· .• · •. :· - ' .< "·•-, 

de sus dirigentes, pero•· c~eó u~ · pr~hedente que serr a· .. r~to'rn~do ·en los.· años 

setenta. 
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En efecto, a principios de esa década, la lucha interna por el control 

del SNTE provocó nuevas fracturas al interior de la cúpula. En esa ocasión 

protagonizada por Carlos Jonguitud Bárrios, qui~n el 22 de septiembre de 

1972, a punta de pistola y apoya~o pciriL~is E~h~~erría, ::~xpulsó al grupo de 

Robles Martrnez de la dii'~c~iÓh /Jindib~I. ~ '1~ 's~~6n' representado por 

Carlos Olmos Sánchez, recié~ >~iegfdb S~br~t~ri6 ,~~~~r~I ~en 1971, 
ce •• • • :<'· .. -' -,,>' ',;;_,.~ ;-'.,' . .:; ,-, ~- ,.,, 
(·_::_ : __ ~:··--_,:; 1 • ' ,_, _, • 

'/.·:,· -::_, :• .. ·'. ':··i .. 

No obstante la rénóvaéióñ ,d~I caci'bazgb,; 1~~,(cb~di~iones económicas 
, :· ¡; •.' :~; ;, -./- .¡ . ... ,, • . .•• · ' • . . ' 

y políticas preva1e?i~nt'~~T 'en'.:.•···,~~·~' ~~~!8~6 ·, \ci'eférrT!inaron un 

:~:::~~::~·":º ~::::~~rs.~~~~~Hf~itaJ~i~·~f i1~~~;~:~ª~i~~f .!: 
:::,:10s:1:~::~;n .~••::. {~~~!?:'~i~f lt'~t~~?~~i~~~t1Wf 1~~¡;~ >~: 

,.._ ., .. _ .. ,,,.,._,. ' 

economfa. La devaluación de 1976 in~~gurÓ Ótt'a .:eta¿~ ~.dé. ;•66ntlicti~idad 
-~ , .. ·::,--~,, -;.c. ',·"·~:;:·_>·.;-·_ 

económica y política (como y~ ~·~:~Tó :~nL;~~te tr~bá¡c))/- '., e• ; • 

aparición,· .. ··~~ <'¡gjg•'. I~ Co6rdin~d~ra i\Ea1g"~'' de 

la Educ~biÓ~ jqfrrE),;, ~eali~¿.· ,·~~p,li~~. : rcx.''1r~·~t~nte~ 
movilizaciones, en las ciudad,e~i del i~,t~rior.C~ti~~::1~·~ .9~pit~G.d~i. '.pafs 

reclamando aumento salarial} r;J~~c)Ú~cia;:sindical. '. Erdmayo,'d~f'198ª este 

Desde 

Trabajadores 

su 

de 

~., •'-'. ·i:'·' - :¡ -·-,:·,·· . .;;~- .~:- ~ '.;.' :·, ••. . . o 1 · ' ,•".'· ,~,-.;:- '.:.._" .. · . .:,. 

proceso llegó a su climax c.on' Í~; m'§XillzaCiÓQ h1 i.P8:ro,cie:· nú~s 'de 5óo _m i 1 

trabajadores de la educación. is~ii~a'i';ci~-~'(3~~!~i;': ?-"a%tÚ•6;;,;' fe"rriov~~dg- a 

Jonguitud y sustituyéndolo 'pb~ E1'1J~ 
0

Esth~r.~db;cif11'0) du~dfo • tbrma&J'' p
0

or el . 
~ . ,. ',., ·, :' .: . . -_, '.· .. - -- '-, -· - ·- .,, - ... ' . - -· - - . - '' 

1 • :~ 

propio Jonguitud pero anuente• a• colaborarc~n la modefnizaéiÓn c:liseñada 
- .. _ -·: 

por el régimen para el sector: 

Al mismo tiempo, el nuevo relevo de la dirección sindical representó 
' ' 

un esfuerzo por parte del Estado para modernizar él sistema de control 
' ' 
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político sobre los trabajadores· de la educaCión: El·. GEN del SNTE impulsó 

como propias, las medidas las medid~s de fondo que el . Estado aplicó, 

presentándolas como conquistas .~i~dicE3Jes (d~sce~tralizació~, · Carrera 

Magisterial, reforma del Artículo 3o; 'constitudonal y prbmülg~ción ~~ una 
. '· . ,, ,,_·. . . ; ' - .. , "-. ,~.. . ,· "'· - ' -, '·· .- . " '. . ..· - . ' 

nueva Ley educativa, entre otros), '1~ cúpula :~inc!l6J1 s~ ~~d~r~i~¿ , abriendo 
. - ::i.:-. . . . _'¡ -'.. ·,~'- - ' . ,'.._. ' .. -

una línea de trabajo que la disld~ncia '~agisterial (la CNTE) venía 

trabajando desde 1982: el proyect~ <~át~~~iv~. 
, ··-'.~---e;: ~,< :r>·: 

La creación de la Fundabión '(s~t~ par~ la Cultura del Maestro. y la 

cooptación de intelectuales '6rfü66~ ~i)'pr~s,tigib, .··así' como' la •organi~~ción 
de diversos foros y con~i~.;6;; ~n~ciória1'~~ - ·e-;: ini~rhacional~s s6,~rn -
sindicalismo y educación · 1G~r~~ <¿bCiones .·•·que .. · dle~on; ·un • .. r_enóvado 

protagonismo a la Dirección 'Si~J¡c:a1}.t~tri~Je~s'i¡,'/ 1 incid~~ci~é:.~iQ~}fic~tl~a -· 

en las bases del sindicato. · ·T·.·dª.;e•.·.·m···,:~·P···········.ºP;·· .• c·ª? .•. r~ .•.. s·.:.·· .•.• ~ .•. ·.P::.·.·ª:1ta··~sh9i~[?h '."11t~alii6i~~C:f ón 'dé '.ios 
cientos de miles maestros . · .. _ · ., ;:cgn'vci6~t~~i.~~\p'úblicas (con 

premios) para participar con pr'6p~~~t~~:d~ caráCt~r pid~góg'ico.: ' ' 

hac•' ~~ :~::º ·~;::·;. d:~;:.Í;i'~~J,i1;~J~i~1ii~'"f' .~:::r,;g~t::: 
que tuvo para la definición de 1acr)b1[ticai'€Jcil1~atív~-'e~ 1oi

0

¿~xehios·ci~ De la 

Madrid y Salinas de Gortar'i: . 
. - . . . 

. ·.·: ' .. 

1 Fpi'o JVacionaf de Trab~jMoie~ de la 

Educación y Organizaciones DémbcrélÚca
1

s}del s~rf:."re~lizado l
1

os días 17. y 
18 diciembre de 1979, en Tuxtfa ~Úti~r~ei-. chiapas.' t:a< crisis. e~onómica 
manifiesta con la devaluación . mon~'tafia • •. ·,~e ;,1976 ;y JaL poHÚc~ ·.de 

contención salarial bajo el añejo control ccJrpo~alivcJ dél E~tado ~obre las 



199 

organizaciones sociales, explican el surgimiento de la insurgencia 

• magisterial y de otros ~ectores en di~ersas partes del país.ªº 

La creciente incdnfC>r~i~~d , gremiial, '1eJoS de enciontrar ·• uríá dirección 

de lucha y negoci~bi¿~ 'ji~Ji.~~l·,c?mo>enÓt~~~'cirdu~s;~nci*s y/p~rses, tuvo 

que enfrentar, desde el prin~.ipibh'a la 'estrl.lct!Jr~~c~~Ü1~rd1'.a···~s[ sf\frt=.' C:OmO. un 

acérrimo enemigo, fre~Cent~:;;~~t~ ~~·~, \~·~t~~ci~s de 
'·, (.¿:- 0';.': '~ _; : 

autoridad del Estado. . ••. · ..• ·. ; / ·.• ·.·. . i'. ··.· ' •· • ·. 
': .::<'. ::::·· . '.~ . ' : .. 

La CNTE reunió a Uría: a'rnpl'i~ ;:g~~a{de <corrie~tés >y grLpos de 

oposición al poder del' ~h~r~fo~()', 81ffc1iéa}i ~sta •'variedad• bpositg~~ estaba 

:::~::·d: d:,:~~Q¡J~~i1~!J~~f ~~~~J~Y¡:f::.~;:f~~'~/~;;1ºh~"~a: 
actuado significativamente' .é!eíntrb,de: la> cf-n:E:; .. Lafrecuérite .• pugna·polrtico

ideológica interna. en··· ,a ~isrri~ ;Y · ~~/ da~~·r LÍ~~· ;el~ ·~ .. sÚ~·; '8ó~tihci~~t~s, 
.·· " -_· .. ¡~-:'.¡<--_'-._<0 , -;,.'- ··' ·;-,., <·---- ·-. ·-,:.<'~', ;-.'}_ ;',-:_:;<~-~··:~:· < 

constituyó un freno para alean.zar ~cu~rdO~ qu~·· prO'<:lujciran .uri prng~·amáde 
incidencia político-sindical y '' ed¿b~7i~~; lfi~~[1; ~~~i~id~~~¡;'y, q~iÜ ~~yor 
eficacia en el avance hacia.·. 1~{fal8r~~i'c~Jidhes~.Fd~f: ri;'~~·i~t·~;.;b ;'n~Cio~al. 
Ello también influyó, sin dud~,f:e~'tsD r~'i'~h~~~bi~!~ ';; p~;r~< ton~~lidarse y 

fortalecerse organizativament~:~~,::¡:i'~rb~ '.';¿b;~~otr~l~cfo~': ;Ta"~ .'c6Ksign~s o 

acuerdos de alguna fuerza "'.Cp~l~i~~ '~~¡~·;.ri~.) no .·.l~d'~~;¿~ •·· ... •. hegernonizar 

prácticamente en ningún mo:m:t~tO~ 'k1 ':' rJ,~bó d~ Ja~ : d~dision~s que se 

abajo". 'r'af''. édrcúrlstáncia i'.t~~bi~ri; .. favoreció 

despliegue con movimientos de ~a~e que [A~~;Jcrarori a cientos de miles de 

construían "desde su 

trabajadores. 

Se ha de reconocer en la dinámica de .lucha de la CNTE, un fenómeno 

de "oleadas" generadas en coyunturas locales y estatales que alcanzaron 
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simultaneidad dada la problemática económico-laboral general vigente en 

los trabajadores de la educación de todo el país. Pero no cabe duda de que 
. i· .· - . -

el detonador de las grandes movilizaciones de la CNTE ha aparecido, (salvo 

la gesta de abril y "mayo de 19~9) el1 . cbriflictos locales de diversa 

naturaleza, enlazados al calor de· los ~~t.ierdcJ'~!á~',di~iembre de 1979. 

Al mismo tiempo, la CNTE. se sostuvo?;cb'ffi() da 'principal.fuerza social 
. ·. - ·:~'.- \:~-.. ·-:;-~-~ti;~~-~~_:!:,~.-- --~t}/t~t :1~~r:T:,'\;:~.;·¡;~- :~ ~~~:-_: ~.J~· --~·::: · t¡;:.<:.;;,:.·· \/: ,:··; ;:_·-~-:. . . 

con capacidad de convocatoria. para Ja; riíovilizáCion';1 dUranté \los años de 
. _\_, -"'~;. ::·-~~-~ ·-{ ..... ·.:~\·'. \', .::_:· '.~\-:{~''.;~·;. :;.~{S::::~'::,~ .. -- ~)-:_. ~;.::-. \}~~- ,.·¿·:~-~>;- ·¡:_'.: < ~:\~:-·'>.,: 

reflujo de las organizaciones que ;E~h .las década·s foifre'hO'r~s ; habían estado 

al frente de las luchas poJtrffecr·~s·~ (b~l1l~~~inci~.:'~'~i~~f~i. -, f~rrocarrileros, 
estudiantes, médicos) 

En general, en la trayectoria de la CNTE se pueden distinguir cuatro 

períodos básicos: 

Mayo de 1979 a junio de 1983 

Este período esta marcado por un ascenso irregular, _pero sostenido 

del movimiento con derrotas de largo plazo en las ~e~bi~~~s 15. de Hidalgo, 

36 del Valle de México y 19 de Morelos. El contingente:dé.ra sección 14 de 
. ';., ~· ·. . . ·, .. _·: .. ,. ·. ·' '··.' . . 

Guerrero también fué golpeado pero logró ~u:recJpéraciÓn,e~f19a9.:En ·este 

1apso se consolidaron 1as secciones 1 de 9hia~~~i~ 22 <l~ O~xac~·,ª~ cua1~s 
cumplieron el papel de eje de la CNTE .hasta. fos9) 

En 1983, la CNTE, junio con la ci:,~,~:1,i. f>!cácicinfil del Mo~lm/ento 
Urbano-popular (CONAMUP). la Coordinadora Nacioáal Sindic~r '(costNA) -de 

corta vida-, la Coordinadora Nacional /::lan /de ~yaia (CNPA) y ~dec~rr_as_ de 

organizaciones sociales y políticas, constituyera~ 'ra Asa;,~,~~ N~cional 
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Obrera, Campesina y Popular (ANOCP), ¡:¡romovien.do los paros cívicos y 

movilizaciones coordinadas en el país. L.os. contingentes de la CNTE 

incluyendo amplios grupos de base del centro del i:}aís, • participaron en las 

movilizaciones al calor de las huelgas obreras y universitarias de junio de 

ese año y corno el resto de los contingentes, tuvieron que replegarse ante 

las acciones represivas del estado y de los patrones, impactados ante la 

magnitud de la insurgencia. 

20. De 1984 a la primavera de 1989 

En esta fase, la CNTE vivió un período de reflujo, con movilizaciones 

de contigentes aislados, destacadarnente el de Oaxaca pero sin articular 

movimientos de las dimensiones anteriores. 

3o. De la primavera de 1989 a febrero de 1991 

Las luchas de abril y mayo de 1989, resultaron en importantes 
_.,.,_.-_ - --. '· . 

avances de la CNTE, en el marco de la conflictividad gen~ráda•f·p~L• l~s 
elecciones de julio de 1988, el cuestionamiento al régimen;.'d~. :E;á,lii::tas y ia: 

¡ - ~~ ,.:···~>Lr . 

crisis de viejo aparato del. charrismo y ~u refu7.5ionaliia~.ióÍi tpC>r.·parte'.'del · 

::·::~d L: :,:::: ::".~~f 1~\J~~:iJ,ijr \~ig'~~~SlJ~,~~t~J;J:,. ~;:~~ 
:~-: ·.» ~.-\</;·~·, :--,·;);;:=.; <·'.;~---~={-·:-:~·,.'.-;:, ri ~~:}.f-~~tl>~·f(./': -··'. -~.-;.-_·:;·,=,. ".-, ; 

estados y el incumplimiento de: ad.Jetdüs} en' contingente$ .~·consolidados 
_. .. ·--~·;: '."'' ~~--·- ·.,;("':'• . -'·-· -,,. ~""'"'' ·~· -·--,~· ~:~/. - ,' 

(Chiapas, Oaxaca, SecciÓnes9.y. io .•deib.F:.\Sin embargo, 'la• correlación de 
' .. :.- . ·, ' •• . . •. " . "" ' ':, ·; ··:·-. ::_:,,,, 1 · ·•• .. ;, •• 

tuerzas no permitió nu~S~s·. ~~~nª~s par~ 1él/ cciordin~dora. aunque no se 

repitieron las derrotas ~~e H.evÓ ·~·• .• ··la in~ÓvilidacL a. ~l~~~os contingentes en 

la primera fase. 
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4o. De marzo de 1991 a ta fecha 

En septiembre de 1990 la CNTE realizó su 1 Congreso Nacional. El 

avance logrado en él, en términos de las definiciones polft!cas fue notable. 

Se consensaron planteamientos básicos sobre la cai~cte~izació~ d~I .pals, 

de la estructura clasista de la sociedad mexicana y :C:t~1 ••··•• p~;fu'.. so6ialista-
'·.·;. 

democrático que se persigue••para la nueva sociedad. :Er 'ta'. ci.~C:1a?aCión .de 

principios, programas y lineamientos organizativos ·~~~Si_~~()D .. ·)Í~nteados 
elementos ordenadores dél quehacer de la CNTE. Ahí/se 'pret~ñdiódar una 

respuesta inicial al •· F>r69~~~ª para .. la Mcidérhizadón' .~~~6a;;v~ \(PME) 
planteado por et régime~.<i~ik1tí~~do~e ··.la co~~tr~'c:6i¿¡,} ~~;~~ ·,la·~ bases, 

-~.' ·~ ~;: ' . 

de un Proyecto de 

reflujo después del repliegue d:~ ~niri<:l dl 19·91; ·~110 i.rnpÍ~iÓ ~na .respuesta 

inmediata de la mismá ~~~~ :.(~ prbl¿ndizii~iÓi, . d~·. :la~ '. ~~ciidas · 
- ' ,:- .. ~_;,·--~·----¡ ·",.··.~_:-.;·-,~:;<¡-~ _.<.• -··:,··:· ' 

modernizadoras del régl~e~ . 

normatividad 

Acuerdo 

lá 

·1a 

educación), con 

financiera a los padres d~ .: fa~ili~ '(/: ~·~~ 16s·(,'96tiiert1ós; ; estatáles y . 
,_. :-:_:.::·.- ~~_::':· ::~<· ~:~~~--·z;:\~ ;¡~>:.;:.-~ .. ·:: ~:~-::>i-· ~-:::: :_:_;_~->)'.::~-~:. .. ·'.-~ .. :./;·y:'}_~: ._'·~·· '.-:~1'.<{:~:'.-·/:;y. t·. 

municipales; pero también, la ~liqúidació,n}de/icáracter;naCiorial; def'$NTE, al 

imponer una dinámica local ÍeR~;¿~d~ >:est,~d~ . :~ rrla'tei;k< :d~,; :~~!arios, 
relaciones laborales y condiciones, de tr~~,aj6; dej~ñdp' sÓ1~·~1··· ·c~M~c1~1 SNTE 

el papel de apaga fuegos de .los'cóntlictos~· ~:ie'splegados en las secciones . . - .. . , . ' .•' . 

(igual que otros sindicatos "nacionale~" como el minefo). 
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No obstante lo anterior, la insurgencia magisterial ha contin.uado sin 

pausa al seguir sin solución las demandas más elementales de los 

trabajadores de este sector. En 1993 y 1994 .. las. enérgicas . protestas y 
.;,f. ' t;: ~: ~·L -·}~ó - !::'. ,. 

movilizaciones de decenas de mil~s>de trabajadores cfo la :educación en 

Yucatán, Baja California, Aguasc~tilinf~;,; Jf~~bai~!: ?J'c~t;~~~.•: Veracruz, 
- . ''~·:;: ·)(-!~;',._ ,. ,- f:, ""'-.::! ~~:.:', .~q . 

oaxaca, Nuevo León, Guerrero y Michoaclin, ~Tf1§túso ~n Chi~pas (en donde 
'': .. " ~~·:,,~;;_ ~t_: - .• ... ·,-,. , ... -.· ·' 'l', 

las fuerzas democráticas del rriagist~ri~ ¡ fueroll fderrotadas e e,h 1,992) 

continuaron levantando las : r~?l~r:r·~¡;i~r~s: ~conómic'~s .• ·~ . ~)ílciióa'1e~ . de 

1979; si bien debe subrayars~: qui:l• talesáeciama2i¿ries en la: ~ayÓr¡kic:!e las . -- - ·"'' . ' ;,:,::~-- ;:: ... ·.'- - - . ' - . _, ··----- ' .. . ' - -- - . - " .-

secciones movilizadas han. sido .aÓ:n;JTiás. : limit~c:las: Y: 'reducidas::. que ·én los 

orígenes de la Coordin~cJora/i~c~~~ehtp'e:~·~j pago d~ 1Ós cHas:~~.Wuinaldo, 
pago del bono sexerial·y ·C>fros·.~milares. ·. 

Pero la CNT~ no ha loi~[~~' ~rt~;ar !Os Ú 111 ~as l~chci~ (¡99~;; ~9~) 
del magisterio en 'er ~aís. ; L'b 'han iÍTlpedido, 'po'f Gil ·,J~cici. · I~;· '9¡~.ámica ·• • 

. -, ---.:1 ·; . , - ' - ~-- .'J~·-. fi 

provocada por la desc~nt~~l!~ación ·imp'LE!.~t~- 'por /el: ~éiim:~~· \n?. ;c4al. ha 

obligado a cada seccic)ll:la e'ntf°er1tar las.\ rec!amacionés > ~ii~riales .Y 

:00:.:~:,,::º·' .~,v~d:::t~0~~J~~,~~i~~bf tJJ~~~:;~~J~~~o~f tg¡¡;i{E!i~~· 
de individuos y grupos qu€( h~n~~~'fgn91;ft~d,~;!\80~. ~¡ :9W~~d~l·~~~.~~~é¡l¡";;~~~g~n 

::g~~al:~::a~::cuysi::rlo:s;;J:~!~~~~:~~tft~~·~;.·h;1Jsi¿.t~o&ra1'c~q.o~CJf tf ~f f ~J:.J~: ·. 
dado al traste en ·h~ch1C>~ 'con el <papel . de •. >(~ CNTE; · 

convirtiendola en períodos 
0 ca~'.~ \~z .ma2 priid~J~dcis< 'en Un' ~embreíe al 

servicio de unos u otros grupos cupulares. 
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La Coordinadora representa un patrimonio poHtico esencial de los 

trabajadores de la educación. La importancia de esa .. ihstancia puede 

calibrarse si se compara el avance logrado en el marco de su .acción en 
( ::· 

1989, con lo alcanzado separadamente por las secciones eri: lucha en los 

últimos años. La CNTE tiene toda la posibilidad de . ·¿~~f¡f ··.· ~I vacío de 

dirección y articulación nacional dejado por la cúpula ofÍcialista del SNTE. 
''·', . 

Aún más, ante la capitulación definitiva del charrismo 'fr~nt~ :al Estado en 

el terreno de la construcción de un proyecto de .~ciud~ción verdaderamente 

alternativa, a la CNTE y a las fuerzas •. progresY~í~s · de la sociedad les 

corresponde, sin duda, cumplir con ese;;p~peÍ. • 
.··· .:::, : ... ~ ·>·., ·<'!:"·-~;,. -. ·. 

' ,,-,_.,. 
,· ·-.--

planteamientos y acuerdos en:~~ t~[~eQR:ª.~~.1~Yrh~teFa~ ~~ trábajo, exi~t:. un 

:::~~:::º:.: s::~:~~=:~r!;r:,::i~ii~o~~r~r~~~~~~~~~~~[i 
Ejecutivo Nacional del SNTE y por sectores de la CNTE. .En. et primer:caso ·se 

trata de un documento base dellercohgreso Nacio~·aijJ"&~:~~d~IJ~~EiB~.rd~ '1994 
· ,- -: .. _ :.. {; .. -.·_:.x .. ~·--' . y· :A-~:.-~'.:2{,:_~:i:~r-i.~t/ ::1i:: -~;ú~~J! -:'.i~1.-<:·::? .. :~;:\:_ ¡~\ -:::-~~- --~ :?-'< 

en el que el CEN del SNTE presenta un diag.nósticó}y,..una pr9puesta~;para ':.el 

:::~:¡:~~:~·:"º d:º:· ,:sd";¡;~;J;;t~~·Jzct~'~,¡,~tr,~~.zfü~~~}~ºJ~¡JZ,!'. 
·:~ ... ;:· .. ··; - -~--,~-;; -~---. _,, ··:2:-~: • '-•'<• · •. ::,,,·. :, -é};:~_.:;;:-:~? ~-~~'.,i'· -· ',·,-. >-

realizado en Michoacári., .07··1;:~ª;';.!~~~~~G)·'. .. ~1:~;.yé! ~;trf:.Xc•t;nf~;i~~~:~t~,•· ;en·. ,·u~.ª 
ponencia base del 11 Congr~s? de ~dyc~c1?n •. Alter~at1vade·:la;CNTEyde. 199~, 

en el que se retoman aé~~rdo~ '~¿s;~~~~~s ~~~.~S't1''c~~~;~s~··;~;~cl.oná1··.··cie·· 
;• ,:. '~- •''.\ 'o.'-:· ;> . ·:· ,:,_· ·;. i'. :.._:~- .. ,',:- · 'j «e 

Educación Alternativa de •.1991; erí este' últinÍo. ·~~ ·.· planíea >Liria :visión··. de 

país y un conjunto de principi~s su~le~tadores de otro tipo de ~n:riüevoitlp~ 
de educación para el cambio social. B 1. 



205 

CONCLUSIONES: MODELOS EDUCATIVOS EN CRISIS. LA PERSPECTIVA 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten concluir que las 

políticas de ajuste económico en el país durante 1982-1994 tuvieron un 

efecto devastador sobre la marcha del sistema. Ello fué evidente tanto en 

el terreno cualitativo como en el cuantitativo y repercutió a su vez en la 

reducción de la capaddad _de re~puest~ ,del • si~tein~ < ~d~6~tivo para 

promover capacidades formativas adecuadas a . los··· req~~ri~i~ntos . de la 

propia estructura económica. 

El problema antE:)rior se redimerisiona ante ·la perspectiva •evidente de 

que para las próxim~s• décadas : (como ~eñal~ oidriksson): "no . habrá 

posibilidad de Un nLf~v.b desar:bllo •~º'~con • etjui~a(· aLitCJnom.fa;é Justicia y 
: :';. ·:," .:"·:.·· <~,~.-.:~,., ~-~:·.~-<·~-.-~--~.º -r .. 

bienestar social- sin !'Cambios, signtíCativos en '1á: .distribución'Cde las 

capac;dades sociales .. de ~rb:"".iclkh ~;''~}sfore~cl~ .• éd~ ic?~~c¡¡,; \~~'.~'"'' 

Es cierto que e_1:. -~P,'.~;~t? •. érid4~~ti~§ .. \~ ~~~;'.~~focio~ i.8~(.·)p~rs'. ·~n· . la 

lógica de la polarizació·n .·eéónó'mic~ y sbciaL.no exfgra:'ya 1.a1edu~abión de 
.-; ·.''\ i~:·· ' t;-,-- - ;-.:_.,._., , •.. _ .. ::··:· ~ ">"~;·'{ ; .:··::·-;·_;)'..~-. ·,;,·._~,:-

calidad para las máycírfas y;tué ;si.ificiente{pára:?lás .Con"dicicínésde la 
,. .. . ., . . ··~ ·"", '• - ', - • ".-, • • - 'c. , ' . . - ' . - ~: ' _.,.. .• ' 1'• 

::::::::~::.::::::t'.~:i;ir~J~~~1~~~f r~~~~~~!~~tt;:t 
:::: :: :~":í;i,d;t :Jglt~:Ji{~'.g~~º~f ¡i~~¡fr,~!c~~jJ;"11:j~~~~!J.t: 
más o menos equilibrado dé la ecotjcmiía' general, 'en ; la' -~J% /las' ramas 

rezagadas, especialmente la~ orient~d~s al ~ercado interno: requiere~' de. 
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un desarrollo general y una oferta de fuerza de trabajo más adecuadas a 1 as 

propias condiciones de esos sectores. 

'' 

Se presentan ta,+¡bién' evidentes, prbbl~mas ,g~n~rales >en tanto que 
:; •. •",' •.,_,¡ ~· ,; .:._,,, ',", • .,.•.! 'i '.~. ::-i-:' "' ,••,.': i'r:- ·:": •',.-" ,-• ",'/; 

sistema educativo, 'f:~t~~: los, rná.s '.destacádos ~slá~'. lbs·!.sigUientks: ·· 
·::~·,_ ',::' "'·- 1' • : - •, .• :;;·' - ; ..••. / ·-

1. Se agu.Ji,6 .01 P~~~~~ d~I ~¡)~~~!~~¡{~,~ . ~~,¡ fü edUcación 

Ello hizo que en ~1 :e;~~3NaCio.ria1 d~~;c;~~a~Fo'flc)'~~.~1.sex~ni_o ~de Migúe1 de la 

Madrid, se planteara 'qJ~'¡~~; ~Us'ci~r'ci. iíaéeí-'. ~~s¡c¿,j rn~no~~-y sé', pugnaría por 

racionalizar 1os :;egi}~~s ,i~~¿~~út~~:: Ei~ ~su·:~~~é~io' ;~av~· r~~i~.a1m ente e1 

salario real del. mági~téri¿J:pt,i~:C:i~ai i~~trrici d~rfi=§í~i:lo t~~- l~Ye~~ca~ión. 
- ·, ,,' ~ ,,_;_ L ' 

;·_ ..:-
" 

En el sigJi~~}.~> s~~:Ri6<'1s7·;·~~t~~1e.ó:,c§~_o}p91Ítih~;; ci:~'~tr:ar para el 

sector, la de propidar<Úha'' mayor XparticipaCió~?~oCíal, y,,de/)os di~tintos 
: :~ -. . :·,. ~ . - . "·-· ; , ' 

niveles de gobier~oé:en'e1j~omprcimiso:zde;contriblirr>'éoH'·sa•.'i:>6t~%cia1.'iysus 
recursos a la . con~~i:usió~'i ~,~·~ l,~s , rne_tas d~ ·da; >édLlcac,icSrf:.~~~ional.. La 

búsqueda de alt~r~~ti~a~ de tÍll~~Ciarriie. : .. ht6 '>P .. a~a\ I~ :. educación :}b~sica -
¡;.,:-v:i"; ;,.,· .. -,.o.:-

diStintaS al precepto ci~n~iuuci¿~~Í • para .· el s'ec~o~; ch~t/~~tó ' ~~h .la 

persistente política de cubrir Jos pagos de' l~Jde~d~ •,~xlktn~ ... ~,,~~ost~ del; 
'='·-·' ~;-,-:: O·~;··~·. -=o;;o. --::~-~:;-;:~ 0-~·.-=:·-"-c;=··-: - --~e-

·~-" :,..<; 

' . ,· )):: . 

Las sucesivas renegociaciones . del ~réd;\b ~x{erH~- re~n~~~~i •·· dGránte 

el sexenio de De >la Madrid; no · C:ont~~p1~i~n '. fa'' 'r~cGp'~r~~ié>h ·:~el. gásfo 

educativo. Fué has1aF1a;~~kgociaci~~;(J~'. ~9s9.cti¿~~o':~N~~9ifri~n· de<sa1irias 

cambia relativamente di~hét poHtic~ .. al calor t~nibién ele '1~' é~traordinaria 
presión magisterial .de ese año. 
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2. Se mantuvo en todo el período el ;bajo aprovechamiento escolar 

de los alumnos .. L.a evidencia de qu13 somos uri país de reprobados, (si nos 

atenemos a las ev~luaciones ~d hoc; 11'eva:das a. cabo), pes~. 'dramáticamente 
. ~,. . . ~. - . · .. ·· ·' :-: '. 

como saldo del período. ·.· El deterioro'es mayor que' en períodos precedentes 

de la historia del 'país,:' 

En contrapartid~. 1 s;~ :~l~Í¡i .. el papel d~ Jas credenciales como criterio 

de reconocimiento a¿~(lém.iCo '.{y. ~oda1, <;llo 1obre · ~I valor real de la 

utilidad y aplicación ~~I ·¿~n3~i~~~Ato, d~ la~ destrezas y habilidades 

efectivamente adquirid~s : G6{ ei<:in'c:li~idll~ dura~te .e1 períCJq() c:1.~· estudios. 

Paradójicamente uno d~':' 
1

10~ ,;2ú1t1fua~ titÚlares .. de la ·. ·S~cretarfk' de 

Educación Pública no i~~ ~~~·ª; de'·C:~mp;ir';co~·¡J1 .¿¿~oh;cs·"~;. ~~~ 6L'1tura. 
r-.' , ~· " ,._ '• : . . , 

'" 

3. se reporta ~~Tb.i~ntu8 bajo nivé1 ~fomedioide ·~,¡~i~~~ik< interna 

y los índices recon~Óidoá '·de:,. 1ii efiCe~c¡·a'.·:· t;;~i~~I :, ti~gbin .... a caer 
,.-¡.. ,,..., 

constantemente, reproducienci~''\fJ~gf~~ancio' 'iás' cÍ~·s1~G~1ci~(J~~ ~~gio~ales y 

sectoriales. Se ratificÓ)·t~·~bién; ¡~•··.relación. ;~xiit~At~ Y~~t;~} ~I .í-~zago 
educativo y el rezago~'e~~~l~;i~q'• ·~ '';ÍJ.qí~fJ iEffé/~ g~¿·f~h~)zé tJ~.'ti~~~n61~ 
general del modelo eco:~¿~{cio: Y' édt.ícátivo:'á poláriz~/ ~. t~;·~ocledád: 

~.'.-, \. '- :~. ;-; ': ~. : -.' '. 

;_, :.:'.· "': · ·. · ·.:. ·;i~~~;/S::~_·;r·: __ ~<<_·_ -"--- -

suby.:ob:·:~ :: ::~JIT~If~~J;~~l~r j,f ~WJ¿{ii~~~t1'"'~~r~~:'~'::. q:: 
otrecen a 1os individuos.Y iJ . 9r~pos ·. q~e.fCi.ver1o6on rliayo~: pr~baí-i~élad 
económica, son los de :peor··· cálidad·.· y c~ntidad; siendb l~s . ~lu~'Ús 
pertenecientes a estos grupos los que experiment~n los. mayores índices d~ 
fracaso escolar. 
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4. El problema de la desarticulación del sistema se agravó en el 

período 1982-1994. La reorientación de prioridades en la política del 

gasto educativo, al no haberse acompañado de un diagnóstico adecuado de 

los servicios, ahondó aún más los desequilibrios en el desarrollo de los 

mismos y limitaron el alcance de objetivos planteados tanto en el 

Programa sectorial de 1984-1988, como en el de 1988-1994. Tales fueron 

los casos evidentes de fa formación de maestros, y .de los vastos servicios ,., \·':...:"'. 

de la educación tecnológica del nivel medio 'básico. Ello influyó en e 1 

agravamiento del problema tradicional de ia:. desarticulación curricular 

entre y dentro de los diversos nivelei ~~t6~~fo~~. 

5. La estructura de e in~Hciencia prevalecientes en el 

Sistema Educativo Nacional ·(S.EN),:de~d~ knt~~ .·.del 'p.errod6 19~2-199~, no 

sólo no se desmanteló,~~in.? ~~{i~e~'.r~m;~ó.i~Ji16:At~~i d~:+~2l~J~~!;º cin-d~s· 
de los ejes más .• ·.impÓrtant~~Fd~/1a;, r~:~t-~~~~~r+i~;1. ;~~,'· ~~i~t8.~~· •.. : :.n la 
aplicación de la Ca~r~fa·? ~~gi~t~ri~I,' herramienta destinada~; precisamente a 

::;-·· ' ... - ·.'·r< .- .·. · :· :- »•"' ·! ;,:,;· ::~, .:.:.s .'.-.~, --:~ .J: ,· ·'} ~-"-(< :. ,_--z~-- ; ··:.: ;:-:-··: -':-:,'. :{'~, ::~;<{¿·, ·,¡,~ r: :. \Y: _ ;¡ 

lograr la mayor raci,onalid~d .. v. eticienciáLer: €l1·;U$0,·~e1·i¡)rincipa1 ;Jnsúmo : 

aportado por el . Estad~;' ~Ü~~ ;~~~\1dü.~.bb~;~: ~I 'p~~()c~Je-{~~nf; ;~ni·cl¿\ las . • 

::::~:: •• d:. ºQ't~~~sJf c;¡i~1:f }~,~f .):~~dI~~/~~\~¡é,~~~l~!t: 
coordinación y ~~9,ulfJen\o:c~,e~I~~ Ú~~.t~rldia~ t~d~~~I~~~ reS~oñsatilés "'de su 

conducción. 

i~ :~~·."- ;• 

En el terreno de la d~sc~~i~~1dacfoll d~ I~ ·¡~ucac'iÓn básica y normal, 
~¡;. ,,., 

también es posible ya comprobar qlle' el'.frasiado de la operación/ del gasto 

en estos servicios, ha estimulado la.de'.~vÍ~biá~ d.e los recu~sos. Losi 9rup()S 

hegemónicos del poder político local, illcluyen~o a, la m~yC>ría d~ ''.los 

gobiernos estatales, se han encontrado desde la reforma de mayo de 1992, 
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con el manejo de ingentes cantidades de recursos financieros, sin el menor 

indicio de hacerlo transparente. Por el contrario, se . han manifestado 

pruebas de crecimiento del númem de "~viador~s'' ~· comisionados en areas 

e instituciones diversas a la educación'• ~Úbjibra; fi~,~~~i~dos con esos 

recursos. 

6. 

el grado de participación social acerca'. de<1a aplicación . de . fas nuevas 
. .·. < ¡,-:"'' ''· (' ~;:·:···r·· . .,_ , .. ·, :'.- ·- ' . ·. ' 

normas establecidas por el régimery. 

mismas fueron asumidas por las cÚpJl~·s administrativas y sindicales 

existentes en las entidades fedeir~ti~a~':' ••fas • cual~~ rEtcibi~ron. las 

responsabilidades y recursos, como• .. uh ~ ~c!Ó;>iJ~di¿t~~~~te >adlTlinlstiativo 

al margen de los grupos sociales afectadb~· directamente:> · 
~,:: :--~~ "'-··:·r:r -'~ -i \~ -:,-·-· -- . 

·::;::---~;·:< S;~ _·;_>- . 

7. La nueva normatividad eicji)J~tiva (Ley /ci~ ~Edu.bación de 1993, 

ANMEB) está orientada a,e~c~us_~fü/~9f''cik~~1~d·f~.i~tinJos(~~1 ... guehace~ 
práctico a las escuelas y ,a•:1~s.i~omuriidade'~. •· i.'.a.'.:df~tiriciÓÍi tajante de .:.Jos 

papeles asignados a ~~~~~•JÍ;1;~~t~i.~~···~:-.\i!~'.~·Ji~4~J~·:·~b~~if.r··; ~I Sr~:?isionaf 
vínculo político . y socia.:! \de\; caracter,_" c·otidiano '•entré ;: fa '?escúela;•> los· 

maestros y 'ª comunict~~· ·~f~·~·~g\1::· n.~·~<Wif~~~1~!~~1~gif~J~~·¡~·~,t2ii~rri~~10· , -

~:vl:~~ren~: :~.l~n:s:•!~'~;1~i1~~~l~~~;e;;;u~:",~i~~Jfif \~~1Jtj:t~: 
constructores del con6cifniento: ' '(cot1oci~lento .· ... ~scofa;r-conobirT11~rÚo 
práctico contextual) en d~~de el ah:irnn;:¿u'e~; '~~r el ejé f~rid~~~ntal ; no 

un cuasiobjeto sometido en su ' cÓtidianeidad a presiones 

centrifugas. 

y fuerzas 
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B. Las pretensiones de favorecer a través de la educación básica 

la formación de sujetos productivos, creativos e innovadores, quedaron 

como aspiraciones sin sustento :ante 1a\'administración de contenidos y 

métodos irrelevantes para· ese. et~bto; y anté un proceso de reforma 

curricular que se caracterizó sobre tocio en la :e~ucáción primaria y 

secundaria, por su alto grado de <cgntf~8ic6]¿~>~ •:~~rdida de rumbo. En 

efecto, la inconsistencia y la improvisa.~iÓn • én la ;~Ci;lóri y. actualización 

de los contenidos y métodos, caract~rizaro~ •. I~ polítida\ edJc~tiva·· de los 

dos sexenios. 

Lo anterior significa que el diagnóstico tu11darnental 'realizado por el .. 

grupo de especialistas que< sinteÚzÓ en 1988 La·. catástrÚ~ silenciosa 
. ,. - •.. " ,·- . . . '.( ·- : .·.:._-,.; 

siguió vigente y can !,••n~d.sr·c·af dr.i
0

•prceips·•ª.·.leq.su· ..•. e}i·d.ia.~bj?arrsc}a~nn-.:·'.·s .. e;I,. ~ ..•..• s·.;eixeezna.
1

g
0

;os··· d':e:agravad() s, si 
nos atenemos a los' . . .. . . . 'isaliri~~ de 

Gortari. Es de rigorse~al~~;qü~·~oMG't~t~Aái~a-hhr';,_~1' ré~~~~ .1ayp'rihcipal. 

propuesta que ese < 9'tL'~?;· 1.~ ;-iJ·¡~ñt~~.:of '.'f~,~~it~ ~· .1~ .rd~iiiº,~~~tiz~~ión 
(participación efectlya,·cl~)()~ .. ~f~C!~d,os. /cjÍ~ecto~ '/ de•,ta 

0

S()Ciedad.'en SU 

conjunto) en la toma de decisiones; furidarneritales paiá. ent~'entár 'tos. más 

graves problemas d~I·· ~tctd\'. :<?~·;. ··.·. éi:·' .·. • 

El bajo aprovech:~~ie~to. ;d~}Ío~ 'a1~1nro"s: es quizá el más . ir.nJ>ortante 
:·.-"... . . '--"~-'- ·--c.-;. 

de los que experimentó "la''ec1i:foaciórL pública mexicana, porque se trafa de 

la imposibilidad del ; ~i~~~~~· para • con~truir; ' con .. c'~nbpimlentos 
actualizados, la base d~'Ja' ili.ieva. f~rÍ11aciór'l ói~ntitÍc~ y llu~a'~r~liba de .1as 

;.':._"¿f''' ',,·L-:• ,.,.-_.-, .';!¿ •«'::.",;:·.·~:·:;:;•' ~.·.·.·.- •,.;, ·,•"'-'. • 

:us:~:srs:e:~r::~::~~n!~?j~J·~~g~~~l ;"~:1~::: ¿:;;?c~f :~j~~:~· :nás~~ªm ~:: 
extremadamente competiti~b det.s'iglc/qll~ ~~tá ~Lla·d~ert~. 
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Se acumularon además distorsiones graves preexistentes en el 

sistema educativo entre las ' que destaca' .. el exacerbamiento de la 
'.". ->', .... 

polarización de las desigualdades; la< desv~lorizaóión ... de la formación 

escolar como factor de movilidad sócial 'V >1á desarticulación mayor a 

períodos precedentes entre e~J6~c~óri yf }r~b~jÓ, debido al mayor 
·.~:o• , ___ _ 

dinamismo de los cambfo~/cu1ttlr~1eis,:·6ie'rímibÓs: y 
·:~ _:._'-• • ~ ;-.',- ~':>:¡,· -!; 

en el mundo. Esto. últimó, · désdé Da1~·'.······e···(s····~u·.·ºs;·{·····.·e:~ .• ~f·e·•r."c;bt·o·.'ies·n está asociado 
persistencia de la crisis edonó~i¿~• y · .· · globales. 

tecnológicos operados 

a la 

9. En e~Os. driCO a~~·•'~l~ ~;c1~1{~s• para expHcar el deterioro 

de la educaciÓh, ..• 1~ f~lt~;·Cié::p~e~i~fóh fp~ri "'k~licar una transformación 

menos traumática ~en· ~iai for~~c\¿~i d~'-'~óbe~tis:S la·, liquidación tajante· e 
'.« ., .: -.. ,', • ·.-':,., -~· • ~- ::-:;:':~-;'.)~>;'::·,_.e,:.·:,. J: .'. '> -)~; -·.:::.>- -.' .. '-__-: :' ···" '_o;·'.-_·,".-'': ·-.'~-·:·e·'..'.: ~"~:. ;-""~---«/-·; '.'' ,:¡:··: . ; 

improvisada de la. ántfrior.,p6.1iiic~ éde'forrnación: de ~~estros '1enfro de la 

cultura normalista, ~~·.· :,1~~i~~~x!~;,~:~·~i~r~~~~~.~i-~~3·~.d~\~t~R~ii~~~~~ ~sÍu~io. Y· 

lineas de formación . prév,~l~ciente~' .~2.te~ 'Cle' e~J~ ij~fi.~~o,~ .·~·~·.·.:. vió 

exacerbada, causandó·, un ~irtuáí \ide~m·~'rite'l~rnié'~to fde :,í~~· fe';t~Úóil.iras de 
:-. ; ·:-- ''•-· '. \'" ,'';:; <' - '. ~,-_.: :·-; ,'i'-A•,:' < - '"-'/· -;z. 

~0:m;::.~ro:
0

::"r:~'L'r~~.'t~~{~,~t~if jQ¡~J:~ \~ÍSn'.\\!;;~~::.f &~f Jl~1f :l'ª: 
con jóvenes prácticarrl'erit~ sin forrnJ~ióh adecuadá.,:-J~ib 

. /;,.··;<~.···· ':,· ;:< ; .• ;.,'./( .. , ., •· 

oos hechos etidilncilir3n :-1~:~rr~Bco~,-a~~1~'~ 0 ~~~ici~:~etá:rri~t~~ eh' tÓrno . 
a la formación· ci~T ciJ~eÍlt~:. ·por un 1:ao,\i 1a' ~~gs~'Jt~dii,x.~,f~'~1'} :~rítÓÍ!c'es . 

Secretario de E~ucabl¿n, Ernesto'' ZedillO;:.J~ '.9r¡~~~ ;;t~:}~~~:'.:Y ~b~r~, ~I :7~~cho . 
~e que probable~ente:· •.. ·~.~bra;~fr~.· ·?~0~~ia~Jt i~r.·~s!'i~~~.:::>I·~ .·~~.e~i~:~: de· .. 

incrementar los anos ,de <!ºImac1pn1??c~nte;:y .. ~.~!~rí~\9ue re~r~sar:·.a la 

formación de cuatro años, después de ,la secÜndaria/Por. ~·¡~ ofro; el f'l!e~ho: d.e 
" .. ---.--. . .... -" "· , .. ·i.· ¡' .•..•.. ' - ' ' ·'· ' -... .. 

que en los doce años del p~r(bd·9 d~. ajLJ~t~ ·~c6~órnico·y/edllcatiJo; 'no··hubo, 

intento serio alguno de resolver el problema hisiÓrico be la forrnaciJn de 
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docentes para los niveles medio baslco, medio superior y superior; 

condenando a las instituciones .educativas de los .mismos a seguir apoyando 

el principal esfuerzo formativo con educadores carentes de la formación 

pedagógica indispensable. • 

Desde la perspectiva ?9,! ',, .
1 
•• i>'. • ;~in·· e.m6a'r~¿j. j :;~~l. ~x::~!t~do debe 

haberse valorado como coherente :.en 'r~zó~ de·'.:d~~:a9:•5us·· ...• objetivos no 

manifiestos: 1) privilegiar· r;c,qr~b~ '.P~·rai:1¿~}¿iid1~~9·~ .cie(•"~i~t~ma en los 
···t.;·:: -~·~<: ~~~. _,;t~.i-;~Xi\i:·:·:\f.<.~~l~~/,:::-.<·~ :.·{<7".·.~ ._ ... . :_-~. e·,.-· · 

que se forma la fuerza .de :trabájo calificada:, para 'los : nuevos procesos y 
~,.- •. = ./ .:'~\ ) ·:'.:·_· .. :¡}.T _;~J- .:~~\ . ;'.:~~:-; ::..:::\, '.~/~~;-\:~ ~'.~_::;:~·'.:(-~}< ~;-': t~,_r..: \.;' ,;_ '.::- ::<'.. ~ 

actividades en los espacios}~demandantest'~de"61osfmism,.os'.Cen ·1a planta 

productiva modernizada;. ·dest\nandcr;··~l-,~~~·isfud ~;i~~P~· ·~ecür~r3s''.: en•·· menor 

cantidad y calidad para los sérviciOs'.1edÓb~tii~s· ~6: prlorita;i6::·· .. Por.·. el 1 o,. 

es coherente en esta perspectiva ~~~L~f)·it!1~~6~e'~ iinf p~oJ!s~~;s:;~J{~t;~ªW 
escuelas desmanteladas de organizaciión\ Cc{mpleta efr <las'. '.cornuriidades 

- ' .,. '-;J•':. ,.,..; ;. . ~-., ..•. ·.; , ·-· .. , • >',• ; • ••• ,._- .;.. ': • • - - • , ·,' --, "· • - ' ' • ; 

rurales de menor desarrollo. 2) La dl~níin'ución·CreiativaXdefc.creCimierit~ de 
:-·: '.:·;,, ·::< ,-> . ',--: ·.:-._~ ~-:- ! 

la matrícula en la educación básica' debida,' a la;,e~tt~~~dÍn~ria expulsi~m de 

alumnos experimentada en J!LR~rr,9db,/S,é ;f.~rr~~pdn'ci~ con la redÜcdón 

programada de la matrícula en '1~§ ~~~uel~s héírrnales: · 
;-.;¡·- .. ·.;·._;· .. e; 

·-... -~~,:S:~ ·~:;~::·\;./·s·:_ :~· 

A la política anterior s~"~DT~Ictftcj~~?!.~~!rft~Q,i'ás que resultaron en 

sendos retrocesos para 1os inter~~Eis:a~1~'ma9ist~í'io.i f:ior un rada: 1a uámada 

carrera Magisterial que im~ri6'ó.<1~ profüÓ'cip~S ~el . iri?ivi~u~lis~o. ·.y. la. 

competencia, no en 1a emulación 1ati8ra1>p¿rc{la.qüe:·:ruédi~éfiaC!a, ··sino· por 

los ingresos adicionales. m1~~(n~le~ ·:qSe} Jfr~c\~.)J~e~:~~; Üe. i:>ignificar. la 
,.-, ;·[, • •J • e;:·,, e' ;,. :" • ~. '";- J ' ,,,._,• • 

pérdida sustancial .del pape( defsindicátó '/e~r>e;cto·,de su' objeto de origen: 

la interlocución colectiva ··Y ~'lj.nific~d~ Úr~n}e ·~ .ba'fr6n:. en .. ·. toda la materia 
,._ -·;-. 

laboral. Por el otro·· lado, la descentralización Óperativa de la educación 

desintegró al SNTE como instancia rlacional de defensa de los intereses de 
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los trabajadores de la educación cumpliendose lo que plantearon los 
. . ~ 

especialistas educativos en 1984 y. que fué reiteradamente denunciado por 

las bases del gremio, )especialrn~nte a través. d~ la CNTE. 

Lo anterior explfcaj el en.: la pol!tica de 

concertación al interior. d~ (os iprot~go~i:i~s ~~I ·.:~E3'ct~i"; . esp~~i~trnente 
los maestros, sobre ···.todo .. ··feni.~nd.o:;· .•. ·en1·dL.~ntai·"q~~.·:-•.;e·:c~r~ta·,•¡~~<Ü~:·gr~~·io 
presente en todos los 'ri~~i~~s'·JX~i\~?it>~~:~;"~i~&rt~ ,;'ci'~;~.nt~. lbs····· dos 

sexenios un régime~ .• sal~riai< 8JY casli90 (y/ 1a sobrevivencia •.. de la 

antidemocracia sindié'~¡< L:~;;, ':vida(doticii~n~?d~i maJ~tr~·;·~¡1~·~.~~rfn~áda por 
:-·.;::-)<' ;;,·, ·:/·· '''•ji··· ~"-.":.~-;>1". :>:<~~] . 

la problemática y las 'éxp~cti3tiv~s/de '108 pJ~blós .y :.¡o5··••t;ardd{: Lá .poirlica 
, •• 1, ·,~:' .;.,;·· < ",;:· .--.e r. ><·- -· ._,, ___ . ,. . .. ~-.. ,.,. ·. . ·--- .-·· -·- J:.-~ ·. 

concertadora de1. íé9iffi~rí'- ·t~é doh~i~~t~·. ci1.ir·~~t~ ~,91; ~'p~Mad;,'· 109rando 

cooptar a algurid~ .ci1W~~~;~~;·; ~e· •or¡~·;; ~isiJ~~t~ para ·l¿giti~~~\ •sus 

principales acciones }eri ~I ?~~dof. . ·· '" . 
·.· .•·. ··,.·• .·• ....... · .,_\ 

En el secttir füé ut~¡li I~ (clicoto~i~ ~ntre lá d~claraciÓ~.;;~ f~yor .del 

tránsito democrático".·· d<3( ;'~ \'~Ú~Ü1}. :•s¡~didl.> y•\ '.d~. •1os.t.1UngiÓn~ri~s ' del 

~::,~;:º ~º:'º~::0·~:",t~¿J~~~t~ti~ti~·~~m;~,h·J~;~~~f f 1~~10d~: ':~ 
~:m:: 2dif:::n:i:~::a jj~f &ii~~~~f 2iiif:~i;~Z,1~!~i~~ÍE~f~~t~~~~. 
magisterial usados por -~?~~t~cib'a~·sdé ~ ~~clmi~~t¿· mis~;; d~'1 s~;E. · 

.. ,._•"-.. '..', :. ,·-,=. ,' 
·-~·:.~·};~~'. ;,,;:·. , . :c.·, ->:· 

.. -~.-- ~ - ~: ::· 

1 o. El adelgazatriient6 ·d~I ;sist~ma ectudativo .y ·~e ~u coberfufa fué 

consistente con el ad~laa~·~riii'e~·¡~ ' Elxperim~ntado . ;p8r~. ·~r . sistema 

productivo y por el aparatode1:.Estado, p~rÓ, :!ademá1:~~€l cí~~ ~;,aumentó e 1 

rezago educativo de 1a ·pobiacióA:<en 'e1 terrerjó ~cualitativofrse·~exJ:>erimentó 
~. - - -·-- ,·--~ ,_, ... ~ : - ' ',. ' ., : •• 1 ; ' ·-. ~ 

un verdadero retroceso y anarquía. La diferenciación de lá política 
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educativa, ya enunciada, provocó estragos en cuanto a la coherencia y 

unidad del SEN. De hecho, se experimentó un vacío de ejes rectores. de 
. ' ' . \ 

política educativa. Las acciones · dirigidas al disciplinaíni9nto ·· y · búsqueda 

de mayor eficiencia de los mae~trds (Carrera ' M¿gisterial) .· y la 

descentralización educativa,· ho ,alc~n~a~~h i~> :~h()nfigtlr~~· !Jf1a •>política 
<:'·· ,\ '(. 

integral y estructurada para .. hacer.; ~v~'n~a~ exitos~mentEL.·el 11Üe'vo: modelo 
-,.·¡ ·.•\.>\'·~ ·~· ''..·-··~ .-.: .. ::~-·· 

educativo. Podría decirse cwe;é~te ,gu'edó c~foó;)una, ~erie• de'medidas de 

corte pragmático, aplicada~ •.. •, .. de 1 ó s . 

requerimientos de las ~acciCJ~es' ec6~6micas: 
;·.-.<_· /.. .· .·:. ·_ ... . .. . 

' .. · " . 

11. El diseño y puesta en· rnarcha<delpróceso descentralizador dejó 

sin resolver dos cu~~ti&11és • fJ~cj¿~~ntaTe~: ·· en primer lugar, la 

centralización de los recur~os ;y su asignaci¿naún discrecio·~.al ~or .p~rte 
de la instancia federal· a~;·~~da'';ei,uci~ci···y." la. ,c~~t~~li~~cÍó~~ de·la llamada · 

"normatividad" que se ~;ii~r¿' ;a los contefli90~ ~~U?~tiV~~<;to~o 'lo .• ··· c~al 
opera como candados qüe Hi;iiitari ;el<traodinariam'érité'. lós,'alc'arfoes · de la 

descentralización v en· :segündo 1ugar. ta mar9inaéión • tjL~. '~~~vaiece en 

cuanto a la participación de: los. ~Liietci's afectados. 

.. . 

En el primer é'aso, se mantien.e .el fenómeno dé contenidos _..educativos 

diseñados para focfos '.y~·~ada\úno el~ 10~ di~~;sos(ambientes' 11atUrales, · 

culturales y socioecon'.ó~ici61 · · el1 los que se ~bh~tituy'e > ~¡ p~f~. o'ebe 
·, . • ; :.~ , ··:. :··. ,- .'_, -! -_ • .'e . . .. : ; . >' 

recordarse que la ,·int:~tación . de ',c:~ntE!nld?S regÍ()nal~~, }';,~ '1a, :edu~aciÓn• 
básica, está condiéionáda' á 'que se' ihstrumente sólo con 'pr§pu~stas de,los 

:::::;:~;: ;:·::'"bt~,¿í·· e~J~f ::j~.~~~f J~~~:~.~B~j~~'Pfü: ·,:~,~: 
educativos tendrrkn 'qye ·•··conl/ehcer primEHo , a · ~u,~'gobernánte ···estatal de 

incorporar, por ejemplo, · eh I~ materia d~ histo/ia, la reseña de los 
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movimientos sociales contemporaneos en su entidad, impugnadores de la 

propia autoridad. 

Se impregnó a la educación básica de contenidos de aprendizaje 

diseñados por individuos pertenecientes a ~strafos altos de la sociedad; 

personas del medio urbano que detentan un. elevado • acervo de conocimiento 
' ' ·. , . . '' -· ; ~ 

que no es accesible a todos los educandos~ y qu~ pro\/oca desestimulación 

por aprender en aquellos que pertenecen a,'di~tirÍtÓ.~ estratos sociales y a 
., - - ·.; .. :- ·;-:-<· - :~ '·"' - .. 

formación diversa a la del diseñador del cl.irrícU!ó: ., . ~:.·.-, .-:· ;-_;__ '\'··<· ! ,. 

La descentralización de la edC~~~iÓn, po~ otro lado, si cumplió con el 
"-- - .o • ;;_· .'.::-;:{ :.;~;;~ '~:~- \·' ' - ~-:.:::.: ' ;·-, - ~~ ~- .. _._ -,- • 

objetivo de desarticular y nedtrali?ar,, la ,Juer-za . del SNTE, conjurando en 

gran medida de que se repródujer;ri;~. c6h i'~a~br magnitud, ias enormes 
•'o o•, -' :L•. ·, •'y ,:•-, ', • 

presiones políticas que ejerció el ;grerniÓ· durante la ~década de los\ochénta. 

Ese emplazamiento 
·.,._·_ .. , 

régimen· era · muy riesgo so, 

considerando la intención de dar co~Unui~ad a 'la marcha 

neo liberales. 

• • • 1 

12. Si en el terreno económico no. se diseñó(y ·se puso en marcha una 
•• ' -,.. --· • j - '"·· ·:<" "· .;.-,. ·:,, -· 

verdadera política inddsti-iáÍ ·.y' I~~ orientaciooes __ ér{ elit~rrénó)~'co~Ómico .. 
-·-

4

- ;-~:_.'._-. -;,-~_,_-~":":~--\;.:-"!: ¡~?·· .:J0;T,~-: -T~~:- :_:~:; .. :~? .. _;_-~;'.:,~ --'.-.':·:;·- ·:,'~ .-'..~~~ '. :-_. :,. .»;-,~·;;::·_~~-:·:,::1::·~-;-:!,. ,:.:-:;~--- /,.·; .><: ·-\ .. 
se centraron una visión monetarista r Y. > erq ;el •. ·. control·· de.•.1.as_/wariables 

principalmente derivadas de la diné.miéa.; •• ae1/.capital·:~Hctido;' -~oi 'é,~J; .de· 

esperarse que pudiera .· de~~r,rbll~·;i~ ;\Jh~ >.p.61Íti:¿~ ~ •• ~cjJb~ii~a:::' !cóiier~rt~ ... 
~-e·. _ _ .. ,- ···:; :;~:, :¡- :•~:·:.:·, ·.~.-:··- -,, ,', .;,<·r 

simplemente de respuesta a 1a:s neCesiciades 'tunciarne~fa1~s d~< 1a planta 

productiva en su conjunto; tan!~ :~~r~ l~s: ramas exportadoras y de. 

tecnología orientadas al mercado interno con 

tecnología y procesos rezagados. 
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Lo que pasó en el nivel superior de educación cuando menos de 1983 a 

1990, respecto de la in~erencia compulsiva de . las empresas en la 

definición de la políticade Investigación y de fórmación de cuadros de alto 

nivel, en tas • esto últirnó .. aUspicfado por el 

CONACyT. de·s, Una adecuación de la 
'.,,,:,:. •:'~ ' '-'º"~ -::. T 

normatividad .... '.Se :/corresP:oHdió con una gran 

inestabilidad y fo. y en el 

desarrollo del s1stema'durante todo el ·período; Ello ,1mp1d10, por e¡emplo, 

insertar constructivamente ~I s.ubsi~te~~ de . ~d~c~ci6n. te¿nológica. El 

nivel más afectado. po~ esta f~l_t~, de .r~ci6nalidad .: fué . Ei· rr¡_;d-io superior y, 

como se ha plan~~~d(), "I~ ormacifn de'}~centes .. ~¡1 ;.sólo ejemplo del 

CONALEP ilustra la política tr~iica~cin.;I~· ~~·~··;~e pretérydió ;1iniJi's~r ..• la 

educación hacia . la p;i~ri~~~ . d~~ f~rmar' fu~rza ;d~ '._t!~~~¡o> para la 

competitividad sobré~ las nu.evas líneas del :"conocimiento~; 6J~ntífico y 

tecnológico, fue~~Td~;;u~i1di~~i~n~i"cj'.~:'.~~Fv;110. d~ \~on¡ÚAto •·de·· I~¡ i/~eas de 

formación propedéuticas y tTnalés• i +) •J ~. ·...•. . .. • ... 
13. El impacto•.del.•Tratado· dec-1.:.ibre···comerCio ~~- x~~rr~~ ··d~l>Norte 

(TLCAN), aún está-~Or Nci~1i~i·t'.~~s~:· -·~'r~fY~~b~rJir~-~~i~Cl~i~(1~2irif~fir; que ' el 
, · . > ,s y ... y!\\.; ;·<···.~;:;'\} ·/; >Y\·7•t 5'.y i.~;·•'.. Y·:· ... ·.· •. •• · 

Estado, de no cambiar_ la· :ccmel8pió.~t• d~\!u,~rzas. :n<el ,, !3;~ce~~rio yoHtico, ~ 

::~n~:':::. 1~ M::i::!~nd;!1~~¡i~~,J:~1j~~,Y~)jJi!!~~1~f ~~t~Zin~ . 
de la integración y competitivJdrqLi,eé'imp~ne• eJ cTr¡tr · ... · '·. . . 

Por la perspectiva anterior.~ es. posib.le /esperar 'nuevas• reformas> del 

Artículo 30. constitucional·<p~;~ '~~¿;~,. Vi~~~fa~;;.l~srl~~~~ a~L ití~rcado en el' 

~ector .. ~I Estado tendrí~~ J~'\p~p~li ,d; ·:.,!§~~~.9i~p}-X~e;~,Fr?furi~i~aría·· la 

1ntegracmn y mezcla cultural 'T una slntes.1s syie.ge~e.r1s d .. lo.s tres 
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paises y en la gestión educativa se alcanzarla una coordinación cada vez 

más estrecha. De hecho, . se creó ya un ... Consejo Universitario Trlnaciónal 

que incorpora a representantes del .sector privado. ···Dicho< órganb emite 

declaraciones sobre contenidos;' lín~á~ de:.· ~~t¿dÍo ':y' rTl~r6'ado laboral. En 

realidad no es extremo ~lii:, Bí~~t~~~ie:A¡g' d~" 'fo~ participantes en 1 os 
ó·. << ';>!.:: :{~,; -_'.:.~ .. :,,_;;(. 

encuentros trinacionales de' sindiq~Hstasi:(~n •·. ei seétor educativo), quienes 

han advertido que se es{á{'}l~t~. Jü;rr; ·~;¿beso de conformación de un 

Supragobierno tri nacional . por la /vla" df}' 1~~· µ~chos . 
... ?>t.">' 

Sin embargo, en paral~I~; ~~ I'.~ :~nt~~io~. ~. se ha desarrollado des~e el. 

inicio de las negociaciones" un . ~~(¡~~~g·¡·¡;~f al~16 ~·d~t:i'6J'~J;;·~x~~i~nt~ ~·.del 
TLCAN en los tres paises p61"~~1't~'~at~~ti~6l~Zidtó~~ª~~T1~~"~6'ci:~dad·'. civil. 

. . . ··;;:- -- - ·<- ·.. ·. ,,, '·' ·,, '" ·. ·- .•. - '-, . ·. . . •. . . '\:: _,.__ . .. . 

En México, la Red Mexicana de ACiciÓn '. freWie'' ~¡. ~';¡j·~~· é6rii~1bici (~~ALC) . y 

otras organizaciones de todosio~ f~eót6re~ .. ·'.;al,'.)[~~~~.:q!J~C~ª~· cienunci~do 
los impactos del Tratado, han des~rroll~cit ú~?~'6~~d~friieRtOi ci6~~t~Ate ·~on 
sus homólogos de Estados Unidos y(~ah~d~.·:;b~sH;: ~hr, s~· ~a· logr~dÓ una 

vinculación sin precedentes en la ·hi~tbfi~ de·lol3 ''if~~ ¿~lses;:<dej~nd~· claro 

el papel influyente que tendrán' ¿n'.:~1á' riu~~~ ~¡~p¡Í '.·d~"-'1as .·"~~laciones 
internacionales abierta por 81 Tr~i~do!>; . , , ( , ·•.· ... • 

·~ '_:~::?''f ·~;' . ··:-... ·'.,: . ·. ,.•· _\'..·_,-;·\ . 
. ·: .. ~~--·'}..·e;'- .. o;o'.·•;;:--:';tc:o==\-;- ;¡;;.~:_¡_-~-O-''--~-~~)="·--~~ •-•·• 

•d"ºª'~~~. ~· d::~:d:·t:%'~f ~F~1(~f~~"t!~lf~~~\~~\~~,fü~~~,:::~: 
de la formación de las nüevás generaciones, \ál;';;tehor •.de; la .•polarización. 

económica y social, no ·se: ~·~~s;;id6 .• ~~.~;r~i ~i ~~~~~t~ub~G~ó;,. ':él~c: ·~a~~ra · 
irreversible al modelo yi~j~;· .~1': que. se' decantó' ~n l~s dédad~~· de·. 

funcionamiento del· Estad~ del g¡~llestar y 'qu~ si~vi~ al ánterior' pátfón de , 

acumulación de sustitución de. irllpcirtaciónes; 'ccin csu IJ~g~Je' ·i~~bl~¿ico del 
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nacionalismo revolucionario, de amplia cobertura formativa para las 

mayorías y respaldado por un gasto público creciente. 

. . 

La síntesis de ese proceso cornplejb .de. irrupción desarticulada y 

frustrada del nuevo modelo eéJÚf~tivb .. que desesfrllcturi:Y al. . modelo 

creó un vacío~ ~olÍti~?"XY Rde. dbr1d¿dc\6n e~tre los 11uíl1erosos 

sujetos sociales involucrado~:.·::• 6~\ lle~~~', • 16s r~rnJhent~~. ·. d~Í ~iejo ~~delo 
permanecieron todavf a c~B , d~~a~iádk . f~~ruiO < ~lld i •CJb~t~6U1izó . el 

asentamiento de las retbr~a~ ;j~~'&r~h~~~~ ~Í nuevo . hidci~10', .·· p~~o sin 

posibilidades de revertir. Ía: ~~;gh·~'. d~:;~¡~i~ habi~'.~1:~6 

anterior, 

"1: ' ~.-.,:;:./e;\:<:;• -~:'~:;•: 
:~.~~: ,: ·~ --- ,_ ·~ 

se dió un fenóinello a~al!)gf~o;l ~füre : 1á ~;frlls\raªh marcha. del país 

hacia la consolid~~iÓ~ ·:rd~··~'J~i f~~clé16 c~~~rio~i6b ' dé,. exportación de 

manufacturas ;~e~ >~ul~ib~; :~Len él ·,per[W~~ ;.:.~studi~.?:~;. con . el 

desmantelamiento de1 rrú:ircado:iíiterílü'·y:.'qué'•'élejóTEi1.'coUiJt:omisC><· in.é1udib1e 

de formular un replante~n1¡~~tO::~;ofundo ~e~: ~¿lítfaa ~26i~6r~i~a ;.hacia: una 
_·{··.' .~f: :' :::!:::.~} ·;:; .. ~·· -:·-, ·' ·. :· , ·. .. , .. .,.. "< .. ,·., ·-.-~ ',.' ··' ·,'.'." :.~.~;'· '·~~·~~ .. : :· 't::: .. ,.. ---·. +, . ,. 

nueva síntesis y lo que sucedió en el sector educativo;' en el cual, los 
' -~ •. ' ' .• ' .• - - - -,_. " • .-J-0.· -~'·-· '\' ~7 

cambios significaron ü~'' p~c;~·¿~c) 'irr~v~r~lhi~: ?uyo 'c0rplari0 :e,s:,t~mbién un 

:~li:::.:,.'·~:~·"::;·::~i~iJ~lrt~¡~;7t~~~IJ~!~t~B~ ,~~!f t~~;~,~~!:~:~ 
conjunto de polltic~~ tr,~~~g~s·; e9 :~1 i9úevo·'•modeÍo,ºpÚ~d~~,-C6ntlgurar el 

paradigma alternativo (~q~~l'i?f ,J? 

El modelo educati.vo'; anferior\(6946~,19S2)' buscando ser. eficaz . en 
. ' : '·~)(-· '.;.,·-; . )'. ~. ., .,, .- . . .,_. . ' ,· ~ .. 

primer lugar, para la ·lógica ~e'.·'I~~~9Y~·ulacÍón, 7?e. Ca~Ítal, 'es~~ba lefos. de 

ser un factor de concientiia6ión,> Y(libefa6íóíli d~ 'ias clai~s s~bo;di~adas y 

hasta se puede decir q~e amortiguab~ . la .. conflic~ividad ' s~cial '·, pero 

también fue el resultado C:le duras Íuchas que le di~ron ün sentido de 
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patrimonio a las mayorías en el que se asentaba el triunfo del laicismo, el 

reconocimiento de la gratuidad, la formación normalista .del magisterio; el 

afianzamiento de la identidad nacional (so~re todo frente a Estados Unidos) 

y un relativo contrapeso en la estructura desigual d~ esta sociedad. Por 
. • .. . . -. ·:l.::· ... ,... .. 

el sector, ello, no fué suficiente para aplicar: las nueva pdÚticas ·:en 

establecer la justficación de que la crisis ,ec6'nÓmi¿a. 

desmantelamiento del estado del bienestar (y por consigJi~~i~ d~I; antiguo 
. ;;.·. -.-.... _f<. ·: - ·' -

obligó al 

modelo educativo) y creó la necesidad del proyecto neoliberal como única 

opción. 

Las anteriores inercias en la sociedad mexicana 'so'ri diff~iles •de 
·~-~:' ·-~:..-f._-'- · .. ·:. ,,, ••• 

suprimir º modificar en e1 corto plazo: es más;·. e11~~"·:.tdiI:ir}fu_0,; ~cür"i: se110 
peculiar y conflictivo, al ac~ual es,c~nwici' ~dl)~~ti~~. ~n?e('q~~r~e trél_slapan 

los dos modelos, ··el que· ¿~1ha'prÓ~edid~ a';d~srriant~lar' .. c:i~~de Úl83.~y el· 

moderno que no acaba d~:enraizat eR ~l~'scici~J;a~>~ ·:,-- . . ····· .. 
'.'-_~-~;-:"'~. .. ;:-,, '"~""_,,..·:~·> -,' ·',-.-;_',;• ;"·~.,., : . 

·;> 

El desenvolvimiento inicial ldel: ~Ü~tb··triod~I~ educativÓ marcado por 
.:> . ' -. ·-•• ! ··~,. 

la degradación financiera,. acimi11i,~trativa:;·'y'}acaciémiCa e'n 'el, grl1eso de los 

servicios, (recuérdese, en el :tilti~'J ~~~eci6,-~b~O.~rñÚ~~fr~. la<errática 
.;:·~ ·.·'· :,.:;_:~~,::·.<:-,. .· ~--~ . ;;::·,•_ . ..'. ..-.:.¡;._:·1-r~ .','\";' 

reforma de los libros de texto .' de ; priníaria) < y :}a '. confliCtividad y. él 

desánimo que ha provocado .• ··--~~~ · en_ ,-1º~,'~~~,[t,~~~·~ ~, ;ra~i6to~~1.!11émte 
proestatales, aunado a la drástica y compulsiva , intégración) •. édüc¡;itiva ·y 

cultural con E.U. y Canadá;' 'sb~' factóres\adicionale~ que·· ~~; '.p~rmhen 
caracterizar como crisis de orig~n, aL prCi6~sc) ~rí' el" q~~s~. h~~~ in:Yrle;f s:o 

dicho modelo desde su inaugur~~i6h'.·.· 

El porvenir inmediato de la educación en México estarla as! 

caracterizado por un período largo de conflictividad e ineficacia, marcado. 
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por la contradicción entre los progresos parcialmente logrados por la 

reforma para adaptar las estructuras educativas al nuevo modelo 

económico y lo inconsistente · de tal ada~t~ciÓn para responder a las . ' . .. ' .-·· ., ,·- - ,· . 

expectativas de las mayorías. Ello implica el riesgo de que la presión que 

no han dejado de ejercer éstas, revierta y defbr~e ~ún ma~ el perfil del 

nuevo modelo. 

. . 

La resurrección del antigu() · ITlºd~lo es imposible dada }a dinámica del 

cambiq estructural y reorg~niz~tivo de ta sóciedad,'· p~r~ ~t ~IJevo mOdeto 
.-,;:.··,_-

tampoco parece ser consistente óon el perfil~. 9u~ e,stf r~ql.liri~ndo la 

sociedad mexicana. De. esa :sr~ie~is:.'c~ítiC:~ ~~ ,d~aJ6e' ~[i\J~~~~--?Ge se abre. 

una coyuntura histórica tavorab1e:f)aia··1él-~rn·~rgenbia ··de .. nU~vos 

e iniciativas desde los s~btdr~~ mas abhJos de la sociedad. 

La marcha de los acontecimi~~tis· durante dos. sexenios evidenció, en 
:_:::>···. 

efecto, ta necesidad de contar con;_uri nuevo protag~~isrno corisfructivo y 

corresponsable de parte de los suJ~to_s del: ~ector 'edGcat¡vO interesados en 

imprimir una nueva perspectiva Y? ~ri;i~_~üex~.jd}ha'.~i~~ <ah ;~~~'ai·~b11b· del 

sector. Pero se evidenció la• .. · nec'e~idi~ '>d'~ (C:dritl:t"r · ta~bié:~ -~~ti la 

::·'::ci:d.:·::: '"::.":,.:'n~¡f;~ÍJ:~r~~~;~Ji~i[f ~tf~~~~{,~ji!fa 
por la dinámica del sector. En e~i~·'·2is61i.~~ ·'hizo evidente.' ta· necesidad /de 

conjunción de esfuerzos · con~tr~cilvo\~ . por. JJ;~;;' á~ :-'\a; ~~~b;~~ de, los 

agentes económicos y parucJ1i~ln~nt' !Os ~fO'd¿dt\J~~s', para ;que pudiera 

ser desde esa racionalidad que pÓdi~rareplant~if,se el q~é, para q'ué, cómo 

y a quienes educar. 
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f\OTAS 
1 Latapl, Pablo, La investigación educativa en México, ed. Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 
26 y 26. (latapl, reporta para 1961 un 28.6% de trabajos referidos a contenidos y métodos y 
procesos de enseñanza-aprendizaje, entre un total de 13 rubros. Significativamente, los 
referidos a calidad de la educación son "O"). 
2En este trabajo como seguramente ha sucedido con las investigaciones y estudios en los que se 
maneja Información oficial, se presentó el grave problema de la falla de confiabilidad de la 
información que proporcionan el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática 
(INEGI) y otras fuentes de consulta. En este caso se señalarían también al Gobierno del Estado de 
Michoacán y a la Subsecretaria de Planeación Educativa, Dirección General de Programación, 
Dirección de Análisis y Sistemas de Información de la Secretarla de Educación Pública, toda vez 
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que fuá imposible conseguir la información básica (alumnos, maestros, escuelas) 
correspondiente a la educación bajo control del gobierno del eslado para el nivel de educación 
primaria en la década de los ochenta. lgualmenle fué Imposible obtener la información sobre el 
gasto educativo en Michoacán, con la desagregación necesaria, dada la negaliva encontrada en los 
diversos niveles de autoridad. 
Respecto del INEGI, es conocida la enorme diferencia que se presenta entre la población del pals 
reportada en el XI Censo de Población y Vivienda, con respecto a las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Al respecto, el INEGI ha anunciado la realización de un nuevo 
censo de población y vivienda a iniciarse en los últimos meses de 1995. En este trabajo se han 
tomado en consideración los dalos propueslos por CONAPO cuando el estudio de las variables 
correspondientes asl lo exige. Los problemas de acceso y calidad de la información son 
tradicionales en México. La modernización iniciada en 1983 tampoco cumplió sus propósitos en 
este aspecto. En el Programa sectorial para educación se señalaba como uno de los objetivos: 
"Brindar a la opinión pública una perspectiva realista de la siluación del seclor mediante una 
información veraz, oporluna y coherenle, y tortalecer la comunicación interna entre las 
diferenles unidades que lo integran." 
3Muñoz, l. Carlos (coordinador) y Casillas, M., Ma de Lourdes y Sanlini, V., Laura Cristina, !.a 
calidad de la educación en México: Visión analrlica del avance del conocimiento en el contexto del 
desarrollo educativo del pals. en la última década -versión preliminar- (fotocopia) ponencia 
presentada en el Congreso Nacional Temático Educación, Sociedad, Cultura y Pollllcas Educativas 
del 11 Congreso Nacional de Investigación Educativa, Guadalajara, Jal., octubre de 1993. p.11 
4 En el ensayo de L. Corona "Tecnologla y Ondas Largas" , fotocopia, DEP/FE. UNAM, se puede ver 
un recuento reciente sobre las teorizaciones de Schumpeter, Kondralieff y las recuperaciones 
contemporaneas de Mensh, al respecto. Habrla la posibilidad de construir un modelo de varlablles 
complejas con los cuatro criterios que pueden definirse en torno a las ondas largas: 

Periodo 
en años 

ciclo variable explicativa 

3 - 5 Kltchin Inventarios 
7 - 1 1 Juglar lnversion en maquinaria 
1 5 - 2 5 Kuznets lnversion en construcción 
4 5 - 6 O Kondratielf cambio tecnológico por innovaciones básicas. 
5EASTON, P. Y KLEES, S Educación v Economfa. Otras Perspeclivas . En revista PERSPECTIVAS, 
No. 76, UNESCO, 1990. pp. 457-474. 
6Talavera, F. y Rodrfguez, M., Empleo precario y desempleo , en Distribución del ingreso y 
polflicas sociales, dentro del Seminario Nacional sobre Alternativas para la Economla Mexicana, 
coordinado por José Luis Calva, ed. Juan Pablos Editor y otros. México, 1995. Ellos se refieren 
al empleo precario como sinónimo de economfa informal, subempleo, economla subterránea, 
economfa negra, sector informal, etc., el contenido de estas denominaciones serla el de "empleos 
(precarios) en pequeños establecimientos que, con una mlnima inversión, producen como 
subcontralistas para las grandes empresas o directamente para el mercado de consumo" (p. 167 
op. cit.) 
7HUERTA, Arturo, bí!...Qolltica neoliberal de ~ción económica en México. Limites y 
alternijlivas , México, ed. Diana, 1994, p. 18 

ªCorona, Leonel, Economla politice para la prospectiva tecnológica en América Lª1i.rul , en 
Prospectiva cientfflca y tecnológica en América Latina, ed. Facultad de Economla de la UNAM, 
México, p. 113. 
9En el sector público se le denomina Servicio Civil de Carrera (SCC) y desde 1983 se desplegó en 
el pafs como nuevo sistema de administración de personal, asentandose en la Dirección General 
del Servicio Civil de Carrera en la Secretarla de Programación y Presupuesto, la responsabilidad 
por la administración del mismo. A partir de 1989 se trasladó el SCC a la Secretarla de 
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Educación Pública bajo la denominación de Carrera Magisterial. Este aspecto se desarrollará en el 
capitulo siguiente de esta investigación. 
1 ºDe la Garza, T. Enrique, Reestructuración productiva y mercado de trabajo en México 
Fotocopia, articulo elaborado para la Maestría en Sociologfa del Trabajo, UAM-1, México, 1993, 
p. 71. 
1 1 Weiss, Eduardo, Retos ecQ!J.Qffii@~i. laborales. sociales e institucionales para la educación 
media en América Latina. El caso de la educación Tecnológica., (fotocopia) recopilación del Centro 
de Investigación Educativa: Universidad de Guadalajara, ponencia presentada en el 11 Congreso 
Nacional de Investigación, Congreso Nacional Temático: Educación Sociedad, Cultura y Polfticas 
Educativas, Mesa VIII "Educación y Trabajo", Guadalajara, Jal., Méx., 8 de octubre de1993, p.6. 
1 2Badie, B. y Birnbaum, P. Sociofoqie de f'Etat , París, Pluriel. Citado por Tedesco, Juan Carlos 
en El Rol del Estado en la Educación. revista Básica, Número O, noviembre-diciembre de 1991. 
1 3Latapf, Pablo, Análisis de un sexenio de educación en México, 1970-1976 , editorial Nueva 
Imagen, México, 1980, p.84. 
1 4Declaración de Femado Solana Morales, Secretario de Educación PC1blica, en el periódico 
UNOMASUNO, citado por Fuentes, Molinar Olac, Educación y polltica en México, Editorial Nueva 
imagen, p.17. 
151bid. 

16Secretarfa de Educación Pública. Programa Nacional de Educación. Cultura. Recreación y 
Deporte 11984-19881 

1 7Reyes, H. Jesús, entrevista televisiva en el Programa "Hombres y retos" , citado en UPN-SEP, 
Antologfa de la materia de Pofftica Educativa de la Licenciatura en Educación Preescolar y 
Primaria. Proyecto Estratégico No. 1, México, 1987, p. 273. 
18 Poder Ejecutivo Federal (PEF), Plan Nacional de Desarrollo, SPP,México, 1989, 143 p. 

19SALINAS, Carios, Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994, México, Poder 
Ejecutivo Federal, 1989. pp. 17-18. 
20lbid. pp. 19-25 
21 lbid. pp. 26-29 
22Secretarla de Programación y Presupuesto (SPP), "El Servicio Civil de Carrera" , (folleto 
explicativo), México, p.8 
23SPP, op. cit. 
24Periódico "La Jornada", 25 de octubre de 1984, pp. 14 y 19 
251dem. ·,. 

26Los firmantes del Foro fueron: SUTNINIREB, (Recursos BióÍi~os); .slJTSP (Pesca); SUTIN 
(Nucleares), STAUAG (Guerrero); STUNAM; SUNTl.J; t':ST_UAZ; (Zaé:atecas); STEPAN (Ahorro 
Nacional); STRM (Telefonistas); SUTCIES (Chiapas);;: SITUAM .. SNTSPP (programación y 
Presupuesto), secciones 3. 13, y 18; SNTSARH (Agricúltura)secciones 11, 20, 52, 65 y 74; 
SNTE, Sección 7 de Chiapas; Delegaciones Dlll27 (IPN); Dlll29 (IPN); Dll1A (INAH-A); 
Corriente el Transmisor Democrático (SCT); MRM. Como observadores e invitados participaron: 
Trabajadores de Caminos y Puentes Federales (SCT); Trabajadores Democráticos de Correos y 
Telégrafos (SCT); Trabajadores Civiles (Secretarla de Marina); Trabajadores Democráticos de 
SEDUE; Trabajadores de BanObras; STINCA; STERT (Tepepan); Trabajadores de la SHyCP. 
27sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Vanguardia Revolucionaria del 
SNTE, ~ema de Educacion Básica. Documento de Formalización-Una Respuesta ~ 
los Maestros de Mexico", Editorial del Magisterio, México, p.16. 
28 1bid. p.23 
291bid. pp.24 y 25. 
301bid. pp.37 y 38 
31 lbld. p. 47 
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32SNTE, Respuestas de la SEP al Magisterio Nacional. Salario Profesional para Preescolar. 
Primaria, Secundaria y Grupos Afines . (folleto) Editorial del Magisterio, México, abril de 19 89. 
48 p. 
331bid, p. 5 
3 4Gordillo, M., Elba Esther, Discurso ante el Presidente de la República, Carlos Sallnas de 
gQtl.fil! , en periódico "El Financiero", 16 de mayo de 1994, p.67. 
3 Sourante el sexenio de Salinas se manejó mucho dicho término; él mismo lo acuñó. En el sector 
educativo el proyecto de reestructuración sindical tué llevado adelantii por E.E. Gordillo desde el 
momento mismo de su designación como Secretarla General del GEN d1ll SNTE; lo hizo a través de 
dos congresos nacionales y la reforma de los estatutos. Ella prohijó la formación de la corriente 
nacional "Nuevo Slndlcallsmo" al Interior del SNTE con activistas salldos de la disidencia y 
algunos del grupo "Vanguardia Revolucionarla". En general, el progrnma del nuevo sindicalismo 
en el SNTE lo plantea Miguel Alonso Raya (uno de sus prlnclpalles oxponentes) en su documento 
del 24 de mayo de 1994: "El Nuevo Slndlcallsmo" (fotocopia) como una tercera vla entre el 
viejo sindicalismo corporativo y trente al sindicalismo intolerante, (de oposición) autoritario y 
dogmático que tanto daño causó a los trabajadores". El se manifiesta por la vla de la negociación 
para el avance en las condiciones salariales y de trabajo y por la formulación, desde el sindicato, 
de propuestas viables para el sector. En esta opción, no existe la movilización o la huelga. 
36Comisión Nacional Mixta SEP-SNTE de Carrera Magisterial, "Lineamientos generales de la 
Carrera Magisterial" , (fotocopia) México, 1992, p.3 
37fdem. 
3 ª1dem. 
391bid. pp.5-8 
40Podrfan teóricamente participar lodos los trabajadores ubicados en los niveles y modalidades 
siguientes: ubicados en los niveles y modalidades sigufentes: Educación inicial, Educación 
preescolar, Educación primaria, Educación secundarla, Secundarla técnica, Telesecundarla, 
Educación rrsrca, Educación especlal,Educaclón extraescolar,lnternados, Centros de capacitación" 

41Ello se estableció de acuerdo con la tabla siguiente:. 
Años de servicio 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 o 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
23 
24 

Puntuación 
5 
5',2 
5.4 
5.6 
5.8 
6.0 
6.2 
6.4 
6;6 
6.8 
7.0 
7.2 
7.4 
7.6 
7.8 
8.0 
8.2 
8.4 
8.6 
8.8 
9.0 
9.2 
9.4 
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25 9.6 
2 6 9.8 
2 7 10.0 
2 8 10.0 
29 1~0 
30 o más 10.0. 

4 2Secretar!a de Educación Pública, Ley General de Educación, publicada en· el Diario Oficial de la 
Federación el d[a 13 de julio de 1993. cfr. CapUulo VII, Sección 1, Arllculo V,· p.52. 
43PEF, op. cit. p.103 . 
4 4un caso de esa naturaleza se presentó con la Escuela de Turismo del Instituto Politécnico 
Nacional y en algunas localidades con escuelas del nivel básico. 
45Calverl, John y Kuehn, Larry, Pandora's fil!lL. Corporale Power, Free Trade and Canadian 
Educalion. Canadá, OurSchools/OurSelves, Toronto, 1993. Citado por Aboites, Hugo, en Educación 
y TLC, Realidades y perspectivas, (fotocopia), presentación para la Conferencia Nacional para la 
Defensa de la Educación Pública, México, 1995, p.5. 
46pradilla, C. Emilio, El posgrado mexicano ante el Tratado de libre Comercio de America del 
Norte: desigualdad estructual en la competencia. Versión preliminar. (fotocopia) Ponencia 
presentada en el Seminario: TLC y Educación, Escuela de Economfa de la Universidad MÍchoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich., 1994, p1. 
4 7oelegación de la Sección XVIII del SNTE, Informe sobre la reunión de la Coalición Trinacional 
para la defensa de la educación Pública en Canadá, Estados Unidos y México len formación). 
realizada los d!as 4 y 5 de febrero de 1995, en la Sección IX del SNTE, en la Ciudad de México. 
(fotocopia), pp. 1-12. La Reunión Trinacional contó, por parle de México, con la asistencia de 
representantes de los siguientes sindicatos: SITUAM (U/\M). STUNAM (UNAM), STAUACH 
(CHAPINGO), SINTCB (BACHILLERES) y Secciones 9 y 18 del SNTE. Por parte de Canadá, 
estuvieron dirigentes nacionales de los trabajadores de la educación de lodos los niveles (la 
Central de la Educación de Quebec y la Federación de Sindicatos de Escuelas Secundarias de Ontario 
y la Federación de Sindicatos de Brilish Columbia)y por parte de Estados Unidos, participaron los 
representantes de la Federac!ón de Educadores del Estado de Washington. 

4 8Delegación de la Sección XVIII del SNTE, Informe sobre la reunión trinacional celebrada en 
Olimpia Wa. Estados Unidos, los d!as 27. 28 y 29 de julio de 1995. (fotocopia), Morelia, 
Mich., pp. 1-7. Participaron en esta reunión, representantes de los sindicatos mexicanos 
siguientes: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, (STAUACH), 
Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), Movimiento 
Democrático Magisterial de Zacalecas (MDMZ) y Sección XVIII del SNTE de Michoacán. De Estados 
Unidos participaron la Asociación de la Educación de Washington (Washington Educalion 
Asocialion -WEA- del Estado de Washington) y el Centro de Recursos lnlerhemisféricos, de 
Albuquerque Nuevo México (lnterhemispheric Resource Cenler -IAC-) y por parte de Canadá, la 
Federación de Profesores de Columbia Británica (Brilish Columbia Teachers' Federalion 
-BCTA.). 

4 9 Pallán, F., Carlos, Escolaridad, fuerza de trabajo y universidad frente al Tratado de libre 
Comercio. en revista "Economla Informa", número 204, México, abril de 1992, pp.8-16. 
soldem. 
5 1 SCHEMELKES, Silvia y NORIEGA, Carmen La desigualdad en la calidad de la educación p~ 
Resultados de un estudio realizado en ~ (mimeo). ponencia presentada en la Mesa 111: 
Calidad de la Educación, del Congreso Temático "Educación Sociedad Cultura y Polllicas 
Educativas", del 11 Congreso Nacional de Investigación Educaliva, Guadalajara, Jal., 1993, p.1. 
las autoras se refieren a sus planeamientos como niveles del estado del conocimiento a nivel 
mundial. Su ponencia es un inlorme sobre un proyecto de investigación inscrito en un estudio 
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internacional, coordinado por el Instituto Internacional de Planificación· Educativa de la UNESCO, 
y el cual se llevó a cabo en forma simultánea en Guinea, India y China. 

5 2González, R., Enrique, La Revolución Educativa: un orimer balance. DDDEn V Foro Nacional "Estado, 
Crisis y Educación. Educación y restricción presupuesta!", 24-26 de octubre de 1985, Celaya, 
Gto. p.5 
5 3Esta referencia tiene relevancia si se toma en cuenta que se trata de un centro de investigación 
que tiene una amplia capacidad de divulgación e influencia en el sector público mexicano y que su 
objetivo es incidir en el rumbo de las pollticas públicas como lo demuestra su acervo publicado: 
La conversión industrial de México, México ante la cuenca del pacifico, /-lacia una nueva polltica 
Industrial, el reto de la globalización para la industria mexicana, México ante el Acuerdo de Libre 
Comercio Canadá-Estados Unidos, Tecnologfa e industria en el futuro de México, lnfraestmctura 
y desincorporación, Reforma al sistema polftico mexicano, el sistema finaciero mexicano, 
Vivienda y estabilidad polltica, El Acuerdo de Libre Comercio México-Estados Unidos y por 
publicarse: Polftica exterior para un mundo nuevo, Integración Industrial México-Estados 
Unidos y Empresas mexicanas ante la apertura. Aunque se trata de un texto de origen privado, 
sus propuestas son altamente coincidentes con el tránsito realizado por el Estado en los últimos 
años en el sector, de ahf la significación de esta fuente; además del interés que posee como gura 
previsible de los objetivos últimos que buscarían cubrirse por el Estado en el proceso Iniciado en 
1983. 
54SEP. Op. cit. 
55Latapf, Pablo, op. cit. p. 94. 
56Solana, Fernando, SEP, Programas y metas del sector educativo. pp9-25 
5 7SEP. Op. cit. 
581bid 

5 9SEP, Dirección de Evaluación del Proceso Educativo, Evaluación de la Educación Preescolar, 
Primaria y Secundaria. Informe de Resultados, 1988, p. 11 o 

60Guevara, N., Gilberto, (compilador), La catástrofe silenciosa , ed. Fondo de Cultura Económica, 
pp. 32. Los participantes en el esfuerzo de diagnóstico y propuestas de solución fueron: Héctor 
Aguilar Camfn, !salas Alvarez Garcla, Roberto Arizmendi, Arturo Cantú, Rolando Cordera 
Campos, René González Cantú, Gllberto Guevara Niebla, Pablo Latapf, Carlos Muñoz Izquierdo, 
Alejandra Romo López y Roberto Villaseñor. 
61 lbid. p.33 
621bid. pp. 54-55. 
63schmelkes y Noriega, op. cit., p.5 
6 4Muñoz, l. (coordinador), et. al. op. cit. 
6 5colegio Profesional de los Trabajadores de la Educación de Michoacán, A.C., (COLTEM), 
Memoria de resultados del taller sobre diseño curricular realizado los días 14. 15 y 16 de abril 
~ en la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga", de Tiripetio, Mich., (fotocopia), 
Morella, Mich. 1993. 26 p. (Ver el anexo sobre la memoria señalada) 
66Muñoz, l., Carios y Uiloa, l. Manuel, Cuatro tesis sobre el origen de las desigualdades 
educativas. Una reflexión apoyada en el caso de México, en Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos (México), VOi. XXII, No.2, pp. 11-58. 
6 7Comité Ejecutivo de la Sección XVIII del SNTE, Informe sobre la Reunión de Sindicatos de 
Maestros de Estados Unidos, Canadá y México. realizada en Olimpia, Wa, E.U., del 27 al 30 de 
julio de 1995. l!otocopial se afirma en la página 1, que: "Las instalaciones y el equipamiento de 
las escuelas (de educación básica) es entre regular y excelente. En lo general, se hace· uso 
intensivo de equipos y redes de cómputo para la enseñanza y para la operación de las escuelas. La 
desigualdad en recursos deriva de que según es la prosperidad económica del distrito escolar 
correspondiente y el monto de los impuestos recaudados, asl será el monto de recursos destinados 
a la educación pública. Los fondos federales para educación son en lo general, menores a los 
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66Santos, Annele, Distribución de oportunidades educativas. Retos para el logro de la equidad. 
ponencia presentada en la Mesa 111, Calidad de la Educación, en el Congreso Nacional Temático: 
Educación, Sociedad, Cullura y PolUicas Educativas, del 11 Congreso Nacional de lnvesllgación 
Educativa, Guadalajara, Jal., 1993. p.5 
6 9poDER EJECUTIVO FEDERAL, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
(ANMEB), México, folleto núm. 11 de la Secretarla de Educación en el Estado de Michoacán 
(S.E.E.), 1992, pp.8-9. 
70Muñoz, l. Carlos, ~uestas al cuestionario: "Al paso de la pofilica educativa" , en revista 
Nexos, número 84, México, 1984, p.28. 
7 1 fdem. p. 26 
72Pescador, O. José Angel, Respuestas al cuesllonario: "Al paso de la polilica educativa , en 
révisla Nexos, número 84, México, 1984, p. 27. 
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ANEXOS 



NJEXO No.1 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TALLER SOBRE DISEÑO CURRICULAR DEL COLEGIO 
PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA E.DUCACION DE MICHOACAN, A.C., REALIZADO LOS 

DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 1993, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL 
"VASCO DE QUIROGA", DE TIRIPETIO, MICH. 

SE DEFINIERON LAS CATEGORIAS PERTINENTES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA PROPUESTA 
ALTERNATIVA, CONCRETANDOSE EL ANALISIS DIAGNOSTICO POR NIVEL COMO SIGUE: 

1 . Critica a las gulas para el maestro de primaria. 

El material no se entregó a todos los maeslros. 
Baja calidad en los cursos emergentes. 
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Los contenidos son demasiado extensos, si se considera que la mayorla de los maestros no 
leen. 
Las sugerencias didácticas son abstractas: suponen grupos de 15 alumnos. 
No se consultó al maestro para elaborarlas. 
Los maestros se resisten a los cambios que vienen desde arriba. 
Se ha acentuado la conlusión de los maestros, y ello no ha permitido avanzar al PME. 
Hasta ahora, el cambio más significativo en los planes de estudio . .de la primaria es que de 
cuarto a sexto se sustituyen las ciencias sociales por la historia. 
Se sugieren a 1ro y 2do como los grados para aprender a leer y escribir, pero la sociedad 
demanda que sea en un sólo año. 
En la enseñanza priva el praclicismo inmediatista, sin reflexion teórica. ¿Cómo y para 
qué Ir del receplivismo al activismo? 
La escuela promueve la rigidez como signo de una buena conducta. 
Al mismo tiempo que se fragmenta el conocimiento se desintegra el comportamiento 
humano. 
Los contenidos, desde la perspectiva oficial, son supuestamente asépticos, neutrales en lo 
Ideológico y lo importante es la conducta. 
Los planteamientos del libros de texto de historia giran en torno a la conservación del 
sistema social y a que todos trabajen para puntalarlo. 

En un principio hubo rechazo a los cursos emergentes, pero luego, al haber "estlmulos 
económicos" fueron aceptados. De igual modo, al principio hubo resistencia para usar los 
libros de texto de historia, luego se están usando como cada maestro puede. 
Los proyectos escolares han quedado en mero formalismo: no hay concreción. 
El problema está en la formación del magisterio. De ahl pueden partir las alternativas. El 
maestro es oficialista por comodidad; pero si se sale de ella cae en la anarqula individual 
cuando carece de referentes organizativos (lo cual sucede en la mayorla de los casos). 
A veces el consejo técnico de las escuelas ayuda a plantearse proyectos y a desarrollar 
actividades realmente relevantes. 
Conformismo y apatla del docente ante el estado. Nos pasa como a los canarios que se dejan 
libres: ¡Regresan a la jaula!. 
El Programa para la Modernización Educativa (PME) son llamadas a misa: el que quiere 
va. Los procesos de reforma o de innovación son a largo plazo, se necesitan muchos años. 
Es preciso hacer análisis en dos planos: el global y el cotidiando, para luego hacer una 
integración para la acción. 
Asistimos a una polarización en la educación: una buena educación para la minarla de 
ricos y una educación de baja calidad para las mayorlas populares empohrecldas. Además, 
la orientación educativa oficial es cada vez más conservadora y promueve la pasividad y la 
obediencia. 
La pedagogla asume la lógica tecnologisista y privilegia las habilidades y las actitudes por 
sobre los conocimientos. En donde se usa la tecnologla de punta, eso se hace de manera 
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compulsiva y ciega (en muy pocos lugares del sistema educativo); para la gran mayorla 
no hay acceso a este tipo de tecnologfa. 
conviene recordar los principios elaborados en la Coordinadora N11cional de los 
Trabajadores de la Educación, para un Proyecto de Educación Alternativa: 1) Educación 
revolucionaria, 2) Educación democrática y proletaria, 3) Educación equitativa y 
gratuila, 4) Educación universal y moderna, 5) Educación nacionalista e 
internacionalista, 6) Educación vinculada con el trabajo,7) Reconocimiento a los 
trabajadores de la educación (material y social). 
Económicamente el modelo neoliberal es funcional si 1/3 parte de la fuerza productiva 
del pafs se moderniza y se hace competitiva; aquí no hay problema. lo hay en el ámbito 
polftico e ideológico, pues las otras 2/3 partes pueden buscar la Revolución; por eso se 
promueve una educación de baja calidad orientada al civismo y al conlormismo. 
Con la Carrera Magisterial se premiará a los, más capaces. 
Es conveniente abordar el problema de la enajenación, esto es, la dominación ideológica de 
la clase dominante sobre las mayorlas. 

COMENTARIOS ADICIONALES 

La teoría de Piaget, que se utiliza en preescolar para fomentar el pensamiento libre y creativo en 
el alumno, se rompe con la inserción en la primaria, ya que llega el alumno a otro modelo y 
meto.dologías que distan mucho de ser las de Piaget; por el contrario, los alumnos en muchos casos 
se han encontrado con represión. los maestros de primer grado de primaria, presionados por los 
padres de familia y las autoridades y urgidos porque aprendan a leer sus alumnos, no toman en 
cuanta el desarrollo cognoscitivo diferenciado entre los alumnos que van a preescolar y los que no 
fueron. 

Para primarias y secundarias, el lavado de cerebro del currlculo oculto en Ciencias Sociales con 
la nueva dinámica modernizadora, es que a la par que se aplican conocimientos de Historia, se 
impulsa el civismo, que viene a ser lo oculto, pues una vez que el futuro estudiante se incorpore 
a la planta productiva, se entiende que los conocimientos de Historia no los pondrá en práctica, 
sino le pedirán se dicipline de acuerdo a las "enseñanzas" del civismo. Cuestión ante la cual los 
maestros no tienen una concepción cienlllica del mundo y de la vida que les pueda dar las 
herramientas de critica asumiendo una posicion de clase, donde tomen al currlculo oculto como 
parte de los valores de la clase dominante. 

La pirámide educacional, es una expresión de la pirámide del sistema capitalista de promoción de 
unos cuantos para fa cúpula ocupacional. Un diseño curricular alternativo tiene que ser 
Impulsado a partir de buscar la rectangularidad del sistema educativo y a la vez promover el 
cambio social para la rectangularidad del modo de producción y de apropiación de manera 
colectiva. En el sexenio de Lázaro Cárdenas se puso en práctica una educación rectangular que no 
coincidió con el sistema ocupacional que era piramidal, por eso, la vigencia de la educación fue 
por un corto periodo, de 1935 a 1945; cuando se promovió la reforma en contra de la educación 
socialista que no coincidla con la educación capitalista. 

2. An61i1l1 de loa programas de educación secundarla del l!irea de ciencias 
sociales. 

a) Primer grado de secundaria: 
A los grupos étnicos se les considera como culturas aisladas y atrasadas. 
A México se le enuncia como país capitalista y"en vlas de desarrollo". 
No se mencionan las causas y problemas del subdesarrollo. 
Se presentan datos aislados sobre la economla. 
Hay superficialidad en los contenidos. No llevan al alumno a la critica y a la creatividad. 
El programa de primer grado, de de Ciencias Sociales es muy corto y muy pobre. 

b) Segundo grado de secundaria: 



Se plantea la investigación, pero con raquflicos recursos (tiempo, bibliograffa, etc.). 
En geologla se presentan muchos datos y con mucha parcialidad (sólo Asia y Europa). 
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Al feudalismo se le trata aisladamente de los demás periodos y geográficamente se limita a 
Europa. 
Los datos que se presentan sobre economla están aislados y son obsoletos. 

e) Tercer grado de secundaria: 
Superficialidad en la presentación de los contenidos sobre el capitalismo y el liberalismr¡. 
Datos sobre guerras mundiales. 
En tres unidades se presentan gran cantidad de datos estadlsticos que aburren a maestros 
y, sobre todo, a los estudiantes. 
Las luchas de independencia son heroicas; el pueblo no está presente. 
Las últimas unidades no se ven ampliamen~ porque el ciclo escolar está por concluir y 
hay otras actividades a las que se destina más tiempo. 
Los libros de Texto se tornan como gula, por apegarse al programa, porque incluyen 
actividades de aprendizaje y técnicas para la evaluación. 
Se sigue con el método tradiclonal: el maestro expone, los alumnos toman notas, se 
elaboran cuadros sinópticos y resúmenes. 
No hay material para usar otras técnicas, corno videos. Esto presiona al maestro para 
ejercer su creatividad y hacer flexible el desarrollo del programa. 
Los programas de ciencias sociales de secundaria están muy desarticulados. 

Análisis de los programas de la Modernización Educativa. 

En Historia Universal del primer año se ve lo que se vela en segundo. 
En Civismo se recuperan las unidades 1 y 2 del programa anterior y se destribuyen en 7 
unidades. 
En Geografla el programa es muy extenso y es similar al que se llevaba en 2do año antes 
de la reforma por áreas. Se presentan datos a memorizar y eso durante sólo 2 horas a la 
semana. 
El gran problema de la secundaria es que al alumno se le presentan B maestros diferentes, 
cada uno con un estilo muy particular, con sistemas de trabajo disimiles. 
Son mejores los programas por áreas que por materias. Los alumnos se confunden mucho 
con tanta fragmentación. La ciencia es una. 
Maestros de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales se disputan la enseñanza de la 
Geogralfa. Asl, si no hay entendimiento entre los maestros, t;cómo podrán entender los 
alumnos? 
En occidente, hay civilizaciones; en México, culturas. 
Hay una tendencia suprimir la historia yuniversal. Se requiere que el maestro se 
documente y amplie más sobre el asunto. 
¿Puede el Movimiento Democrático Magisterial hacer nuevos textos? 
Los programas son un aspecto aislado y harla falla incorporar una visión de conjunto. 
En la evaluación no hay diferencias prácticas; las propuestas del PME hablan ahora. de 
autoevaluación y coevatuación, además de fa evaluacióncontfnua .. 
Cuando a los maestros nos mueven el tapete, nos resistimos: antes protestábamos contra 
las áreas, y ahora contra tas asignaturas. . • . . 
En matemáticas se suprimen en los nuevos programas fa teorla de conjuntos'yila 'lógica 
simbólica. En primer año to recortaron y se avala cierta flexibilidad (que seiejerce· si .. el 
maestro tiene un conocimiento más o menos de buen nivel). La solución es· nuestra propia 
FORMACtON. 
Ya no hay "concursos", ahora son "convivencias académicas" en secundaria. 
Las autoridades educativas tampoco entienden al PME, Hay ambivalencias entre la 
tradición y la innovación. A lo mjeor las autoridades son las más ignorantes. 
Los directores nunca revisan los grupos; no se dan cuenta de nada, se limitan a lo 
administrativo. Dejan hacer a los maestros "para no crearse problemas"; sólo piden que 
tos grupos estén disciplinados. 



En secundaria se está levando un registro pormenorizado de to que hacen o dejan de hacer 
los maestros, más con el afán de vigilar y controlar que con el de apoyar. 

DIAGNOSTICO POR NIVELES. CUADROS RE\lUMENES 

EDUCACION PREESCOLAR 

FASES 1 CRITERIOS DESCRIPCION 
NECESIDADES SOCIALES, Inducir al niño en la sociedad, alternando con otros. 
POLITICAS, ECONOMICAS Y 
CULTURALES 
OBJETIVOS Socialización, lengua)e, preoperaciones lógico-matemáticas, 
EDIXACIONALES Y TEORIAS lacto-escritura, operaciones infralógicas, ubicación espacio-

temooral loresenle, oasado v futurol. 
COBERTURA/ MATRICULA Datos disponibles: 500 jardines de niños cerrados en 

Michoacán en una matricula que de por sf es de cobertura 
limitada. 

ARTICULACION INTERNA SI la hav. . 

ARTICULACION EXTERNA Entre preescolar y primaria no la hay. e:·· Desarticulación 
formalv real. 

CONTENIDOS/ MEfODOS Método inductivo. Medios de transporte. Escuela, familia, 
comercio. 

CURRICULO OCULTO El maestro tiene mucho qué ver. Crear niños criticas y 
analllicos? La presencia del maestro impone el control y el 
poder real de la escuela y su condicionamiento al niño. 
Familia-maestro-escuela. Libertad controlada bajo el esquema 
del maestro v oue lo induce a la adaotación v al individualismo. 

ADMINISTRACION y Obediencia ciega de la supervisión. Se da más juego a la 
SUPERViSION directora. Las directoras llevan un documento interno de 

control: comisiones, planes, programas anuales de educadoras. 
Privatización con las madres iardineras. 
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EDUCAC!ON PRIMARIA 

FASES I CRITERIOS DESCRIPCION 
NECESIDADES SOCIALES, Nivel bajo por el desplazamiento de las mayorlas como fuerza 
POLITICAS, ECONOMICAS Y ele trabajo ocupada. Presupuesto reducido para la educación de 
CULTURALES masas. Atención mayor a la educación privada. ldeologización 

para el control polltico. Reducción de contenidos. Descuido 
pedagógico por carencia de recursos y por las grandes 
distancias a la comunidad en la zonas rurales. 

OBJETIVOS Aprendizajes: lectoescritura y expresión oral; plantear y 
EDLCACIONALES Y TEORIAS resolver problemas; estudio de la historia de México; familia, 

escuela; dirinir la educación clvica; ecoloala v salud. 
COBERTURA I MATRICULA Datos nacionales. En 1992 hablan 14 585 300 escolares de 

mimaría v 25 millones en todos los niveles ONEGll. 
ARTICULACION INTERNA Existe desarticulación de contenidos entre grado y grado. Ese 

rompimiento está también entre pereescolar y primaria. En el 
currlculo oculto si hay continuidad de conductlsmo en el tipo de 
enseñanza. Forzamiento de ciertos contenidos en un tema 
general. Entre los temas de cada mes hay desvinculación. 
Problemas entre 2do. y 3ro. grados. Desarticulación entre 
ciencias sociales v naturales. Saltos en la nroaramación. 

ARTICULACION EXTERNA Desarticulación entre primaria y secundaria. Ciencias 
naturales casi igual. En matemáticas: mecanización de 1ro a 
6to y en secundaria no se respetan las leyes de esta ciencia con 
lo aue se volverla iueao. 

CONTENIDOS I METODOS Muchos maestros no tienen método, ello se refleja por ejemplo 
en Ciencias Sociales. El aprendizaje no es significativo, los 
maestros siguen los fracasos de la SEP. Conlrol aulorilario I 
subordinación. La polencialidad del desarrollo del niño se 
frustra por el diseño y la práclica pedagógica que plantea la 
escuela primaria. Relajamiento de la enseñanza. Ciencias 
Sociales sólo se transcribe, dicta o subraya. No coincide la gula 
PALEM con el libro de lexto. de 4to a 610. En Historia es igual. 
Desartlculación entre todas las áreas. 

CURRICULO OCULTO Slmbolos del maestro-alumno: formarlos para entrar a clase. 
Fábrica de jararqulas, comisiones de control, división del 
trabajo, instrumentalidad, lragmentación del conocimiento. 
Discurso legitimador social y conservador de la dominación. 
Individualismo, consumismo, apoliticismo, competencia. 
Fraccionamiento del conocimiento. Se promueve un 
senlimienlo de identificación v oraullo de la miseria. 

ADMINISTRACION Y Auxiliares lécnicos (sólo adminlstralivos). Burocralización 
SUPERVISION extrema. Reuniones del maestro bajo el control del direclor o 

supervisor. Los consejos técnicos no funcionan. Dlas perdidos 
por la oficialidad (indolencia, falta de organización, 
verticalismol. Privatización nor la oarticioación de CONAFE. 



MAPA CURRICULAR (materias que se cursan) 
. .. 

ffiAa) ESP MAT SAL HIS GEO CIV . E.F. AMB ART TEC .. 
1o. X X 

2o. 
. 

30. X X X X X X x· " X ..·. •: 
4o. X X X X X X X X ... . 
5o. X X X X X X X X -. ... ·, ~ - . --: .... 

60. X X X X X X X X 

EDUCACION SECUNDARIA 

FASES/CRITERIOS DESCRIPCION 
NECESIDADES SOCIALES, No responden a expectativas de movilidad social. Los altos 
POLITICAS, ECONOMICAS Y costos en la población para estudiar secundaria (compra de 
CULTURALES libros, materiales, etc.) ocasionan deserción. NO cuentan con 

bibliotecas. Control polftico que incide en las secundarias a 
partir de cómo se organizan los padres de familia por control 
de los directores sobre ellos. 

OBJETIVOS Desarrollo de habilidades y destrezas. Fortalecimiento de la 
EDIXACIONALES Y TEORIAS lecto-escritura. 
COBERTURA I MATRICULA Datos disponibles: 50 % de deserción y 25 % de técnicas. 50 

alumnos oromedio oor aruoo. 
ARTICULACION INTERNA Se debe pero no se trabaja. Entre grados hay descoordinación. 

Historia de México, el contenido es el mismo de los últimos 
tres arados de nrimaria v 1ro de secundaria. 

CONTENIDOS I METODOS Falta de respeto entre alumnos y maestros. Base bibliográfica 
dispersa (antológica). Descoordinación entre unidad y unidad. 
Exámenes constantes. Academia por área que no cumple con los 
oblativos. Los maestros no son de carrera. 

MAPA CURRICULAR (materi.aG y horas semanales que se cursan) 

GRA-
00 
1o. 
2o. 
3o. 

Notas: 

ESP MAT BIO 
C.N. 

HIS 
c.s. 

GEO CIV E.F. ING ART TEC TOTA 
L 

5 5 2 3 2 2 2 3 2 6 30 
4 4 7 7 2 2 3 2 .. 6· 35 
4 4 7 7 2 3 2 6• 35 

,-~'."'/,: ;:;,_ . -/~ .. :~<: );!'.\ . 
Entre la Secundaria Técnica y la General, la diferencia' en cuanto anúmero de h9ras por 
área o asignatura se da sólo en las Actividades Tecn'olÓgicas (TEC); meritras 'en la primera 
son 6 horas, en la segunda son 4. . ::"°. '.:: ;_ ::'_< __ . ·' ,-,-t '~·,:· ,:·.-: ¡..;_-,· ... --~·: • 
La estructura de materias para 1o. es la de la "Módernización", para 2ci. y 3o. aún es 
vigente la de la Reforma de los 70's. · . :;.. . · · . ,,. . ' '•· 
Los maestros de tiempo completo (42 horas) tienen 7 horas de descarga académica, s 
horas para el proyecto escolar y las restantes 30 horas para trabajo frente a grúpos. 
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FORMAC!ON DOCENTE 

FASES/CRITERIOS 
NECESIDADES SOCIALES, 
POLITICAS, ECONOMICAS Y 
CULTURALES 

OBJETIVOS EDIXACIONALES 
YTEORIA 

COBERTURA/MATRICULA 

ARTICULACION INTERNA 

ARTICutACION EXTERNA 

DESCRIPCION 
Formar educadores para alfabetizar a la población, enseñarle 
las operaciones elementales. Formar fuerza de trabajo eficiente, 
productiva, competitiva, ci.pacitada para resolver problemas, 
más que contar con conocimientos e Integrar a la población a los 
cambios modernizadores del pafs, adaptándola a la cultura 
nacional. Atender la demanda educativa con docentes de bajo costo 
y formación diversificada para los diferentes estratos sociales. 
La formación de docentes pretende sustentar a la Educación 
Pública surgida de te Revolución Mexicana, bajo el control y 
para beneficio de una minorfa detentadora del poder. La 
formación docente se contrapone en su papel fundamental a las 
necesidades sociales nollticas v culturales de las mavorlas. 
Contar con personal capacitado pedagógica y 
administrativamente, asf como formado ideológicamente para 
impartir enseñanza en los diversos niveles y modalidades del 
sistiema educativo. Dotar a los maestros con un acervo teórlco
metodológico positivista, dispuesto a asimilar y a aplicar las 
reformas y normas dictadas por el Estado paródica y 
eventualmente. Objetivos diversificados según el servicio y el 
nivel educativo. 
No se tienen de momento 
Michoacán. A nivel 
NIVEL 
Preescolar 
Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Profesional medio 
Capacitación para el trabajo 
Normal 
Superior 
Total 

las estadfsticas correspondientes a 
nacional son la siguientes: 
DOCENTES ESCUELAS 

98,521 43,399 
466,532 80,636 
233,042 18,686 
108,726 4,204 
37,303 1,807 

22;153 3,240 
12,824 473 

' 120,244 1,604 
1,099,345 154,049 

Las instituciones formadoras . d~ ;' cii:icentes en . el Estado de 
Michoacán son: tres unidades -de·'ia"WPN "(Morelia, ·zamora y 
Uruapan). tres normales particulares (Juana> de Asbaje, 
Motolinia y Anáhuac), cinco normales i oficiales : (Úrbana de 
Morefia, rural de Tiripetfo, CAEN de Arteiagá, ~ducadoras de 
Morelia y Educadoras de Arteaga),· IMCED,:, Centro d.e 
Actualización del Magisterio, Normal ·de ,Edúcación.•Flsica y 
Normal Sunerior de Morelia. . ;.:· -· · '..'.· · 
Desintegración de objetivos y contenidos de-;aprendizajec;: entre· 
materias de un mismo grado y -entre ,li:is:'diversiís (grados; 
reuniones académicas que no 'superan (la\: desártíéula'ciórí. 
Desarticulación entre docencia, investigación: y\dihisi.Ón. dentro 
de las nrooias instituciones. ::_:: · .~: .. : ::,i: .:::.; -'.:.: .. \ •. :. · ::•::•-::·.•·, < 
Desvinculación curricular y metodológica: con los ·,niveles. a 
donde va a trabajar el egresado, lncomunicaCión"'.y' contradicción 
curricular, pedagógica e Institucional entre "las' in.stitticiones 
formadoras de docentes. Desvinculación con ··.los'· 'niveles 
antecedentes (secundaria v bachillerato\. · ·. ·· 
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CONTENIDOS, METODOS Y Incoherencia entre objetivos y unidades de aprendizaje, 
EVALU<\CION bibliografla reducida. Desarticulaciñn enire teorfa y práctica. 

CUAAICULO OCULTO 

ADMINISTRACION 
SUPEAVISION 

Planes de estudio obsoletos. Conocimiento fragmentado; carras 
académicas y dosificación irracionales. Domina el saber 
hegemónico. Metodologfa: estudio, observación de la práctica 
docente, seminarios-talleres, individualización del estudio, 
orientaciones verbalistas tradicionales, acrfticas; deficiente 
formación y práctica invesligativa. Evaluación: no formativa, 
verticalista. 
Formar maestros con conocimiento limitado, orientación 
ideológica de disciplina al Estado y asimilación y reproducción 
de los valores normas y cultura inducidos por el Estado, 
proyectando el maootro todo ello a sus alumnos, hacia la 
comunidad y a su propia familia. Promoción del individualismo, 
la productividad, la conformidad, pasividad. Temor a la 
represión. Aislamiento, desligamiento de lo teórico con tos 
hechos; repetición mecánica de los contenidos, ta falta de 
compromiso social y conciencia de clase. Defensa del sistema 
social actual. 

Y Carencia de evaluación curricular e institucional y de 
participación de los colectivos de maestros y alumnos en la 
misma. Ausencia de órganos democráticos de decisión 
institucional. Pretensión de integrar un sistema formador de 
docentes en cada estado bajo et control financiero y normativo 
del centro. Aplicación de la Carrera Magisterial para hacer 
trabajar más al maestro, controlar su desempeño, 
individualizarlo, reducir el gasto en salarios y promover la 
máxima competencia. Inseguridad laboral. Rigidez académica 
(administración certificación, asignación de comisiones y 
cargas académicas) Ingerencia de las autoridades en la vida 
sindical. El Estado ejerce sujeción laboral y jurldica sobre el 
maes:ro. 

FORMACION DE MAESTROS (Comentarios adicionales): 

1 . ¿A qué necesidades sociales, pollticas, económicas y culturales responde la formación . de· 
maestros? 
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La formación de maestros para la educación pública ocupa un;Íugár.•e~tralégico:pafa··e1;estado 
mexicano, en la medida que se orienta a la formación de los. reproductores,•del consenso¡fdeológieo . 
par el avance y ta consolidación del proyecto modernizador .de ta;sociedad~b~ioitos\);parámátros 
neoliberates planteados por tas clases dominantes. El gobierncii'feder'a(;:'se\reservii~~la':¡urisdicción 
y et control de la normatividad que debe regir a la educaciónt i~'depen(lientemeriie)'del ~:'discurso 
descentralizador. Hacia esa tendencia apuntan los docúnientos ¡;:,·a01N'Acueido}:N·aC;onai''P·iira'. la , 
Modernización de la Educación Básica (ANMEB). En eleclo,.i:ie'segúfres';;;Muer~o";/el\'ci:infroJisot)re 
los rec.ursos financi.eros, hum~nos y materiales .Y.'ª normalivid~(l".é}i .<i:cJ~té~fdciS,:.y¡~étoé!ó~ sigúen ,. 
centralrzados. Prácticamente ninguna de las dec1s1ones fundamentales:pueder¡·ser tomadas· por' los 
actores directos del subsistema. ··-' 'i~· ·,' · · · 

: .. ·'.·:·· 

2. ¿Con qué objetivos educacionales, con qué teorfas?". 

Expllcitos en los documentos jurfdicos y de polftica e~ucaliva ciue rigen la educ11ción nacional: 



Integrar un sistema de formación de docentes en cada estado, para mejorar la calidad c1e la 
educación y articular esfuerzos y experiencias en los ámbitos de la tormaci_ón inicial, 
actualización, capacitación. superación e investigación. 

En el caso de la formación inicial (normales) se diseñará un modelo :con un tronco común 
básico general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y,se.cun~aria,.para lo que 
se propone una reforma curricular a fin de evitar la dispersión;: de~.: los: ·actuales planes y 
programas de estudio y, en cambio, capacitar a los maestros 'en•eí·';dóminio ·de _los· contenidos 
básicos. < \. ;; ; . 

Se pretende motivar al maestro para el logro de · ¿ga<a~t~~ui·~~ión, capacitación y 
superación académica permanente (UPN, CAM, IMCED, etc.). 

lmplfcitos: 

Lograr un mayor rendimiento y productividad de las instituciones formadoras de 
docentes, mediante el sistema de homologación y estimulas al desempeño académico. 

Desalentar la permanencia de los alumnos en este subsistema en la perspectiva del ahorro 
de recursos, hasta dejar el minimo indispensable. Ello, mediante el congelamiento de los 
ascerisos, la aplicación de minimos aumentos salariales y el recorte de prestaciones sociales. Todo 
ello contraviniendo los parámetros del modelo de homologación nacional que lendrla que haber · 
funcionado con toda regularidad desde 1984. 

3. ¿Cúal es su cobertura y matricula? 

Las instituciones formadoras de docentes en el estado de Michoacán son : 

3 Unidades de la UPN (Morelia, Zamora y Uruapan) 
3 Normales particulares (Juana de Asbaje, Mololinla y Anáhuac) 
5 Normales federales 
IMCED 
1 Centro de Actualización del Magisterio (CAM) 
1 Normal Estatal de Educación Física 

4. ¿Cúal es el nivel de articulación interna? 

Las instituciones formadoras de maestros, en general no han logrado aún alcanzar plenamente el 
nivel de instituciones de educación superior de acuerdo con. los parámetros de calidad, 
normalividad, modernización y eficiencia alcanzadas por las instituciones. de. este. nivel en el pal s. 
Hay que tomar en cuenta que hasta hace una década eran instituciones·del nivel medio superior. 

•.t.; ·" . < 

No existe un programa permanente 
funciones sustantivas de docencia, 
cuanto a registro y certificación, 
académicas. 

para el desarrollo profesional; ha9: á~svtnculación entre las 
investigación y difusión.. Existe crigidez ;: administrativa en 

evaluación, titulación, asignación ':'°de\;corpisiOnes y cargas 
' ::·; ;· ~.~· , ,·.: ."·'~. 

')::·.'.' 

Se da una sintomática indiferencia para el ejercicio de la profesión, de:t18c:tioZen' las' instituciones 
se continua trabajando con al misma organización académica, concepciones, vaio_res y prácticas 
del pasado reciente, cuando éstas pertenecfan al nivel medio superior.'; La al1s!:)[ir:ia' de programas 
Institucionales de evaluación curricular dificulta la visualización de la coh.erenda y . articulación 
interna de los planes y programas de estudios, asi como de los resultados y prcidúctos, igualmente 
del impacto social de los egresados. · · 

5. ¿Cúal es el grado y nivel de su articulación externa? 
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Cada institución trabaja aisladamente y con precarios recursos, enfrentando problemas como: 

'Desarticulación entre leerla y práctica 
'Desarticulación entre los niveles educativos donde se realizan las prácticas profesionales 
'Poco apoyo de las escuelas a las prácticas 
'Dificultades para el desplazamiento a las zonas de influencia 
·Problemas laborales 

·Alto porcentaje de personal centrado por horas 
'Demasiados comisionados y personal improvisado 

'Problemas académicos 
'Personal sin perfil adecuado 
'Inadecuada distribución del personal en las areas académicas 

6. ¿Qué contenidos se imparten y con que métodos? 

De manera general y esquemática, los contenidos abordan aspectos didácticos de la docencia; 
sociales, psicológicos, pedagógicos, filosóficos, de investigación y en menor medida, sobre 
contenidos básicos del nivel al que van dirigidos los egresados. De hecho, domina.' el saber 
hegemónico. 

Métodos: 
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En la mayorla, los métodos que se emplean se caracterizan por la verticalidad, e_l-verbalismo; la' 
"cátedra magistral", combinando con las prácticas en un segundo momento. Sólo en casos;aislados, 
se manejan procesos de aprendizaje de carácter critico y con dinámicas grup-áles, en -las .que el 
centrad es el alumno. - · 

7. ¿Cúal o cúales son los conlenidos del currtculo oculto? 

La pasividad, el conformismo, el individualismo, la falla de compromiso personal y social, la 
competencia, la indiferencia, el temor a la represión, la forma de ver lo teórico desligado de la 
realidad, el disciplinamiento acrltico a la autoridad. La aceptación y lortalecimiento del status 
qua. 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

RESPUESTA DE LOS AFECTADOS POR LAS POLITICAS EDUCATIVAS Y POR EL 
SISTEMA EDUCATIVO EN MICHOACAN 

SECfOO INDIF APPE AAPE APPE RAPE 
FORMADORES DE DOCENTES 37.3 16.1 12.0 16. 4 1 B.2 100.0 
ALUMNOS DE INST. FOAM. DE DOC. 65.0 1 o.o o.o 25.0 o.o 100.0 
PADRES DE FAMILIA 100.0 o.o o.o o.o o.o 1 oo:o 
MAESTROS EN SERVICIO 90.0 5.0 o.o 5.0 o.o 1 DO.O 
CUPULAS SINDICALES o.o o.o 100.0 o.o o.o 1 OO. O 
CLASES OOMINANTES o.o o.o 100.0 o.o o.o 100.0 
CLASES EXPLOTADASIMAYOAIAS SOCIALES 85.0 5.0 o.o 10.0 o.o 

1 ºº·º 
Claves: INDIF= Indiferentes 

APPE = Apoyan pasivamente el proyecto educativo del estado 
AAPE = Apoyan activamente el proyecto educativo del estado 
RPPE = Rechazan pasivamente el proyecto educativo del estado 
RAPE = Rechazan activamente el proyecto educativo del estado 



DESGLOSE DE LA RESPUESTA SOCIAL H4.CIA LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE 
DOCENTES 

INSTITUCION INDIF. APPE AAPE RPPE RAPE 
UPN 41.0 8.0 23.0 25.0 3.0 
NORMAL DE EDUCADORAS IMORELIAI 45.0 15.0 30.0 1 o.o o.o 
NORMAL URBANA fMORELIA) 65.0 1 o.o 20.0 5.0 o.o 
CAEN (ARTEAGA) 40.0 1 o.o 20.0 20.0 1 o.o 
NORMALDEEDUCADORASfARTEAGAl o.o o.o 1.0 o.o 100.0 
NORMAL RURAL DE TIRIPETIO IMORELIA) 50.0 10.0 20.0 
IMCED IMORELIAI 20.0 30.0 o.o 
Claves: 

CONCLUSION 

INDIF= Indiferentes 
APPE = Apoyan pasivamente el proyecto educativo del estado 
AAPE "' Apayan activamente el proyecto educativo del estado 
RPPE "' Rechazan pasivamente el proyecto educativo del estado 
RAPE = Rechazan activamente el proyecto educativo del estado 

15.0 5.0 
40.0 10.0 

Al reflexionar sobre lo que se ha alcanzado con los talleres de diseño curricular, se llega a la 
conclusión· de consenso de realizar más investigaciones y seguir avanzando con la elaboración de 
una guia alternativa que integre los tres niveles de educación básica para lo cual se cita a una 
próxima reunión para los dlas 8 y 9 de mayo a las 12:00 horas, en la UPN de Morella. 

Se presentó una comisión del Comité de Solidaridad con Cuba. Nos informó de la necesidad m 
solidarizarnos con material didáctico para ese pals socialista. Sus centros de acopio son la 
Secundaria Popular y a un costado de la catedral de Morelia, durante los meses de mayo y junio; y 
la necesidad de hacer un esfuerzo por concentrar lápices y cuadernos para el dla 1ro. de mayo. 
Por nuestra parte les solicitamos sus documentos de acuerdos internacionales para difundirlos 
junto con los resolutivos de este taller. Además de avisarles de los días de asambleas sindicales 
para que ellos directamente lleven la inlromación a la base. 

También hubo una comisión de la Asociación Civil Jaraaperakua (ayuda mutua) que nos describió 
su proyecto de educación popular. El acuerdo es mantener la relación del COL TEM con ellos, 
solicitarles lo más avanzado del método de Paulo Fraire. Los comisionados de la relación son 
Artemio y Ralaela. 

Se acordó participar en la Ceremonia de aniversario de la Escuela Normal Rural "Vasco de 
Quiroga" Tiripetro con una ponencia sobre la "Modernización educativa sus electos y 
alternativas". 
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ANEX02 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION 
EL COMPROMISO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

SNTE 

EL DISCURSO DEL ANMEB y los cambios de 1993. 

1. Reestructuración del aparato administrativo 

En el presente régimen se han planeado una serie de reformas que han incidido en casi todos los 
aspectos de la vida escolar; se reformó el Articulo 3ro. Constitucional. se promulgó la Ley 
General de Educación, se modificaron los planes, programas y libros de texto de la educación, 
etc., y todas estas acciones necesitan recursos. El financiamiento es un factor que se encuentra 
presente en todas las actividades y funciones educativas. Se pueden plantear reformas 
curriculares importantes, pero sin recursos se pueden malograr esos esfuerzos; por ejemplo, 
sin presupuesto para la investigación educativa, poco se conocerá cientfficamente la evolución 
respecto del Estado y la problemática de la educación. Los recursos son un factor necesario 
aunque no suficiente para ampliar, mejorar y operar los servicios de educación. En este 
sentido, el análisis del financiamiento podr!a ex1enderse a cada uno de los rubros, sin embargo. 
aqu! se plantean sólo las modificaciones que se relacionan más directamente con las fuentes de 
recursos, con su distribución, con los cambios en la lorma de administrarlos -punto fundamental 
de Ja lederalización- y con algunos problemas de costos. 

A pesar de las moditicaciones que se hicieron al Articulo 3ro. Constitucional, en lo sustanciul se 
conservó el precepto de la gratuidad; en este periodo, el gasto destinado a la educación comenzó a 
recuperarse, gracias a las luchas y reclamos magisteriales, los salarios de los docentes han 
tenido aumentos significativos; en la Ley Federal de Educación y en el ANMEB se incluyó una 
disposición referente a la oblicación del Estado de otorgar al magisterio un salario profesional 
decoroso. 

2. Federalización y financiamiento de la educación 

Con la federalización se reestructuró el aparato administrativo a través del cual se distribu!an y 
asignaban los recursos destinados a la educación preescolar, primaria, secundarla, especial, 
ind!gena y a la formación de profesores. Antes, el Gobierno Federal captaba los recursos .-v ! a 
impuestos-, los asignaba por ramos, entre ellos la educación, y los administr.aba a. través de, sus 
dependencias federales, las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar (Usedes); ahora, 
con la nueva estructura, definida lmpl!citamente en la Ley Federal de Ed.uca'clonlY•,en:el< ·· ·· · 

ANMEB, la Secretarla de Educación Pública, como gobierno centr~1.6c~&~),¿~ ;%'J':\e~tad~s · la 
responsabilidad de administrar, ya sea de manera directa. o mediante los ayüntamiéníós, tod()S los 
serVicios educativos públicos que hay en su entidad, y. para' '0110 "dé'.f:traspa'sa ,'/sus úecursos 
materiales y financieros. · · · · · · · {:/\. :.;> ;:; ' \' ¡ ··· 

El Gobierno federal retiene para si las funciones nor~atfva: , eJ~;~~to;i~·· y ·i~i~tributiva.· .•· la 
primera define las normas, incluidos planes y programas' de· éstudio;\.:1a(cofTÍpetÍsatoria se 
propone concertar e impulsar acciones que puedan atenuar. las desiguafrládest'regionales;< las 
siguientes se encargan de evaluar el sistema educativo en ·su /ccinjünto:;¡y;jpor::·: último; . las 
distributivas reparten los recursos entre las entidades, a partir de la ':asignaéión',: pi'es'úpÜestal. 

".l .. 2.~{( ··;;_ .t;.; .... ·._\·. ·.· 

3. Funciones de los distintos niveles de gobierno. 
. . , . ' . 

los gobiernos estatales asumen diferentes funciones operativas y de direc~ión,' de financiamiento, 
de promoción y de gestión. Son responsables de la admins1tración de recursos esc.ol_ares, y" de que 
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operen en forma correcta los establecimientos, continúan asumiendo los costos de los servicios 
estatales, a la vez que promueven que los m•.micipios se hagan cargo del mantenimiento y 
equipamiento básico de las escuelas públicas con recursos transleridos por el Gobierno Federal. 

A los municipios de les atribuye, fundamentalmente, funciones de gestión ante autoridades 
estatales para la construcción o cambio de escuelas públicas y de otros proyectos educativos, 
procurando la obtención complementaria de los recursos. 

Para un mejor cumplimiento de estas funciones, la nueva estructura se plantea establecer 
consejos de educación en todos los niveles: nacional, estatal, municipal y escolar. A ellos se les 
asigna, entre otras funciones, la gestión para obtener recursos en beneficio de las escuelas y de 
los alumnos. 

' la reforma al Articulo 3ro. Constitucional no cambia sustancialmente el carácter gratuito de la 
educación impartida por el Estado, pero especifica la atribución del Congreso para expedir leyes 
que distribuyan la función educativa entre los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y 
municipal, en concordancia con la descentralización propuesta en la Ley General de Educación y 
en el ANMEB. 

las Fracciones del Articulo 3ro. que aluden directa o indirectamente al financiamiento educativo 
dicen a la letra: 
"IV. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita". 

"V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer 
párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la 
educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
cientlfica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura". 
'VII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, los estados y los municipios, a lijar las aportaciones económicas correspondientes a 
ese servicio público y· a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 
hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan" 

La Ley General de Educación, expedida en julio de 1993, establece el marco jurldico de la 
lederalización, estructura a través de la cual se distribuyen y aplican los recursos destinados a 
la educación, además de definir las atribuciones de cada nivel de gobierno. La ley contiene una 
serie de Arlfculos, que integran la Sección 3, relativos al financiamiento de la educación, misma 
que se reporduce a continuación: · 

"ARTICULO 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las 
· correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten ·aplicables;'conC:urrirán 

al financiamiento de los servicios educativos. . .•.::. '=:: •'{.·}. (' . 
"Los recursos federales recibidos para ese fin por cada enlidad federativa no serán. transferibles 
y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios: y,. demás .. áctiÍtidades··· en la 
propia entidad. ..• · .... ,:; •··=·•'i'b ;:: •· :•~ ::, .. ,:·· · 
"El gobierno local prestará las facilidades y colaboración P<1ra qüe; ,er:1'\ sÜ.Ciisa;· el. Ejecutivo 
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Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. . _,.~.: ·'..~:;-::·._--,-"~- -~:·"''.\i]~ ·:·.::·· __ ~:,;-
"En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos; : se estará fo '¡ci pre~ist~' en la 
legislación aplicable sobre las responsabilidades adminisfrá\ivas; \.ciliiles::: y' ·~~nales. que. 
procedan" ,,:: ~.:· ·;:• .:~. '5i';. · : . 

'ARTICULO 26. El gobierno de cada entidad federativa, de. c0ntorfl1iq,ad,,cor{ lás dis~osiciones 
aplicables, promoverá lo conducente para que cada ayuntamie'nto',reciba : recursos• para el 
cumplimiento de las responsabilidades que en términos del Articulo 15 , estén ·a: cargo de la 
autoridad municipal" · · · · · 
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A su vez, el Articulo 15 establece que "( ... ) El gobiernJ de cada entidad federativa promoverá la 
participación directa del ayuntamiento para dar mantr,nimiento y proveer de equipo básico a las 
escuelas estatales y municipales" 

"ARTICULO 27. En el cumplimiento de lo dispuesto en los artlculos anteriores de esta sección, el 
Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa 

tomará en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo 
nacional. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea 
educativa y destinar recursos precupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación 
pública. 

"ARTICULO 28. Son de interés social las inversiones..que en materia educativa realicen el Estado, 
sus organismos descentralizados, y los particulares" 

Además, en el Capitulo 111, De la equidad de la educación, la Ley establece, en el Articulo 33, que 
"Para cumplir con lo dispuesto en el Articulo anterior, fas autoridades educativas en el ámbito de 
sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: XI. Promoverán mayor 
participación de la sociedad en la educación, asl como el apoyo de los particulares al 
financiamiento y a las actividades a que se refiere este capitulo". 

Congruente con este marco jurfdico, el ANMEB contiene lineamientos y disposiciones similares. 
Establece el compromiso de sostener la polllica de deslinar recursos crecientes a la educación y 
otorgarle la más alta prioridad en la asignación del gasto público. Todo ello dentro del marco de la 
federalización. Textualmente, el ANMEB señala: 

"( ... ) Corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos 
educativos con los que la Secretarla de Educación Pública ha venido prestando, en cada estado y 
bajo todas las modalidades y tipos, los servicios da educación preescolar, primaria, secundaria y 
para la formación de maestros, Incluyendo la educación normal, la educación indlgena y los de 
educación especial. 

"En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa, y el respectivo gobierno estatal recibe, los 
establecimientos escolares con todos los elementos de 
carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los 
que la Secretarla da Educación Pública venia prestando, en el respectivo, hasta la fecha, los 
servicios educativos mencionados, asl como los recursos financieros utilizados en su operación". 

Respecto de la función compensatoria de la Federación, el ANMEB indica: . ·. \,:>~ 
"( ... ) En tal virtud, el Ejecutivo Federal ( ... ) Propiciará el desarrollo educativo. ármónico~entre_ 
las entidades federativas. Concertará con éstas las acciones necesarias para reducir •·y;• superar 
disparidades y dará atención prioritaria a aquellas regiones con importantes rezagos educativos. 

"La autoridad educativa nacional se fortalecerá ejerciendo la función compensatoria entre estados 
y regiones que nuestros ordenamientos y tradiciones asignan al Gobierno federal. Asf, dicha 
autoridad velará por que se destinen recursos relativamente mayores a aquellas entidades con 
limitaciones y carencias acusadas". 

Al referirse a la función de distrihución da recursos, el Acuerdo establece: 
"El Gobierno Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno 
estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio 11e educación a su 
cargo, de hacerse cargo de ta dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema 
educativo en la entidad federativa, y cumplir con los otros compromisos qua adquiere en este 
Acuerdo Nacional. Asimismo, convendrá con aquellos gobiernos estatales que hasta ahora han 
aportado recursos modestos a la educación, en que incrementen su gasto educativo a fin de que 



guarden una situación más equitativa respecto a los estados que, teniendo un nivel similar de 
desarrollo, ya dedican una proporción más significativa de sus pre1<upuestos a la educación". 

"( ... ) Los gobiernos estatales harán lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los 
municipios estén directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas, 
sirviéndose de los recursos que, al electo, reciban del gobierno estatal y atendiendo a las 
recomemlaciones de dichos consejos municipales". 

Finalmente, el ANMEB se refiere al salario profesional dentro del rubro más amplio, que es la 
revaloración de la función magisterial: "El maestro debe 
ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva participación 
social en la educación. La revaloración magisterial comprende seis aspectos principales: la 
formación del maestro, su actualización y superación. el salario profesional, vivienda, Carrera 
Magisterial y el nuevo aprecio social hacia el maestro". 

LOS PROBLEMAS PENDIENTES EN EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

1. Insuficiencia de recursos 
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De acuerdo con los datos analizados, el gasto educativo federal ha iniciado su recuperación. En 
1992, en términos reales, la Federación asignó al rubro educativo 109,9 millones de pesos de 
1978. Esta cifra se acerca a la aplicada en 1982, cuando se le destinaron 121.4 millones de esos· 
mismos pesos. Si se piensa que en el momento actual el Gobierno federal está canalizando 
recursos similares a los erogados en 1982, entonces puede suponerse que se ha recuperado en 
forma total el gasto, pero es necesario considerar que en ese añó se atendfan, en el control 
federal, alrededor de 15 millones 474 mil 200 alumnos y en el periodo . 1991-1992 la 
matricula federal era de 16 millones 256 mil niños escolares. Es decir, se atienden 
cerca de 800 mil alumnos más con el mismo presupuesto. 

Cierto es que pueden registrarse aumentos en la eficiencia de los servicios que permitan reducir 
los costos unitarios, pero bien se sabe, por la experiencia cotidiana, que las escuelas aún tienen 
muchas carencias y que las condiciones salariales del magisterio, aunque han mejorado, todavla 
no alcanzan el nivel deseado. 

Además, si se consideran las necesidades educativas del pals (importantes segmentos de población 
infantil que no asisten a la escuela, eficiencia terminal de primaria que está por debajo del 
60%, el porcentaje de analfabetas que se ubica alrededor del 10% de la población mayor de 15 
años, para citar los más graves), es claro, que los recursos resultan insuficientes. 

Desde el punto de vista económico, las condiciones actuales del pafs exigeri de una población más 
escolarizada y mejor capacitada para poder lograr ventajas competitivas que permitan a los 
productos locales acceder a los mercados internacionales y que el pals se beneficie de la apertura 
comercial que significa el TLC. Esto necesita, por supuesto, un mayor esfuerzo presupuesta!. 

2. Desigualdad regional 

Una de las caracterlsticas del sistema educativo ha sido la desigualdad no sólo regional, sino 
también social. Hay inequidades entre entidades federativas, en el interior de cada una de ellas y 
entre grupos de población, de los cuales resultan menos favorecidos los campesinos y los 
indlgenas. 

Los indicadores de eficiencia constituyen, en diferentes momentos, una evidencia de esas 
desigualdades. La eficiencia terminal de primaria -porcentaje alumnos que_ egresan~_ de cla 
primaria en relación con los inscritos en primer grado seis años antes-, · en 1991, _a nivel 
nacional fue aproximadamente 56. En la generación 1982-1988 egresaron 54 alumnos de cada 
cien inscritos en todo el pals, pero en Chiapas sólo fueron 28, em tamto que en.Nuevo León y Baja 



• ---
Calllornia egresaron 72. Es posible que ese indicador se haya modilicado en la generación que 
acaba de egresar, 1•ero en diez años -enlre la generación 1977-1983 y la que ingresó en 198 2-
83 y egresó en 1987-1988, el aumento de la eficiencia terminal a nivel nacional fue de dos 
puntos. Pasó de 52 a 54. En ese mismo periodo, Chiapas aumenlo de 26 a 28; Oaxaca de 38 a 
40, e Hidalgo de 45 a 54. En cambio el Distrito Federal acrecentó su eficiencia terminal de 73 
a 86; Baja California la incrementó de 66 a 72 y Tabasco de 40 a 48. 

A pesar de los programas que han hecho énfasis en su atención, las desigualdades han persistido 
históricamente. Entre dichos programas, uno de los más importantes fue el de primaria para 
lodos, el cual logró abatir el rezago de población infantil que quedaba al márgen de la escuela y dio 
atención prioritaria a las llamadas "zonas criticas". Sin embargo, la crisis económica hizo que 
esos esfuerzos se malograran y resurgieran problemas que todavla no se resuelven. 

3.Criterios de asignación de recursos 

La nueva normatividad atribuye a la Federación una función compensaloria, sin embargo, es 
necesario establecer pollticas que definan criterios lransparentes de asingación presupuestaria y 
que permitan evaluar dicha función. Esta inquietud resulta del análisis de la distribución de los 
recursos que el Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas duranle el periodo 1982-
1988. El Cuadro 5 muestra los porcenlajes que correspondieron del tola! a cada una de ellas. 
Puede observarse que no hay criterios claros en su asignación. 

Si se considera que las entidades con mayores rezagos son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán e 
Hidalgo, se puede inferir que en ese lapso hubo una poll!ica constante de atención prioritaria a 
dichos estados. No siempre eslán en el rango de mayor proporción del gasto de las 
transferencias. En cambio, entidades con mayores recursos, como el Estado de México, se 
mantienen dentro de los rangos de atención más alta duranle ese mismo periodo 
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CUADROS 
RANGOS DE DISTRIBUCION DE TRANSFERENCIAS PARA EDUCACION BASICA ENTRE 

LOS ESTAl')OS 

Año/ Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 4 
rango De o hasta 1 y y y y Más de 5 
º' 'º hasta 2 hasta 3 hasta 4 hasta 5 

1982 Quintana Roo Aguscalientes Tabasco Nuevo León Jalisco Guerrero 
Baja California S. Tlaxcala Baja California Chihuahua Guanajuato Michoacán 
Colima Nayarit Morelos San Luis Potosi Puebla Veracruz 
Camoeche Querétaro Zacatecas Coahuila Oaxaca 

Yucatán Sonora Hidalgo México 
Durango Chiapas 
Sinaloa Tamaulipas 

1985 Colima Querétaro Baja California S. Chiapas Guerrero Puebla 
Quintana Roo Durango Hidalgo Oaxaca Veracruz 
Baja California TI axe ala Guanajuato ' Tamaulipas México. 
Campeche Yucatán Sin aloa '" '·-· Míchoacán 

-· Nayaril Aguascalientes Jalisco ;, : 
Nuevo León Sonora :•· ,:,·- ..e: ; : ; •,, ,,: '' 

Tabasco '-' ~.-:': '--,y - - :·•.: .. : :•, ', .: 

Chihuahua _:,'.•i:/ --:· -:,:·:.--:.--- ,;C:;-•: •,,::-- : 

San Luis Potosi ", - -' ,:,: ,: ·'.,' '•:' :.:--: .. ' ' -

Coahuila '.· -... ;::- _, ·>· : ,::: : <:-. ¡:: •.. , .... ::•-.. 

More los .:: ';, ,,) . . _;:,.,;; :·,;:,.·,< ·:--: -_._,:,::, i"''•'· 
' Zacatecas '::, .• :c.:.::. :--- ____ ,_. __ ::.·¡: ¡:,_,_,;,,:,:;' _h; 

: ·,:. --- '.\•'.'''• .. ';' •: - ,: 1:~<!.'·'{''.'·'.i'. :' : : 

1988 Colima Tlaxcala - Sonora .. : '. ;"::'-¡\ Chihuahua V Oaxaca •'- : ' : 
Campeche More los .; Durango -,• 'e'." ;- Jalisco•:•&'•ji¡ Michoacán 
Aguascalientes Yucatán Hidalgo : -. -•:i'' Chiapas'!;.;; i'. ,;-;;·••:::: ':< -
Nayarit Querétaro Tamaulipas -·•-.:_ México·1::1•-:•.:' [':'}':'.::' ": 

Tabasco Baja California -•::.::::·- Guerrero.-~ : ·;::: i-•,: 

Guanajuato : -- ·-:: C/c- Veraéruü)' ! -:"· - - ... -·e· 

·· Zacatecas _: ,:,::: Püebla\ <-• ;: ;;: "<' 
Baja California S. ' " "'· \'\'.,: '.T':.~t'C<!'.' : .¡-:¡, ·e ¡:'';'. '.''' 

Coahuila : i• :-': ;;":', Jo;;.:.:\ .. ;,,».'•,-'',-:; :,>: 

' San Luis Potosi ;. ' :: >i• -:,:•' -;,, ·:y: : ,,, ' 
' 

Sinaloa<- - : . ,, ·>.'L' -''.:-.;: ·'"::· ;:· ,' 

- ' \,. " " 
Tomado de Noriega. Margarita. "Las cuentas del gasto en educación", en: •t:.;f:::}Ld;=:· 
enero-abril de 1994, Oaxaca. ' 

1;.núm 2, 

4, Mayor aportación a las comunidades con menos recursos 

Ligado al problema de la equidad y a los criterios, de ~~lg-nac16~ de recur~~s:.'se halla el de la 
polllica de exigir una mayor aportación a las comunl_dades,~que. rrien.éis tienen: .. De hecho, en las 
ciudades, el mantenimiento y construcción de la' escua,la ''corre 'a cargo de las dependencias 

,· 

:-

.' 

·', 

' 



gubernamentales, mientras que, en las poblaciones rurales, se e~ige que las comunidad~s aporten 
u:ia proporción del costo total. 

. - . ·-

En otros casos, las poblaciones se hacen cargo del hospedaje :y ali'mentación del instructor o 
profesor, as! como de la ampliación de la infraestructura, o del mantenimiéníO de la escuela, lo 
que representa, entre los más pobres, un esfuerzo relativamente :·mayor :.·que el de las 
comunidades o ciudades con más recursos. · · 

En el nivel familiar sucede lo mismo. Para las familias con amplios recursos, enviar los hijos a 
la escuela no implica mayor esfuerzo. Er. cambio, para las familias más pobres, por ejemplo los 
campesinos y los indlgenas, mandar a sus hijos a la escuela no constituye sólo un gasto 
importante -que, como se ha mencionado, puede llegar a rebasar los mil nuevos pesos-, sino que 
Implica pagar lo que se conoce como "costo de op0rtunidad", es decir, lo que dejan de ganar los 
niños -no es un secreto que en esas familias los pequeños trabajan- por no asistir a la escuela. 

5. Polltica salarial 

Los salarios constituyen, en el sector educativo, la más grande proporción del gasto. cerca del 8 O 
% de los recursos sectoriales se canalizan a ese rubro, lo cual se explica por la naturaleza 
misma del trabajo y por el número de personal que requiere la atención del servicio. Cualquier 
aumento salarial repercute directamente en ese 80% del gasto. De ahl que la polltica salarial 
juegue un papel importante. En este sexenio se ha instituido la Carrera Magisterial para 
establecer diferenciaciones salariales que estimulen el quehacer docente. Pero la "bolsa" 
disponible de recursos no 
contiene montos sulicientes para estimular a todos los maestros que lo merecen. De ahl que aún 
exista una brecha entre la normatividad, que estipula un salario que permita al magisterio tener 
una vida decorosa, y el reconocimiento económico de Carrera Magisterial y el número de 
maestros que con ello se benefician. 

TOPtCOS PARA OISCUSION 

1.-Financiamiento gubernamental y financiamiento particular 

a. ¿El esfuerzo presupuesta! debe recaer solamente en el gobierno? 

Hasta ahora, el esfuerzo presupuesta! ha correspondido. sobre todo, al Estado. ,Sin embargo, las 
necesidades educativas son crecientes y los recursos no son ni han ,sido .suficientes. • Desde ese 
punto de vista, habría que considerar dos propuestas: 1) el?•aÚmento_, de 'Jos: recursós, en 
términos reales, por parte, de los gobiernos de las entidades .)ederativa_s;}_en ·susjdiferéntes 
niveles, e 2) inducir una mayor participación privada. - -- ... .. ------""''c':·~.:.c- .,. -. ' · · 

En relación con el primer punto, conviene destacar que aún ~u~nd~ 166 J~:S~~n't~s::·~~cientemente 
aprobados (Ley General de Educación y ANMEB), estipuia'rii,,el ;compromiso.· deyaumentar los 
recursos reales destinados al sector educativo en los.: diferentes :niveles' de l'goblerncí, un factor 
importante para que esto se haga realidad son las p~eslones':que ejercé;el gremiií magisterial. El 
estudio de la evolución del financiamiento revela que el:' magisterio' Y!S~s luchás p:ueden quebrar 
pollticas austeras en el sector. _ '· ' '': } ·: ;_ · 

Habrla que discutir el punto de la particlpáci¿n priS~cla; . para ·:nO.\ce>nslderarla como una 
"amenaza" que se proyecta sobre la escue.la pübHcá.j ·i:n )si e· sentido,' cpnv,J~r,1e tomar. en cuenta 
que los beneficiarios de la educación': no ~on :, sólo. los individuos, ;_sino.· t amblén el sector 
productivo, por lo que resultarla justo otorgar una, mayor contribüéió11 _a: e!le.:séctor, en el gasto 
educativo. _ : .. --•, ·.c ... ::· .,.- <• -•.,· .---•, :•:-· •.··:-· c,,,_..:::1F· -- - . 

< ·, ' '· ''.·, ,. ·: _ _, ••• .,, •• «·. 

Para ello, es necesario partir del hecho_ de -que '1a participación privada puede_. tener. diferentes 
modalidades. No se trate sólo de ofrecer servicios ·particulares dlrect_iimente; sino de colaborar 
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en los gastos de educación. 'Jna manera de hacerlo puede ser a través de los llamados Modelos de 
Formación Alternativa. En allos, la formación escolar se turna con las prácticas y estudios en la 
empresa. Esto evita al sistema educativo realizar gastos en talleres y, además, los niveles de 
formación se mejoran, debido al vlnculo directo que se establece entre la escuela y el mundo 
productivo. En México, ya se han dado experiencias en ese sentido. aunque todavla son limitadas. 

Otra manera de inducir la participación privada podrlan ser los impuestos, en función del 
personal escolarizado y del nivel de escolaridad de su personal. Por ejemplo, una empresa que 
contrate personal con grado de doctor, podría pagar una cuota de recuperación por el gasto de la 
formación de éstos. 

Finalmente, serla importante considerar que a mayor participación privada, habría que exigir 
un mayor fortalecimiento de la educación pública. Fortalecimiento que se refleje en una 
educación de calidad, sin olvidar que ni toda la educación privada es de calidad ni toda la educación 
pública carece de ella. Asegurar la calidad de la educación pública implica la inversión de 
recursos y garantizar su uso adecuado. 

b ¿Cuáles podrlan ser los efectos, en términos de desigualdad social, que pueden 
generarse con el impulso de loa servicios educativos particulares y cómo pueden 
contrarrestarse? 

En primer lugar, como ya se ha expuesto, es necesario combatir la generalización. Las escuelas 
privadas no tienen la exclusividad de la buena calidad de los servicios. En ese sentido es 
necesario desmitificar la educación privada y valorar sus aportes en su dimensión real. En ello 
puede jugar un importante papel la investigación educativa. 

En segundo lugar, habrla que considerar la relación institución educativa-mercado de trabajo. 
Existe un problema real respecto del acceso al mercado de trabajo de los egresados del sistema 
educativo, lo que se refleja en el trato preferencial que reciben los egresados de servicios 
particulares, y ahora también de instituciones estranjeras, a veces no fundamentado en la 
calificación y cualidades de los egresados, sino en el prestigio de esas insitituciones. Prestigio en 
el que también se juegan las redes de relaciones sociales y de poder que se establecen entre el 
estudiantado proveniente de las clases privilegiadas. 

La mejor forma de conlrarrestar esos electos es el lortalecimiento de la escuela pública y la 
evaluación constante de ambos servicios. Fortalecer la escuela pública, implica mejorar las 
condiciones institucionales y académicas de los servicios, para lo cual resulta indispensable 
contar con los recursos adecuados y suficientes y con un manejo transparente y adecuado de ellos. 

2. La asignación de recursos 

a ¿Cuáles 
distribución, 
destinados a 
cumplir con 

son los criterios que deben sustentar en educación básica 1 a 
entre las entidades y en el interior de ellas, de los recursos 
la educación y cuales los mecanismos que permitan a la Federación 
su función compensatoria? 

En la normatividad establecida hasta ahora, la Federación se atribuye la función compensatoria, 
sin embargo, el problema radica en que aún no se conocen los mecanismos y criterios de 
asignación de recursos. Pasar del discurso -que desde décadas atrás habla de la atención 
prioritaria a las zonas y población más destavorecidas- a los hechos, exige .do la propuesta de 
criterios concretos y de mecanismos que aseguren su cabal cumplimiento. Por. ejemplo, serla 
conveniente hacer más claros los criterios de asignación de recursos . y realizar una primera 
distribución de estados, con base en los indicadores que, si bien no. revelan' los procesos 
educalivos y sociales que se viven en el sistema educativo, si dan una )dea general de los 
resultados de sus acciones educativas y permiten una aporoximación a la magnitud de los 
problemas. Esos indicadores son: eficiencia terminal de la primaria, el porcentaje de población 
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en edad escolar no atendida por el sistema, el índice de analfabetismo, y el porcentaje· de 
población indígem1. entre los más importantes. 

Una segunda etapa sería la distribución en el interior de los estados, considerando los mismos 
indicadores. Aplicar una "discriminación positiva" -entendida como atender de manera 
discriminada a los estados, regiones y zonas con más necesidades educativas- significa hacer una 
planeación y una presupuestación basada en criterios como los aquí propuestos. Lo anterior 
evitaría que otros factores menos objetivos interfirieran en la adecuada distribución de los 
recursos. Es sabido que en ello han operado factores políticos y aun la capacidad de negociación de 
las autoridades estatales en turno ante la Federación. 

Finalmente, es fundamental definir y explicar los criterios de distribución de recursos entre 
entidades, dado que la lederalización no implicó una -{elorma fiscal que permiliera a los estados 
un mayor márgen para actuar en la recaudación de los ingresos; éstos siguen captándose y 
asignándose centralmente. Las nuevas responsabilidades de los estados y municipios podrán ser 
cumplidas en la media en que el gobierno central también cumpla con sus compromisos. 

b. En t6rmlnos de equidad, ¿cuáles pueden ser las propuestas para aténder a las 
comunidades y a las familias con mayores rezago1?. 

La desigualdad entre comunidades, zonas y estados, asl como entre grupos sociales, es una 
realidad que rebasa las acciones educativas. Sin embargo, desde la polftica seclorial es posible 
impulsar proyectos de atención prioritaria y con modelos adecuados que tiendan a un mejor 
equilibrio educativo. 

Desde esta perspf!r.tiva, y en función del nuevo esquema administrativo del aparato educacional, 
podrían ser viables dos opciones: una, que ha probado 
niveles aceptables de eficiencia, es insertar proyectos de educación en proyectos productivos o 
intersectoriales más amplios. Así que la asignación de recursos puede estudiarse desde ese punto 
de vista. El trabajo y la gestión de la comunidad educativa en lodos los niveles -escuela, zona, 
municipio, estado- resultarfa fundamental para impulsar iniciativas como las propuestas. 

Otro proyecto, que incluso podría complementarse con el anterior, es ampliar los apoyos a las 
escuelas que atienden población más desfavorecida. 
Establecer y definir zonas y regiones críticas, para ofrecer gratuitamente a los alumnos -más 
allá de las escasas becas que ahora se ofrecen- , los materiales que normalmente aporta la 
familia: cuadernos, uniformes, etc. y hasta productos alimenticios. Esto podrfa remover 
algunos de los obstáculos que hacen inaccesible el servicio educativo a los grupos desfavorecidos. 

Los recursos necesarios tendrfan que ser recabados por las diferentes instancias de gestión .que 
señala el nuevo esquema administrativo del sistema, diversificando las fuentes de financiamiento 
e involucrando a los sectores sociales y productivos. 

A lo anterior habrla que agregar mecanismos de seguimiento y evaluación que no distorsionen el 
objetivo general. Resulta fundamental la participación social para contrarrestar clieritelismos y 
actitudes paternalistas que sesguen y disminuyan los esfuerzos. El involucramiento de la 
sociedad, a través de organismos no gubernamentales y de las organizaciones propias de las 
comunidades, puede ser una alternativa para garantizar el uso transparente, adecuado y jÚsto de 
los recursos. 

:J Una nueva cultura en el manejo de los fondos destinados a la educación. 

a. ¿Es conveniente Impulsar una cultura de "rendir cuentas" en todos los 
nivel ea? 
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La evaluación es un proceso que ha veriido cobrando importancia en el proyecto de modrirnizaclón 
educativa. Es indispensBble para el mejoramiento de los sistemas educativos y administrativos. 
Por elo, la cultura de "re'ldir cuentas" a la sociedad y a la comunidad por parte de la institución 
eséolar. dependiendo del contexo en el que se desarrolle y del ánimo con el que se impulse, podrla 
constituir un factor del sano crecimiento tanto de la institución como del sistema escolar. Pero 
es importante que esas accionmes se impulsen en todos los niveles. es decir, en la escuela, en la 
zona y asl sucesivamente. hasta llegar a las autoridades centrales. La discusión abierta y 
transparente de los problemas educativos. de las politices sectoriales, de los avances .. de las 
dificultades. del empleo y distribución da los recursos, enriquecerían la educación de nuestro 
pafs. La propuesta serla debatir no sólo a través de los medios de comunicación sino en las 
escuelas. en las zonas, etc. Con base en la información necesaria y suficientemente dihmdida, la 
comunidad educativa podria evaluar las polllicas impulsadas desde el centro para delectar los 
problemas fundamentales de su aplicación y corregir rumbos en el momento y lugar adecuados. 
Con ello se tendrla el contrapeso social que un sistema mod11rno y un pals democrático requieren. 



ANEXO No. 3 

MOVIMIENTO DE~ !OCRATICO MAGISTERIAL DE MICHOACAN 
(MDM-CNTE) 

RESOLUTIVO ESPECIAL DEL 11 CONGRESO ESTATAL DE EDUCACION ALTERNATIVA 
PREPARA TORIO DEL 11 CONGRESO NACIONAL DE LA CNTE 

PONENCIA: HACIA UN PROYECTO DE EDUCACIONAL TERNA TI VA. 
Junio de 1992. 

Durante los 50 años de vida del SNTE, apenas recientemente, en la última década, lué que 
en el marco de la CNTE se realizaron diversos loros y qongresos de educación alternativa, pero en 
todos ellos se experimentó la dificultad de "aterrizar" las propuestas. En el seno de las secciones 
democráticas se han ido realizando esfuerzos también en loros .y. congresos, dando lugar a 
reflexiones, elaboraciones y propuestas inéditas acerca de la teorla y la práclica educativa, 
entendiéndola como el conjunto de elementos y el entorno que la hacen posible. Han surgido asl, 
desde el 1 CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION ALTERNATIVA DE LA CNTE, (Noviembre de 1991 ), 
planteamientos que Intentan encausar los esfuerzos de los maestros de base e investigadores 
interesados en la construcción de una propuesta viable para una nueva educación. 

De inmediato se presenta el problema sobre la posibilidad que tiene una opción de esta 
naturaleza para incidir en un sistema de poder económico y polltico como el actual y se tiene que 
pertitar como camino, el de que las fuerzas sociales dominadas por el régimen en todos tos 
campos de! quehacer social, tienen dialéc!icamenle las posibilidades de construir desde el seno 
mismo de todos los espacios hoy copados por las clases dominantes y por el Estado promotor de 
sus intereses, un proyecto educativo vinculado a los proyectos y aspiraciones que se plantean las 
fuerzas mas progresistas en el camino de la liberación integral del hombre. 

En electo, la comprensión marxista de la lucha de clases se articula en el ámbito de la 
educación, con los enfoques de la reproducción y de la resistencia; desde aqul, es posible proponer 
un modelo alternativo de educación a construir dentro de un proceso que abarcando el presente, se 
despliegue en el largo plazo, articulado con las luchas del pueblo en los diversos lreri!es de fa 
contradicción social. Este proceso en el que el modelo se ha de realizar como praxis colectiva de 
los maestros, de los alumnos y segmentos sociales mas vinculados al quehacer educativo, debe 
trascender en el devenir social en tanto que propuesta de. liberación integral, pero se ha de ir 
realizando a partir de los proyectos y sujelos que en lo concreto inciden en el cambio social 
libertario para las mayorlas y para toda la sociedad. (En la idea lreiriana de que el explotado al 
liberarse, libera al explotador de su papel). 

Desde la perspectiva anterior, se puede entender la importancia de los avances logrados 
en el CONGRESO DE LA CNTE. ya mencionado cuando se definieron dos orientaciones fundamentales 
sobre el rumbo de la educación alternativa. La primera, se refiere a la convicción de que un 
proyecto educativo de base magisterial y popular, requiere de la configuración :del perfil del pafs 
que se quiere construir la segunda es la enunciación y explicación de· los principios rectores del 
cambio educativo que se pretende. · · 

Sobre la primera cuestión, el partil del pals que. se ·bus~a construir, sin opciones 
maniquelstas, pero sin falsas esperanzas en una tercera via de desarrollo humano, fuera·\ del 
capitallsmo y del socialismo, el consenso del magisterio democrático se ha orientado; a partirc;de 
la imposibilidad de que el capitalismo, en esencia, explotador . de las mayorías. sea opción': de 
justicia para los pueblos y considerando que los ensayos socialistas fallidos no pueden liquidar fa 
lucha por la emancipación del hombre; se plantea la búsqueda de un pafs de organización 
democrática, en la cual, el poder sea un instrumento de justicia y de libertad en manos de las 
mayorías. Se sintetizan a continuación, del 1 CONGRESO ya citado (cfr.: "fer CONGRESO DE 
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EDUCACION ALTERNATIVA, CtllTf "ji(¡,@@t•IVOS", 31 de Oct~. 2 y 3 de Noviembre de 
1991, Ciudad de México. Mtl'iffio. p.p.15 a 19) las coni>ideraciones y planteamientos siguientes: 

1. • "1.· Es evidente que en las condiciones históricas en que se ha desarrollado el 
capitalismo en México, no se puede esperar que éste alcance los niveles de las economfas mas 
avanzadas. Es falso que estemos por entrar en el primer mundo." 

O en otras palabras, es falso que México y los damas paises subdesarrollados se 
encuentren en vfas de desarrollarse, en el régimen capitalista como lo hicieron en su momento 
los centros imperialistas que dominan el mundo actual. La relación de subordinación de la 
mayorla de las naciones respecto de una minarla usufructuaria de la explotación de miles de 
millones de seres humanos, es una condición fundamental para el funcionamiento del modelo de 
civilización organizada bajo el sistema capitalista. 

2 . • "Aún cuando haya recuperaciones parciales y temporales del capitalisn:io en 
México, es evidente que ello no significa un mejoramiento sustancial de los trabajadores y de las 
mayorlas del pueblo, ya que avanza el patrón de acumulación neoliberal". 

La mejorla de la economía capitalista no significa un majarla en el nivel de vida de los 
trabajadores; ello sólo se logra mediante la lucha de los mismos. 

3 . - "En el proyecto burgués actual y futuro no se avizora la posibilidad de que las 
grandes masas resuelvan sus graves problemas de alimentación, vestido vivienda, educación, 
salud, servicios municipales, recreación mlnima y en general, las condiciones elementales a qúe 
aspira todos los seres humanos ... 

4 . - "2. • Lo anterior lleva a concluir que dada la exlrema contradicción que se 
[presenta] entre las gran masa que produce y el pequeño grupo que se apropia de lo producido, es 
inevilable una revolución social: sin embargo, y a pesar de que ello, es la solución evidente de tal 
contradicción. no se perfila tal situación en un plazo cercano, aunque se prevé 11· 'argo periodo 
de conflictividad social." 

5 . · El planteamiento anterior tiene como base la consideración, por un lado del 
evidente desgaste del actual sistema de poder en México (régimen de partido oficial, 
presidencialismo y centralización exacerbados, antidemocracia estructural, etc.) y por el otro, 
la insuficiente maduración y enraizamiento organizativo y polltico de un proyecto de poder 
alternativo de contenido popular. Esto último otorga una mayor oportunidad histórica la régimen 
dominante, sobre todo si se toma en cuenta que en el plano internacional también existe una 
fuerte desproporción entre las tuerzas dominantes (altamente organizadas y coordinadas para la 
preservación del poder nacional, continental y mundial) y las tu.erzas opositoras, sumamente 
descoordinadas, divididas y sin un proyecto que rebase las fronteras de sus propios paises. 

De un balance negativo como el anterior, no se desprende la conclusión sobre la 
liquidación de toda utopla emancipadora como lo pretenden determinados ideólogos y analistas, 
sino, dentro de la plena vigencia de ésta. se impone la consideración sobre las grandes 
dificultades por las que habrá de pasar el proceso de concreción de un modelo social libertario. 
Pero el modelo mismo es ahora mas pertinente que nunca, a partir de la descalificación 
existencial que representa para mas de la mitad de la población no ser sujetos relevantes de la 
producción ni del consumo en el marco de los patrones económico-polfticos do'Ilinantes .. 

Desde la perspectiva bosquejada, se plantean principios ,orieniadores rle .una 'educacíó.n 
profundamente diterenciada de la actual y confrontada con eUa en la cotidianéidad c!loil aula, de la 
escuela y de la comunidad; éstos son: (ibid. op.cit.) · · , · · · 

" 1 . -SU CARACTER REVOLl...CIONARIO.· La educación debe tener. corno , objetivo principal 
en este periodo histórico de México, la formación de' una· conciencia .critica hacia el sistema 



... capitalista en cada educando. Crear en él la convicción de que se debe construir desde el seno de la 
escuela y en estrecha relación cori la comunidad, una fuerza colectiva de todos los explotados para 
la defensa de sus derechos inmediatos e históricos r que eso significa la necesidad de organizar el 
cambio revolucionario de esta sociedad por otra distinta." 

"La educación que construiremos deberá responder a la exigencia principal de nuestro 
tiempo, es decir, el cambio social en beneficio de las grandes mayorlas, partiendo de una critica 
seria y fundamentada a cada una de las in¡usticias que caracterizan et orden burgués." 

"Los educandos deben aprender a identificar y combatir todas las injusticias que lastimen 
los derechos del hombre. Los educandos deben comprender las causas históricas y sociales de tales 
injusticias y deberán ver en sus maestros, ejemplos vivos del amor por fa humanidad y por tas 
luchas libertarias de hoy. Todo maestro que se precie de serlo, evitará caer en la contradicción 
entre su forma de pensar, decir y hacer. No es admisible para un maestro predicar una cosa en el 
aula y actuar de otra manera fuera de ella." 

"La educación que construiremos no será presa de las aulas; no habrá divorcio alguno 
entre teorfa y práctica. Aprenderemos fas maestros junto con los alumnos en la reflexión 
colectiva ante los hechos de la naturaleza y de la vida social y en la interacción de ambas." 

"En esta nueva educación los maestros y los libros son sólo referencias a considerar 
crflicamente por los alumnos." 

"Los programas, auxiliares didácticos y metodologla se ajustarán a las necesidades 
planteadas por el colectivo de los alumnos. Ellos serán desde el inicio de cada curso, quienes a 
propuesta de tos maestros decidirán cambios o plantearán cosas distintas que tendrán que ser 
lomadas muy en cuenta; todo será sometido a critica y a revisión." 

"Las tareas estarán prohibidas a menos de que el grupo las proponga, las organice y 
participe el maestro también en su cumpli,miento.La evaluación será discutida grupalmente al 
principio. al tinal y durante el desarrollo de los cursos y en todos los casos será argumentada. Su 
papel será el de mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y no el de reprimir o 
descalilicar al educando. Los padres de familia participarán en el proceso de la evaluación." 

"2. -SU CARACTER DEMOCRATICO CLASISTA.- La educación deberá responder a los 
intereses de las clases mayoritarias que son las de los trabajadores de la ciudad y del campo. La 
visión del mundo que debe inculcar la educación es la de esos intereses." 

"Por su forma, la educación debe ser democrática en el sentido de instaurar una relación 
maestro-alumno en la que éste último, en colectivo, determine el ritmo y la forma del proceso de 
enseñanza-aprendizaje." ·· · 

"La educación debe ser una tarea compartida estrechamente por ma~slr~s.'.::alumnos y 
comunidad: éstos sujetos de proceso educativo. son perfectamente capaces, con la concurrencia de 
intelectuales que comparten el esplritu democrático y clasista, de realizar el' diseño curricular, 
la critica y/o la 1ormulación de libros de texto, auxiliares didácticos, programas' de· 'áctividades 
escolares y exlraescolares, sistemas de evaluación y lineamientos de organización académica de 
carácter democrático." 

"Lo anterior significa tomar como, ir1star1cia organizativa y de decisión y acción a los 
consejos técnicos y demás instancias escolares,· en' las cuales ya no debe verse a los padres de 
familia como participantes marginales, sino .como fundamentales." . . · 

"Tales instancias colectivascdeben ser' representativas, tener un funcionamiento regular, 
plantear programas de trabajo y cumplirlos. Hacer reuniones de evaluación y de información a 
toda la comunidad sobre el avance de. los' mismos." · · 

267 



268 

... . 
., "\Jp\¡ja• r i fr ' da. la g&Mftln educativa serán estos consejos e instancias constituidas 

por fa escuela y la comunidad; por lo tanto, desde ellos debernos constituir los nuevos consejos o 
instancias zonales, regionales, estatales y nacionales y rebasar los !Imites de un nivel educativo 
determinado, para articular las orientaciones y acciones en todo el sistema educativo. Eso le dará 
mas fuerza a la unidad magisterial-popular, para transformar la educación y obligar af gobierno 
a cumplir con sus responsabilidades. Además, permitirá imponer continuidad a todos los niveles 
del sistema, presionando por el acceso de las grandes masas a la educación superior, la que debe 
ser gratuita y organizada democráticamente." 

"La instancia decisiva nacional será un consejo magisterial-popular, el cual consultará 
constantemente al pueblo y a los maestros para orientarse y adoptar las acciones necesarias para 
hacerse escuchar por el gobierno. Igualmente, funciü(larán los consejos magisteriales-populares 
en los estados." 

" 3 . -SU CARACTER GRA TU/TO Y EOU/TA TIVO.- En la medida en que los trabajadores son 
despojados de prácticamente todo lo que producen con su trabajo y de que son objeto de una 
regresiva y desventajosa polltica fiscal, que beneficia a los explotadores, la educación debe ser 
gratuita en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El Estado debe proporcionar 
asistencia efectiva y en especie a los educandos de mas bajo ingreso." 

"Siendo la educación la función fundamental que permite a la sociedad reproducir todo el 
acervo de civilización alcanzado y que a la vez constituye el eje principal de avance social para 
las grandes masas, es indispensable que se asigne a esta función cuando menos el equivalente al 
8% del P.1.8. como lo recomienda la UNESCO." 

"Es inadmisible que se sostenga el pago de la deuda externa mi¡/ltras se mata de hambre a 
generaciones de mexicanos y se deja sin educación digna a millones." 

"4 . -SU CARACTER UNIVERSAL Y f\.10DERNO.- Desde la óptica clasista es indispensable 
forjar en el educando un espfritu universal en el sentido de que sea capaz de apropiarse de la 
cultura humana precedente y actual; de dominar los idiomas y los conocimientos cientlllcos y 
técnicos. Todo educando debe tener acc<·<o a los instrumentos mas recientes de construcción del 
conocimiento." 

"5. -SU CARACTER NACIONALISTA E INTERNACIONALISTA.- Debe inculcarse en los 
educandos el amor a la patria, explicándoles el contenido clasista del concepto de patria Y la 
forma práctica de honrarla. Mas que con eventos clvicos y slmbolos, se les honra con la lucha de 
los explotados por hacerla mas justa y libre. Nada tienen que ver con nuestra patria quienes la 
entregan para su saque al imperialismo y quienes consumen la sangre de sus trabajadores y 
mucho menos el PAi y el Estado que protegen hasta con la fuerza de las armas a los enemigos de la 
patria y reprimen a los mexicanos que luchan por la justicia." 

"Los educandos deben alcanzar la plena claridad sobre la hermadad de clase que une a los 
trabajadores y a los pueblos oprimidos de todo el mundo !rente a sus explotadores. La división de 
los seres humanos es por la existencia de clases contrapuestas. Asl como el capital no llene 
fronteras pare explotar a los trabajadores,·· éstos. no deben considerar ninguna frontera para 
unirse en le lucha común frente e quien los aplasta." 

"Los maestros revaloraremos con nuestros alumnos, la contribución de os héroes 
proletarios que han dado su vida a la causa de los e)(plotados y oprimidos: Ernesto Che Guevara, 
Miguel Enrlquez. Cesar Sandino, Carlos Fonseca, Roque Dallan, Turcios Lima, Camilo Torres, 
Camilo Cienfuegos, Lucio Cabañas, Genaro Vazquez, Arturo Gámlz, Misael Nuñez, Rubén 
Jaramitlo y todos los héroes de los movimientos campesino, obrero, popular y estudiantil de los 
últimos tiempos." 



"Coino trabajadores de la educación, nos vincularemos con nuestros colegas de todo el 
continente para defender nuestros intereses comunes." 
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"6 . -SU VINCULACIQ!:l.CON EL mABAJO.- la enseñanza-aprQIJ~·ili!!f~ debe apoyar en 
una vinculación cotidiana d'm"iíula con el entorno social y de la teorla con la práctica. Además. todo 
educando (en edad de trabajar) debe contar, al egresar del sistema tiducativo, con un ámbito de 
trabajo asegurado. Maestros y comunidad reclamarán la apertura de centros de trabajo colectivos 
en la ciudad y el campo". 

"Reivindicamos para el individuo la educación permanente dentro y fuera del aula, dede el 
inicio de su vida hasta la mas avanzada edad y para los trabajadores y el pueblo, el ejercicio 
educativo en todos los espacios de la actividad social, por ello, se debe repudiar la invasión de los 
mensajes burgueses que saturan los medios de comunicación masiva y lodos los espacios en los 
que transcurre la vida individual y colectiva y se debe rescatar la cultura popular con 
actividades comunitarias, deportivas y recreativas en las que participen maestros, alumnos y 
comunidad. Esto dentro y fuera de la escuela y dentro y tuera de los horarios de trabajo." 

"Habrá que romper con la costumbre de que sólo las madres atienden las relaciones con la 
escuela. Esta debe ser un lugar donde se reúnan circulas de estudio sindicales, campesinos y 
populares." 

"7. - SU RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES DE LA EDLCACION.- los servidores 
de la educación, tanto docentes corno no docentes que hacen posible educar a las nuevas 
generaciones, deben ser reconocidos permitiéndoselas tener una vida digna. Todo atentado a sus 
condiciones de vida es un grave atentado a la educación del pueblo." 

"Se tiene que hacer valer la evidente relación que hay entre la elevación de la calidad de la 
educación y la elevación del nivel de, vida de los trabajadores de este sector." 

"Promoveremos que en el sector educativo se respete el principio universal de "a 
trabajo igual, salario igual". La carrera magisterial será combatida ya que no puede aplicarse 
sino violentando normas de todos los niveles y cancelando conquistas laborales "producto de 
décadas de lucha de cientos de miles de trabajadores." 

Sobre la perspectiva de hacer avanzar un proyecto de educación alternativa, el 1 
CONGRESO, planteó: 

"la nueva educación que hemos de poner en marcha, ofrece obstáculos muy grandes a 
vencer. Los más diflciles son los de la Inercia de miles de años de la educación que los poderosos 
impusieron siempre a los dominados y lo cual produce en éstos resignación y 
fatalismo ... naturalmente. viviendo bajo las condiciones del capitalismo salvaje de nuestros dlas, 
tendremos que luchar a brazo partido para arrancar al Estado muchas de nuestras demandas; 
pero, muchas de las nuevas orientaciones y prácticas educativas no requieren autorización ni 
respuesta oficial. sino la creatividad y decisión de la base magisterial." 

" ... se piensa frecuentemente y con fuertes argumentos que sólo hasta que cambia la 
sociedad por medio de una revolución se pueden desplegar programas y prácticas educativas 
democráticas y proletario-populares (Cuba, Nicaragua). En todo caso, los maestros democráticos 
de México, debemos cumplir con nuestro deber principal que consiste en hacer que la educación 
forme hombres concientes y crftlcos capaces de luchar por su libertad, por un México de los 
trabajadores." 

los resolutivos del 1 CONGRESO reflejan convicciones consensadas por decenas de 
delegados que acudieron a llevar las inquietudes de miles de maestros de base de las secciones del 
S~TE i~tegrantes de la CNTE,. con varios años de lucha democrática todas ellas, sin embargo, se 
ev1denc16 una gran desproporc1ón entre la cantidad de trabajadores que se han movilizado o que 
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han acudido a .eventos vinculados a las reclamaciones laborales, salariales o sindicales. En 
general, desde los primeros foros de educación alternativa de la CNTE, se ha observado la 
reducida res2¡¡¡¡. A._ estas actividad~iiP ~n el conj•.into del magisterio; en ello ,.j¡¡wide sin 
duda, la Ira %íón de subordinación del magisterio hacia los designios de la SEP en materia de 
diseño curricular. Debe señalarse que, en estos eventos, aún siendo ubicado el problema del 
currlculo en el marco de todas las variables educativas, al enfatizarse este eje de análisis y no 
ser un campo familiar de trabajo para el maestro, los resultados obtenidos de tales eventos no 
penetran en las mayorlas, más si se considera que existe poca tradición de lectura y dilfciles 
condiciones para estimularla; por ello, se puede suponer que la mayorfa de los maestros 
democráticos desconocen los resolutivos del 1 CONGRESO mencionado, aunque ya transcurrió 
sufiente tiempo desde su realización. Igual suerte han corrido los resolutivos de otros eventos de 
carácter nacional o seccionar sobre este campo fundamental. 

Es previsible que en la realización del 11 CONGRESO DE EDUCACION ALTERNATIVA DE LA 
CNTE a realizarse en el mes de Noviembre de 1993, el interés de las bases magisteriales por 
estos trabajos se haya incrementado, en razón del despliegue de la reforma educativa del régimen 
en los últimos dos años; pero al no haberse avanzado en amplios sectores del magisterio de base 
en la discusión y elaboración de propuestas integrales de educación alternativa, este 11 CONGRESO 
solo podrá convertirse en un posible momento de inicio de un programa nacional de trabajo que 
coordine los esfuerzos del magisterio en esa dirección. Por cierto, no son pocos los avances 
logrados al.contarse ya con equipos estables construidos desde la lucha sindical, además de los que 
se han formado periléricamente. 

En la actualidad, se presentan dos dinámicas diferentes, no necesariamente 
contradictorias, que consisten, una. en la urgencia por parte del magisterio democrático, de 
construir respuestas inmediatas ante los electos Inmediatos de la reforma curricular que ha 
emprendido el Estado y otra, referida a la necesidad de articular toda respuesta inmediata, en el 
marco de los resolutivos generales adoptados por la CNTE. 

Pero una cuestión central, aun no cubierta por el proyecto que se construye desde el 
magisterio democrático, es la precisión de la propuesta educativa hacia la formación de la fuerza 
de trabajo en las condiciones del actual sistema. 

Si la polarización del sistema educativo en enclaves de privilegio y amplios sectores 
marginales, se vincula con las necesidades tambien polarizadas y segmentadas en la esfera 
económica, lo que se plantea como reto es la lucha de fondo para que el modelo educativo 
alternativo pueda compartirse con las fuerzas sociales y polfticas que, identificadas con sus 
objetivos y parámetros fundamentales, contribuyan a su definición plena y a la lucha por su 
realización dentro de un nuevo proyecto social general. 

Un proyecto como el que plantea la CNTE, se tiene que corresponder hoy, con la lucha mas 
general de las clases dominadas por el capital, en la que tiene que construirse un proyecto 
emancipatorio de resistencia y salida de la crisis actual desde la perspectiva de los intereses 
mayoritarios. Esto Implica la contrucción de una movilización nacional por un proyecto social de 
contenido proletario y popular. en el que se incluya un nuevo proyecto económico con una 
organización productiva orientada a los intereses de las clases explotadas y oprimidas; dirigida al 
mercado interno prioritariamente, con procesos intensivos en mano de obra. articulados con el 
uso racional de las nuevas tecnologlas y dentro de una nueva vinculación con los pueblos 
latinoamericanos desde la que se imponga una relación diferente, de respeto por parte de Estados 
Unidos. 

Un proyecto educativo a poner en marcha desde las clases hoy dominadas, implica entonces 
una correlación de fuerzas distinta a la actual, basada en la movilización organizada de los 
sectores mas agredidos por las actuales pollticas, en el marco de amplias coordinaciones de las 
organizaciones sociales y pollticas de real oposición progresista y en una perspectiva Inmediata 
de vinculación continental con las fuerzas afines. Independientemente del TLC, el destino común 
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de los explotados del continente será una realidad mas cercm 'ª que nunca en el siglo XXI. Y, por 
otra parte, independientemente de los resullados formalr s (quién gana las elecciones), la 
coyuntura de 1994 en México será una oportunidad para frenar y modificar las ominosas 
tendencias de la dominación salvaje que han ejercido en la úl ima década los capitalistas sobre el 
pueblo mexicano. Lejos de tratarse únicftnte de una med.ción electoral, la conlio.Jllii.próxima 

-'"lfl'.ircará el sentido y el ritmo prwiSCS de cambio que se está exigiendo por las ~s. No se 
puede esperar que el régimen dominante renuncie fácilmente a la aplicación de las políticas 
actuales que tanto han redituado a los dueños del poder econt'mico y político, sin embargo, en este 
momento se ha reducido extraordinariamente la posibilidad de que se pueda sostener este rumbo 
sin provocar una extrema desestabilización, perjudicial pm a los intereses de la propia clase 
dominante. 

Desde la perspectiva de otro rumbo de desarrollo trazado para México desde las reclamaciones de 
las mayorfas, se puede concluir que en este fin de siglo, la opción no es el regreso al modelo 
social y educativo rebasado por la modernización neoliberal, ni la pretendida moderación de los · 
efectos de ésta, sino la socialización de una propuesta que reivindique y movilice al pueblo y a los 
maestros, en tanto que sea atractiva y factible para un cambio en lo inmediato y con perspectivas 
de largo alcance; esa es la virtud de la propuesta que están construyendo los sectores mas 
avanzados del magisterio y de otros sectores. 
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Cuadro 1 

REMUNERACIONES SALARIALES Y GASTO SOCIAL 
(1981-1991) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Remuneracio-
nes salariales 
1/ PIS (%) 37.4 35.9 29.0 27.9 28 .1 27 .1 26.5 

Gasto social 2/ 
PIS (%) 7.6 7.6 6.1 5.7 4.8 5.9 5.2 
Remuneracio-
nes + gasto so 
cial/PIS (%) 45.0 43.5 35.1 33.6 32.9 33.0 31. 7 
Composición 
porcentual to :;¡. i: :,:¡·;· 

tal 100.0 100:0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Remuneracio-

nes salaria-
les 83.0 83.0 83.0 83.0 85.0 82.0 83.6 
Gasto social 17 .O 17.0 17 .o 17 .o 15.0 18.0 16.4 
1/ A partir de 1986, estimación en base al crecimiento del salario 
real. 

1988 

25.7 

5.9 

31.6 

100.0 

81.3 
18. 7 

21 Incluye gasto presupuesta! en educación, salud, seguridad social y laboral. 
[3] Se refiere sólo a gasto de IMSS e ISSSTE. 

1989 

25.0 

2.4 [3J 

27.4 

100.0 

91.2 

8.8 

1990 

24.7 

2.6 [31 

27.3 

100.0 

90.5 
9.5 

Fuente: Elaboración en base a: INAH-INEGI, "Estadísticas Históricas de México", T.I., 1985; 

1991 

n.d 

3.0 [3] 

n.d 

n.d 

n.d 

n.d 

SPP, Sistema de Cuentas Nacionales, varios años; "Cuenta de la Hacienda Pública Federal \ 
varios años; Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1988, 
T.I. y estimaciones. Citado en Provencio, E. y Carrasco, R., La polllica social 1983-1988 
y sus principales consecuencias, en revista l. Económica, Fac. de Economla, UNAM, no. 184, . 
abril-junio de 1988. p. 97. 
Para el gasto en seguridad social de 1987-1991, Salinas de Gortari. 4o. Informe de Gobierno, 
1992, citado en Moreno, H. Pedro, La reforma de la seguridad social en México, en Distribución 
del ingreso y políticas sociales, t.11, en Seminario Nacional sobre Alternativas para la Economía 
Mexicana, 1995. 
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Cuadro 2 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMIA MEXICANA 
1982·1989 

1982 1983 1984 1985 
PIB real 
(cambio % anual) -0.5 -5.3 3.7 2.7 
Inversión bruta fija 
(cambio % anual) total -15. 9 -25.3 5.5 7.9 
Pública -12. 7 -28.6 0.6 0.9 
Privada -17. 3 -22 .6 9.0 12:2 
INPC 98.9 80.8 ... 59.2 ·• 63:·7 
Cuenta Corriente (mmd) -6.2 5.4. 4.9. 4.5 
Balanza comercial (mmd) 6.8 13 .8 12.9 8.4 
Gasto Público (%del PIB) 45.5 41. 7 41.5 40.7 
Exportaciones (mmd) 21.2 22.3 24.2 21. 9 
Importaciones (mmd) 14.4 8.6 11. 3 13. 5 
INPC = Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
Fuente: Banco de México, 1983-1989. INEGI, 1990. 
Citado en Miguel A. Rivera Rfos ''La Reestructuración 
Capitalista en México'; en Investigación Económica No. 
200, Revista de la Facultad de Economfa, UNAM, México, 
1992, pág. 13. 

1986 198 7 1988 1989 

-4.0 1.4 1. 4 '. 2.9 
. •. . ... •• .... · 

-11. B -0.6 6.0 : B.O 
-14 ;2 .:-9·:8 :• "2 >7 • ·:·7;·2 

.. • 10~4 .d':1 4;'3 ·~10:1 .·.·::8:3 

1+13;0 159:2 ·:•5L?• :1.9"7 
"-1 '.'6 ·;•:4:0 ·~2. 4 •. - 5 .'4 

4.6 :8:4 · 1.6 -0.6 
45.4 •49;3 :·44;.1 40:0 
16.0 20.6 ·.· 20.5 : 22:7 
11. 4 12.2 18.9 . 23.4 
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Cuadro 3 

EVOLUCION DEr .. PIB DURANTE EL PERIODO 1946-1974 

Año PIS/precios PIBfprecios de % de 
corriente~ 19 7 O incre 

Población 
total del 

pals 

Pl.§..¡a¡¡¡ PIB .11.or 
ha~ h~te ·-' " ._ 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 ,_· 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

. 19'62 
1963 
,1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

mento precios precios de 
corrientes 1970 

27,930 99,942 6.6 23,134 1,207 4,320 
31,023 103,384 3.4 23,771 1,305 4,349 
33,101 107,644 4.1 24,426 1,355 4,407 
36,412 113,544 5.5 25,099 1,451 4,524 
42,163 124,779 9.9 25,791 1,635 4,838 
54,375 :- •.: 134;429 "···7~7 . 26,585 2,045. 5,057 

90,053 ''" ··•':161;210 ::a.5 · g•··3o·;ou.c:.w·,·1\••3;001 nf.;;;'!:5~574 •··· 
102;920 ': : 178;706: ' 6.8 >30;935 ~'.~·}'\«¿;3•¡327 i(;.{c Cj}-;5;'777 

·140;7721••'· : 200,523 3.o 33;000 ;_p:_./\1··4;155 :~:,;::.:.6:1155 

297,196 ' 340' 07 4 6. 9 4 2; 821 ,•,,:.:: i'.'2:6;940 {: '"7,942 
325;025 361,397 6.3 44,287 ;_,,,,,,,.,,,,_7;339 ::\, <8;-160' 
369;858 390, 799 8. 1 .. · A5;B03 ,.~;,1i'.'"'7f~8;'07,5 '\''º' : 8; 532. 
-397;796 415, 512 6. 3 · 4 7;371 : :r:•• >•:.:a ;•397 .>;c•.•.·•8';-771, '. 
444,271 444,271 6.9' 48;225 Y'.Y-.,;;,i;9;212 ,.i''·'.9,c212 

n.d. n.d. 8.5 :·:.. ·n.d.I•: ,._.,.,, c,.;:·•'.n.d .. :· .. " "" n.d. 
n.d. n.d. · -.·a:.4 : .. :. ,._,. •n.d.lh-:.·:, .. :: .':n.d. ':: / •:· -n.d. 

1974 n.d. · n.d. ·: 6:.1 •:,· ·n.d.•::•.: . .,·•,n.d.• ·n.d. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y_ del Banco de México. 
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