
JI.·~ 

~- ::.:: -~ .. . 
SS 
le¡_ 

UNIVERSIDAD N:A'.CIONAL 
DE MEXÍCO. 

AUTONOMA 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ACATLAN 

LA PROYECCION INTER..t...,ACIONAL DE LA POLITICA 

DE MODEH..1...;l7~~CION EDUCATIVA DE MEXICO EN 

LA ORGANIZACION PAR.A. LA COOPER.ACION Y 

DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE): 1989-1994 

TRABAJO DE INVESTIGACION 
QUE PARA OBTENER EL 

LICENCIADA EN CIENCIAS 
Y ADMINISTRACION 

p R 

OLGA 

E 

LIDIA 

S E N 

ROMERO 

TITULO DE 

POLITICAS 
PUBLICA 

T A 

HERNANDEZ 

BAJO LA OPCION: "'SEMINARIO TALLER EXTRACURRICULAR"" & '""º"' "º· "'""" º' 

ACATLAN. ESTADO DE MEXICO 

TESIS CON 
FALLA DE ORJGFN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A-L-aá=.· 
~ ~~éq _,.,,_¿,,,, 
fD~ eú dLa a¡!rre~á..c' (a /o-::ratr¡a. 

~~ 9 -a.<Ú.ru•$ ~~ 9«< J< dek 

a¡'t4Cl'4-: (a CAU:ía ,t:a'f.a t~~u· JL.°e.-_!:u 

e«a~ Hr<-l'a. po-: -u;.¡ ~..,.d< t¡.:u 

iJt'a .ua. 

A-¿,., ~-ac.oJ .· 

~rAae.d<y 

~""" A .. r.o.u:o 
:2uU.HCJ .ue-¡:-u -< /,a," ~~ 4<«&<."-: 

9'""' ,é~ ~'e.. cUOJ. u~áa 

.Ja4 e.Ui.-~ "' ap~o ,éa.':'a. ~¿-r. 

adda.<t:e. 

A~ atfudOJ (~~J.· 

~y~ 
:2UL" .u:e-p'tc ~e ¿-:~da-::~ J.:.t a#No-:. 

~.Jefa il' ap~.o. 

A ~ "''" aL-á..J. a-~. po.,, ~ 
.,.,¿ edda -á-' ~ 9 ~p~-.e t:1C 

~-~-á.J~4. 

,,y..,.¿peu:{-r.e: 

;:?~;:!i?-=oL~ 

~-ee«~la~c 

<-<d<,é~#da 'í!"" d<k ~ el= 

~o ,ta= ~;{a• ~,. la ...:áa. 

,,.,, ;:?....,. .. 

~a ""4 ~fa.> 'í!"" 
kuci ~ -44 ¡..e.u cada dú.. 



LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA POLiTICA DE MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 
DE MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

ECONÓMICOS (OCDE): 1989-1994 

INTRODUCCIÓN 

L MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.1 Oefm1c1on del problema 
1.2 Polit1cas educativas 
1.3 Modem1z01c1on educat1v.::i 
1.4 Polit1cas y organismos externos 
1.5 P0Ht1cas publicas 
1.6 Procesos de conccrtac1on econom1ca y poht1ca 
1.7 Estado 
1.8 Desarrollo nacional 

11. EL CONTEXTO ECONÓMICO, POLiTICO Y SOCIAL DE LA. MODERNlZACIÓN 
EDUCATIVA 1989-1994 

2. 1 El nivel externo 
2 1 1 Relaciones con Estados Unidos y Canada 
2 1 2 Relaciones con Amenca Latina y el Canbe 
2.1 3 Relaciones con Europa 
2 1 4 Relaciones con los paises de la Cuenca del Pacifico 

2.2 El nivel mtcrno 
2 2 1 Opm1on de diversos actores a nivel nacional 

111. LOS SUSTENTOS GUBERNAMENTALES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

3.1 Articulo Tercero Const1tuc1ona1 
3.2 Ley General de Educación 
3.3 Plan Nacional do Desarrollo 1989-1994 
3.4 Programa para la Modem1zac1on Educativa 1989· 1994 

IV. LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA EN LA 
FORMACIÓl'.1 DEL MODELO EDUCATIVO NACIONAL: EL CASO DE LA OCOE 

4.1 ¿Qué es la OCOE? 
4.2 Políticas mox1canas en matena exterior 

economicas, políticas y soc1alos 
4.3 La 1ntegrac1on de Me.0:1co a fa Mcx1co a la OCDE. 

algunas razones para su inserción 
4.4 Consecuencias reales de la 1ntegrac1on de México a la OCOE_ 

2 
3 
4 
6 
7 
8 

11 
13 

17 
21 
23 
24 
25 
26 
33 

43 
44 
47 
55 

61 

69 

72 
76 



ÍNDICE 

V. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL MODELO 
EDUCATIVO NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL 

5.1 La conceptuahzac1ón y el d1serio do los progran1as 
5.2 La implementación de los programas 
5.3 La eficacia o impacto de ros programas 
5.4 La of1c.enc1a de los programas 

CONCLUSIONES 

BIBLJOGRAFIA 

86 
90 
93 
94 

100 

106 



1 IN1RODUCCIÓN 1 



INTRODUCCIÓN 

Desde Ja creación de la SEP en 1921. se han encontrado def1c1enc1as profundas en la 

elaboración de las polit1cas educativas Se han real1zacro muchos planes y programas desde 

entonces hasta nuestros días Nuestra 1nqu1etud nace on el e::;tud10 de Jas pcldic.:::.t;s 

educativas a partir de 1989 a i 994, dado que es un periodo que se caracteriza en ut-,rir un 

honzonte dinámico a la educación y promover el cambio. ya que se empieza a hablar de una 

educación correspondiente al momento de coyuntura por el que pas<lba er país tanto 

económico como social 

Este penado se caracteriza por estar rnmerso en una fuerte cns1s económica manifestada en 

México e influenciada por presiones externas Asi en este sentido se ve a la polit1ca 

económica como instrumento motivador para llevar a cabo una reordenac1on del proceso de 

producción y basar la estrategrn del cambio en Ja 1ncorporac1on de Ja economía mexicana a 

la internacional. entonces se vera que la admrrnstrac1ón del gobierne de Carlos Salinas de 

Gor1arr toma a la política económica como medio viable e inmedrato para administrar una 

crisis estructural, hacia todos los aspectos incluyendo el educativo El resultado de estos 

acontec1m1entos nos lleva hacia un proceso de reestructuración en todos los ámb11os de la 

vida nacional. las relaciones de la sociedad con el Estado. y de éste con actores 

internacionales 

El proyecto de la invest1gac1ón se ubica en la adm1n1strac1ón de Carlos Saltnils de Gortari con 

el surg1m1ento de la Modernización Nacional. como un proyecto de cursos de acción que 

involucraban polit1cas públicas (patrones de accrón contingentes). sin de1ar de lado 

sugerencias e 1nfluenc1as 1mplic1las y explicitas que s1rv1eran de base para Ja elaboración de 

planes y programas en Ja polil!ca de modern1zac1ón educativa sa/1nista Se trata aqui de 

"'1dentif1car, analizar y evaluar los obJel1vos reales o rmplic1tos de la polit1cas públicas de 

Modernización Educativa a nivel nacional durante ol penado 1989~ 1994, asi como la 

repercusión o 1nfluenc1a de las mismas en procesos de concertación 1nternacionaf, 

11 
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pnncipalmente de indole cconóm1ca, en las cuales so encuentran inmersos p.:iises de 'primer 

mundo·. como es el caso de la ocoe-

El traba¡o se gu16 ba10 ta rnotodologia de las políticas púbhcas De manera que 1n1c1 aremos 

nuestro anillls1s con un rnarc:o teor1co conceptual que responda a conceptos principales que 

se ut1li~ariln dur.::intc la 01aborac1ón de la presente 1nvestigac1ón. desde el punto de vista del 

segu1m1ento de un curs0 Ge acción gubernamental en la proyección 1nternac1ona: del pais y 

de su impacto a nivel de la polit1c._~ educ.c-it1va nacional En este pnmer apartado se establece 

una JUSt1f1cac1ón real y metodolog1c..;:i ontrc procesos de concertación 1ntornac1onal oconomia 

y educación 

Para lo antes mencionado también so establece un contexto económ1co, político y social. 

tanto de carácter interno como externo que s1rv1ó de antecedente para que se gestara el 

proyecto de MODERNIZACIÓN en donde desde esta perspectiva se trata de dar respuesta 

homogénea a una garna de problemas internos al igual que busca establecer una polit1ca al 

exterior Aqui se estudian los acontec1m1entos que dieron paso a la FORMULACIÓN del 

proyecto de modernización en las pol¡t1c.:Js educativas en un momento de ex1genoas de 

cambio generalizada, ya que se trata de dar solución a un problema a través de la 

formulación del Programa para la Modern1zac1ón Educativa 1989-1994 

El s1gu1ente apartado nas por-m1!e dcf1n:r 1dant1f1car y an¡:ihzar los pnncipnles elementos 

teóricos que sustentan la IMPLErv1ENTACIÓN de las polit1cas de moderrnzacion educativa 

así como la 1nfluenc1a dtrecta de los acontec1m1entos externos Todo ello nos guiara a la 

IMPLEMENTACIÓN de planes y programas establecidos en la moderrnzac1ón educativa asi 

como sus acciones reales Se hablara del ingreso de México a las principales economias 

mundiales. como el de 10'.J Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) En este cuarto apartado definiremos s1 existe una relación directa entre la polittca 

educativa modernizadora y Jos procesos de concertación económica propuestos por la 

administración sallnista y la repercusión directa de México en el ámbito 1nternac1onal. es 
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decir. cómo Móx1co mod1.<Jnte una seno de acuerdos se va haciendo participe de las grandes 

transformaciones econom1cas 

En el último y quinto apartado se analizan los resultados en cuanto a presupuesto y algunos 

rnd1cadoros educativos de las principales economias de la OCDE, la situación do Me>.1co 

frente a éstas y analizaremos s1 esto proyecto de modernización educativa respondió a una 

proyecc16n merarnenle 1nternac1onal o si verdaderamente hubo una estabilidad y se 

establecieron soluciones a los grandes problemas educativos, o en otro sentido si se 

respondió a requerimientos 1n1ernos en cuanto a defic1enc1as educativas arrastradas de 

admin1strac1ones antenores 

IV 
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Empezar a conforn1.:ir un marco teórico en el ámbito de la adm1nastrac16n pUbhca se presenta 

como la tarea mós drtic!I desde un particular punto de vista a un 1nvest1gador do las c1enc1as 

sociales. lo es más dificil aún cuando tralamos de mtegrar un cümulo do elementos toónco

conceptuales que sigan una rnclodologia de análisis (en esto caso. baJO el enfoque de las 

polil1cas pUbllcas). y que guíe el 1ranscurso de la presento 1nvosttgaoón, por ello tratLlrernos 

de da1 una 1ntorpret¡ic1ón a un conjunto de elementos de vrtal importancia en la realtzac16n 

de esta 1nvest1gac1ón 

1.1 Definición del problema 

Para tratar de enfocar nuestro problema en primer lugar citaremos a Joan Sub1rats que dice 

que dentro de las áreas sociales es muy dificil establecer una mctodologia en la def1rnc1ón de 

los problemas a estudiar Podríamos decir que ~01 problema a resol..,er nos vendría dado por 

cond1c1ones ob1et1vas externas. por hech0s. tal como se nos aparecen Asi que es necesario 

que nos remitamos a varias reflexiones La pnmera iria en el sentido de que los problema5 

no están 'allí afuera·. no ox1sten !os problemas objetivos Debemos construir y estructurar 

nuestra prop1a def1nic1on del probli:-ma a plantear y resolver Cada nue1Ja cara o faceta de! 

problema. cada nuevo factor que descubrimos nos hace mas compleja su estructuración, 

pero al mismo tiempo puede considerarse una nueva oportunidad, aUn no contemplada. para 

su me1or solución Asi podriarnos decir que el mundo de los problemas estará. pues. en 

directu relación ccn e! mundo di".' \3s soluc1on~s. y.a que muchas veces drferentes soluciones 

se refieren de hecho a d1s11ntos problemas Al recha:.:ar el 'obJet1v1smo· como método para 

encararse con el mundo de los problemas estamos pos1b1lltando considerar a toda defin1c16n 

de un problema como buena. leg¡t1ma o adecuada_,. 

'SUBIRATS. Joan "Def1n1c16n del Prat,l,:rn,t Rclc...,.~1r1c1a Publica y FornlaClón de la Agenda de Actuación de 
los Poderes PUbhcos·. en Ann!_12!~~!.:..~!!.c35..E..!.!_~l.~s;_~~ Eficacia de la Adm1mstrac1ón. INAP. Madnd, 1989 
p 47 
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1.2 Pollticas educativas 

Nuestro enfoque destacaria la pos1b1hdad do enfrentar la pl'"ob\emát1ca desde el punto de 

vista de las 1""elac1ones exteriores que básicamente dotorm1naron el marco en el que se 

elaboraron las polit1cas educativas. entendidas éstas como -el con1unto de acciones del 

Estado que tienen por obJeto el sistema educativo Estas acciones 1ncluyon desde la 

defmic16n de los ob1et1vos de ese sistema y sus organización, hasta la 1nstrumentac16n de 

sus dec1s1oncs En el plano f1\os6f1co e 1doológ1co la politJca educativa forma parto de u" 

proyecto de sociedad. y supone Ja def1n1c1ón de conceptos bas1cos, la afirmación de algunos 

valores humanos y el estnblec1m1ento do los gr3r:do::?S ob1e:1vos del Estado respecto a la 

sociedad que gobierna En el plano social. la pollt1c.a educa1tva puede concebirse como un 

d1sel"lo de 1ngenierla social. que establece las relaciones fundmnontalos entre los procesos 

educativos sobre los que d1rectamento actüa y otros procesos sociales De esta manera se 

precisan las consecuencias sociales que se esperan do las doc1s1ones sobre el sistema 

educativo En e\ p13no orgnn1zat1vo-adm1n1strat11.ro la po!itica educativa consiste en el 

func1onam1ento del sistem.'.3 edu~"'l.t1·.:o corno una parte espec1ahzada de !a adrn1n1stf'"ac1ón 

pública. y supone todos los elementos que hacen cf,c1onte una orgnrnzac1on En el plano de 

la negoc1ac1ón de intereses. la polit1ca educativa se mue,.1e en el campo de las presiones. 

demandas y apoyos do los drvcrsos grupos soc1ales y supone cr1tnr1os polít1cos para normar 

las dec1s1ones~ 1 

Por lo anteriormente dicho. la h1pótes1s plantooda al 1rnc10 de la 1nvost1gac1ón nos permite 

establecer la relac1on directa entre polit1cas públ1ca5 extenores en materia econornica con las 

polit1cas educativas Establecer esto resu!taria dificil si no contamos con un respa:do teórico 

metodológ1co. de ahí nuestra necesidad de avoc..srnos a un estudio de tos principales 

conceptos que se utilizaran durante la elaborac1on del presente trabaJO, µor lo que 

trataremos de que éstos no se definan de forma aislada sino en secuencia lógica y de forma 

paralela a la 1nvest1gac1ón 

2 LATAPI. Pab1'l ~"!!2...-~!:!....§~;~_~_!g_d<"' rduc~~ M~~...._1_970-1976 Ed1tonal Nueva unaqen. México. 
1980, p. 45-46 
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.,.3 Modernización educativa 

México en 1989. se oncontraba en un punto de quiebre económ1co. desgaste político y corno 

consecuencia esto se revertía en una 1nconform1dad social que casi era 1rnpos1ble detoner 

Dentro de la esfera polit1ca del gobierno mexicano hemos \llSlO que se gestaron cambios 

estructurales debido a que en un momento determinado los 1nd1v1duos que conforman la 

sociedad mancfestaron una act1lud de descontento h.:-~~1a ta polit1ca del sistema y hacia los 

órganos que constituyen t::I gobierno lo que or1g1nó a su vez la existencia de fuerzas que 

pugnaban por una transformac1on de los m1srnos esto obliga a que en cada periodo 

presidencial se don cambios. y se lleven políticas diferentes. es decir. se hace necesario el 

cambio de las estructuras conforme a las necesidades de la sociedad Precisamente esos 

cambios emp1e~an a dornmar el c3mb1!0 de In economia y la relac1on con los bloques 

externos. Ornar Guerrero nos menciona que uno de los principales actores de cambio son 

encabez.ados por et gobierno y al respecto dice -en buena medida dichos cambios obedecen 

a procesos do mode:-n1::::ac1on tradu:::1dos en prograrnas de gobierno cuyo signo es la 

transformac1ón- 2 Esto h~ hecho que a partir de la década de \os ochenta se vengan dando 

cambios o modr:'"1cac1ones en \35 pol1t1cas p!3nes y programas de gobierno -En la medida en 

que ne ex.1ste una soluc1ón Un1ca para los variados probicrnas de las sociedades modernas, 

los estados contemporáneos deben dos3rro1\ar nueva:.:; c.a¡::.ac1d<..1des para enfrentar el cambio 

y conseguir un desarrollo ?O!it1co autososten1do-• Y prec1s;:imentc ese era el reto de Méx.1co 

en el penado que asumía ol poder Carlos Salinas de Gortari 

Consideramos dentro de este marco, hacer referencia sobre el periodo pres1denc1al de 

Miguel de la Madrid Hurtado dado que sentó sus actuaciones gubernamentales en la base 

de una polit1ca reonentadora y concertadora do la estructura estatal y el mismo sistema 

cap1tahsta. lo cual guió de alguna forma aunque sea superf1c1al. las bases de lo que hoy en la 

polit1ca salinista conocemos corno MODERNIZACIÓN La polit1ca de Miguel de ta Madnd 

1 GUERRERO. Ornar -po\it1cas Públ1c.ts Una resurrección de la ciencia de la pohcia• Mesa redonda sobfe el 
tema El papel del Anahsta de Políticas en Asuntos PUbilcos. tnstrtuto Tecno1091co Autónomo de MéJOco 
(IT AM) México. O F 9 de noviembre de 1986 p 45 

• LA T API. Pablo Op Cll p 45-46 
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Hurtado so vio refle1ada en las dos polit1cas básicas quo conformaron el Plan Nar.1,-Jna! do 

Desarrollo 1982-1988' la roorden.:sc1ón económica misma quo De la Madrid empleo corno 

una forma de lograr el func1onam1ento normal do una economía dosgastad<l f.;os:<:J estre:Jteg1a 

tomó forma mediante el PIRE (Programa Inmediato de Roordenac1ón Económ1c~•J y la 

segunda estrategia el c.amb10 estructural cuyo fin er<'.l 1n1c1ar transformar:.1onos r«'•ales y 

func1onoles que reclarn3ba el aparato productivo ya deteriorado e 1nsuf1ci.?-nto ante la 

s1tuac1ón nacional e 1nternnc1on<:J' que v1vi<J el pti1s Otra d0 sus reformns para reactivar la 

polit1ca económica fue la descentralización y desconc>:>ntré'lc1on adm1n1str.:.it1v.as que se e1erc1ó 

sobre 1nst1tuc1ones gubernamentales como lo fue en l;i Secretaria de Educac1on Publica 

A lo anteriormente señalado es importante 3gregilr que lcJS tran~forrnuc1ones que se dan 

durante el periodo 1989-1994 tienen su antecedente 1nm&d1ato con r...11guel de la Madrid 

Hurtado. donde ante una situación d1ficd del país deb:do a una crisis generalizada optó por 

definir tres principales vias que guiaron su po1•11ca L;i primera era la Aliar.za para la 

Producción a través de la cual buscab;) dos ob¡t--.! .• os la unión de !os se::.tores sociales y el 

apoyo de los mismos para combatir la crisis. en !a segwnda la reforma polit1ca con la cual se 

da una apertura democrática a diferentes organ1za::.:1ones o grupos polit1cos a fin de que 

éstos inyectaran dinamismo a un estado debll y meioraran la relación est~do-sociedad que 

perdía fuerza por la falti'i de cred:b1hdad Que se rnan1f~staba er. ese momento Finalmente la 

reforma adm1rnstrat1va fun una d~ !Qs más importantes porque con olla se pretendia lograr la 

elaboración de piares y programus especificas que hicieran ef1c1ente el ámbito de la 

adm1n1strac1ón pUbhca así corno organi::nr y renovar a un gobierno desgastado y ubicar a 

través de ellos funciones especificas de l.:is 1nst1tuc1ones que conformaban el ámbito pUbhco 

•Plan Nacional de Desarrollo. 1982-1988. 
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1.4 Polfticas y organismos extcmos 

Es fundament<ll resallar que la adm1n1strac1ón de Carlos Salinas de Gortar1 encuen!ra un 

panorama confllct1vo parn su gobierno un periodo coyuntural que va de un auge o un declrve 

manifestado en el estallido do una profunda cr1s1s estructural del caprtalisrno rne~1c.ano sin 

embargo tiene que afrontarlo y buscar soluciones 1nmcd1atas es así qua sus políticas ya 

mencionadas con an1e11or1dad refle1an el 1nlento para 1n1c1ar cambios cualitativos en las 

estructuras del pais traducidas en la política económica y social. tanto a n11,..er interno como a 

nivel externo -Los cambios externos obedecen al croc1m1cnto del entorno 1nternac.onal o a 

su estrocham1onto ten;endo en cuenta que una sociedad 1nd1v1dual debe ser capaz de 

adaptarse cont1nuarnente a er En su 1nter1or también ocurre en un cUmulo de estimulas al 

cambio tares como la 1ncert1dumbre de una soc1al1z.:ic1ón constante. ta 1rnpos1blf1dad de 

alcanzar acomodos 1nd1v1duales adecuados en las 1nst1tuc1ones o por carencia de recursos-• 

La adm1nrstrac1ón de Carlos Salrnas de Gortan tenía que adecuar mediante la efic1enc1a y 

product1v1dad que se encontraba ya decadente al 1ntorror de Ja nación. las cond1c1ones y 

requerimientos de un naciente grupo de bloques económicos a rnvel mund;al Buscaba 

nuevas vertientes que detuvieran la cr1s1s de ose momento un proceso polí!1co de 

crec1m1ento y de reordenación para tratar de encauzar a f\..1éx1co a los cambios que se 

estaban dando a nivel mundial Pretendía que en el nuevo aparato estatal e:.-1s:1ese una 

lógica comb1nac16n de sus organismos que servirla para opt1m1zar su politrca gubernamental 

-e1 problema mayor que deben enfrentar esas sociedades (en proceso de cambio) es la 

necesidad de establecer una estructura 1nst1tuc1onal capaz de absorber continuamente los 

cambios soc1alesM" Sus postulados prrnc1pales fueron agilizar el papel d1nám1co de México 

ante los nuevos requenm1entos externos. modernizar la planta productiva y buscar 

compet1t1v1dad en la economia mundial. lograr una equidad social en cuanto a educ.ación, 

salud y v1v1enda 

• GUERRERO. Ornar -Políticas Púbhcas Una resurrección de la cwncm de la pohcia· Mesa redonda sobre el 
lema: El papel del Analista de Políticas en Asuntos PUbhcos, lnstJfuto Tecnológico Autónomo de • .. 1ex1co 
(ITAM) México, O F _ 9 de no....,embre de 1988 p 45. 

"ldem 

6 



1.5 Pollticas públicas 

Durante la adm1n1strac1on de Carlos Salinas de Gortan surgieron camtnos do s1gn1f1cat1va 

relevancia que mod1f1caron las estructuras polit1cas y sociales do Mó.c:ico y f1¡¿:¡ron las 

vertientes tcor 1cas y practicas del gobierno que encabeznba y que prc~enr_;: 0 cs:ar acorde 

con los cambios quo se estaban gestando a nivel rnund1<:il. y por etlo se f1¡aron con~cptos 

claros y precisos de t1po teórico que aL1nquo no gu1nron rig1damento :;:Js po11!!C-3S pUbl.cas" si 

trataron de estar mas apegados .:l :<Js necus1d.:idcs de lu pobl.:ico;--. 'len ese scr:!1do dieron 

una respuesta mas re;J1 a las presiones ~xternas de tipo econom1co po:•t1co social y 

cultural ~Los problemas actuales en nunicrosos pa;5cs e:.c:1gen c.arnb10::. en la po!itrca y en la 

conf1gura.c10n social que no pueden rnanCJ'.HSC ::;:n c0ncentrac1oncs de poder y captación de 

consenso. a menudo mas alla de lo c¿)p3c1d3d de t.:-is 311;:.in::as entre 1r,:ereses part1dar1cs 

Esta necesidad objct1v<'.l de poder ca..-1smiltico produce una s1!uac1on fa·,.rorable pura los 

gobernantes con potcnc1al1d.:iacs rote"'an!t!s~• 

A nivel polit1co se cncon:raba un d(:SQ3Stc de los c5!ructuTG5 polit1cas :rac1cionaies se tenía 

que innovar el $1~tcrn~1 polit1co m0ioc..ano ya que un concepto come c1 ~e l8g1t1m;dad en 

todos los órnb•tos eoa cue5t1or.ado por los 1nconform1d3dc.·s soc1nlcs Para todo ello se 

requeria un cambio Cesde la b<Jsc Qrn3r Guerrero rnenc.ona que ·1as fuentes del cambio 

son de indole diversa. pero entre la'::> cousns mos s1gn1f1cat1vas oestacan las que proceden 

del agotam1er.to de 1n·vcrtcrados n1odelos de de:-:>orrot!o estatal y !a ex1onuac16n de su 

progresión El cambio no sólo repercu:~ en la organ;z.ac1on del Estado. sino en el Estado en 

si-10
• En conse;:;.uen::1.:i. este rég1mc:'""l cptó por u'"'l<J e>strntcg1a de ~olít1ca pública a través de 

la cual se empiezan a sen:ar las b.:Jscs de carnbio en los estructuras económicos po\it1cGs y 

sociales L/\, r ... iOOERNIZACIÓN So:1nas r•.:torna las buses sen!adas por r .. 119ue1 de la Mndrid 

• Entendidas t:!'stas como una ·tom1:i de cornpo11;1m1cnta ~1ubernarncnlal de c.-;ccpc.10n a cont1ngcnc1a no 
programas de gobierno cornprensp1os o a largo pla.ro Las polit1cas públicas s.on patrones de acción que 
resuelven conflictos y proveen eje 1ncun11vo~. a ta coaper;1c1ón Son actos. cspcc1ficos de got:Hemo 
lns1rumenlados dentro de una pract1c.--. general· GUERRERO Oniar Op c•t p 45 

• CROR, Ychczkcl f;_nfren!nnd•> el FulY!Q Fondo d1? Cuttw.1 Econumicn. l'.lléx1co. 1990 p 220 
,a GUERRERO. Omar ·Politicas Publicas para 1a Relorrna del Estildu f..~udcrna·. en L.-li Reforma del E~...Q. 

Colecc1ón Polit1ca y Adm1nistrac16n. Tomo 11. Colegio Nacional de C1Cnc1as Pohl1cas y Admrn1strac16n Publica. 
Móx1co. marzo de 1992. p 4 3 
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Hurtado y las apega o su políllca de gobierno buscando dar respuesta a las necesidades de 

la sociedad os aqui donde nace la rnodorrnzac1ón, base de toda su adm1rnstrac1ón. no habla 

de una reforma a nivel estado sino do un cambio en la rolac16n estado-soc1adad 

1.6 Procesos do concertación económica y polltica 

Los cambros en las estructuras o 1nsl1tuc1ones se han dado porque en cada sexenio hay 

cond1c1ones económ1cas. polit1cas y sociales drferontes. lo que exige se actUe de drferente 

manera, es decir. renovando polit1cas. programas y estrategias que respondan a las 

necesidades que demanda la soc1edad. como en su momento lo hizo la administración de 

Miguel de la Madrid Hurtado en los ochenta y Carlos Salinas de Gortarr en los noventa. 

cuando el sistema se encontraba en una fuerte crisis rofle1ada en un grave desa1uste 

económ1co, polit1co y social provocando el declive de la economia mexicana caracterizada 

por un alto indice rnf1ac1onano y un notable desempleo, una relación estado-socredad 

carente de leg1t1mrd:Jd. y un estado d.:)brl al exterior. lo que generó consecuentemente una 

rápida devaluación del nivel de vida y del poder adqu1s1t1vo de la sociedad Esto lo llevó a 

valerse de una polit1ca püb!lca renegoc:adora-conc1Jradora, que buscaba apoyo f1nanc1ero 

tanto de orgarnzac1ones 1nternac1onarcs como del sector privado y de apertura a 

organ1zac1ones representativas de la sociedad a fin de recuperar la leg1t1m1dad perdida por la 

misma Como nos dice Ornar Guerrero ·Pol1cy es. en el sentido más general, el patrón de 

acción que resuelve demandas confüctivas o provee incentivos para la cooperac1ón" 11 Por 

otro lado, el periodo de Carlos Salinas de Gortan presenta otras necesidades diferentes por 

lo que guia su política -como una práctica social, no un evento aislado, y es el efecto 

producido por una necesidad para conc11tar situaciones conflictivas o establecer incentivos 

para la cooperación social. La po/1cy pública, en suma. es un esfuerzo desenvuelto al través 

de pautas prefijadas para resolver o administrar disputas polit1cas o proveer incentivos de 

" GUERRERO. amar. ella a FROHOCK. Fred. ·pybllc poucy": Scope ancl Logic. Englewood Cliffs. New 
Jersey. Prenllce Hall. lnc. 1979. p. 12. 
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racionalidad para asegurar metas convenidas en el seno do una sociodad-" 7 ba10 elementos 

tales como la concertac16n y el diálogo, asi como programas do apoyo a sectores populares 

siendo su principal estrategia LA MODERNIZACIÓN y el fortalec1m1en10 del pais al e.o:tcnor 

Aqul seria importante señalar a Ornar Guerrero cuando menciona que ·1as tondcnc1as al 

cambio son 1nhorontos a todas las sociedades humanas. en la medida en que óstas hnn d9 

enfrentarse a problemas esenciales para los cuales no existe globalmente una soluc1on 

constante Los cambros obedecen al entorno rntornnc1onal o a su estrccharn1cnlo teniendo 

en cuenta que una sociedad 1nd1v1dual debe ser capaz de adaptarse cont1nuamcnlo a éru. 

Cosa que en México tla sucedido al adap!arse a fas cambios en 01 exterior en rnaleria 

económica, pero no una adaptación paralela al desarrollo de las nac:cr.es de primer mundo. 

sino como complemento de economias desarrolladas 

Podemos ubrcar a Carlos Salinas de Gortari como un protagonista que tuvo una amplia 

par11c1pación política dentro de nuestro róg1men ya quo dejó sentir su presencia en los 

diversos escenarios (interno y externo}, n !ravés do acciones Wles como la promoc1ón d0 

México en el exterior y concertación (como política pública) a nivel interno. que hizo 

dinámica la presencia de MCx1co en el mundo <J traves de sus gr ras y reuniones ~ Our-ante 

una cnsis, las dec1s1oncs de los gobernantes llevan Jos papeles centrales. por dos razones. 

primera. porque la adm1nrstrac1ón do fa crisis esto concentrada en sus manos. y segunda, 

porque muchas de las super.ns1ones quedan suspendidas. en parte por la presión del 

tiempo. Por cons1gU1en!e, la frecuencia de la cns1s. incluyendo la naturaleza 'critica' de 

algunas circunstancias económicas. contribuye a fa 1mportanc1a de los gober-nantes~ 1 ' Esto 

lo llevó a ser reconocido y legitimado por su part1c1pación dinámica en la toma de decisiones 

que afectaron directamente al pais. ganando la confianza de la sociedad mexicana Es!as 

tres caracteristicas constituyen la llamada part1c1p"1c1ón politica misma que prop1c1a la 

existencia de una continua competencia en las relaciones de poder. en el sentido de que 

"zGUERRERO, Ornar ·Polit1cas PUbhcas para la Reforma del Estado MOdcmo·. en La Refonna del Estado. 
Colocciór. Política y Admin1slrac1ón. Tomo 11. Colegio Nacional de Ciencias Polit1cas y Administración 
Pública. México, mar:zo de 1992, p 53 

uldem. 
u OROR, Ychczkel Op Cll. p 221 
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surgen o resaltan ind1v1duos dentro del escenario de las politicas públicas que poseen 

fac1hdad o e.opacidad para e1crccr funciones de d1recc1ón 

Con las polit1cas del gobierno de Carlos Salinas de Gortan trataremos de realtzar un 

e1erc1c10 de s1mulac16n analit1ca con respecto a la metodologia de las polit1cas públicas 

desde un punto de vista teórrco-académico. y su rolac1ón directa con el gobernante. de cómo 

desde nuestro punto de v1St.3 pcrc1b10 la problemática y su relación directa con la toma de 

dec1s1ones 

Al 1n1c1ar la adm1n1strac1ón sal1nrsta se dio un reconoc1m1cnto de los problemas económicos 

polit1cos y soc10-cultura1es del país. y por consccuenc1a revertidos sobre la sociedad 

principalmente heredados de regímenes anteriores, por lo cual se establece la pos1b1lldad de 

proceder con mayor rigor en la obtención de resultados. y dicta med1das de solución en el 

siguiente sentido 

• Reconoce la problemiitrca Al ligar de manera clara la def1nic1ón o planteamiento del 

problema con el proceso de toma de decisiones ('yo decido que ese es el problema ) nos 

acercamos a una v1s1ón ·1aberint1ca· del tema Lo importante será ·constrU1r' correctamente 

ese laberinto. es decir, 1ntroduc1r todos los factores que permiten o no permiten ciertas 

actitudes o conductas En el mundo de las polit1cas públicas es muy importante señalar

las llm1tac1ones polittcas econom1cas. sociales o de organizac1ón que plantea su puesta 

en práct1caM15 

• Clas1f1ca el problema. al integrarlo a la agenda gubernamental "'La agenda nos muestra 

cuál es la percepción de los poderes pübllcos. en un instante concreto. sobre 'lo que se 

debe resolver· En ese programa o agenda detectamos muchos temas recurrentes y pocas 

novedades De ahi ya podemos deducir que serán cosas distintas el acceder a ese 

programa y el mantenerse en él, aunque cualquier especialista de organización 

1S SUBIRATS. Joan Op C•I p 51 
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burocrática o de polit1ca presupucstana podria recordarnos que una voz alcanzado el 

nivel de ·problema pUbl1co a resolver' y decididas unas determinadas as1gnac1ones 

presupuestarias y recursos humanos, resulta ya comp\1cado hacer desaparecer ese 

'problema· del programa de actuación públlco~u. 

• Formula vertientes de cursos de acción (solución a nivel general) ·Lns 1nnovac1ones en 

los cursos do acción política son fundamentales en la m'-"'Yorin de ;os paisc5 para 

enfrentar tos desafíos cambiantes Los costos de la no integración son evidentes en todos 

los paises. sobre todo en torno a las problemat1cas que interactúan intensamente y que 

deben ser tomadas como sistemas tales corno defensa política exterior 1nformac1ones 

economia. po1it1ca social recursos humanos como prob!emat1cas 1ntr1nsecamente 1nter

departamcntalcs con10 13 c1enc1a y la tecnología. !ü energia y el amb1ente- 11 

• Relaciona el problema con el ~ron (económ1ca polit1ca o social) a solucionar y da 

continuidad a su acción a corto pla;:o prop1c1ando la actuación de !a sociedad. que fue el 

caso concreto de la elaboración de polit1cas públ1c..3S ni exterior en matel'"la educat1va 

1.7 Estado 

Agregando a lo expuesto anteriormente hay que sef".alar que el gobierno de Cnrlos Salmas 

de Gortan tenia que hacer frente al roto pnnc1pal quu es la economía. al Estado corresponde 

la función d1rect1va de la yo desgastada cconomia mexicana La política salln1sta tuvo una 

doble tarea en el aspecto oconóm1co el equ1\1bno de la misma y en el aspecto polí\lco 

leg1t1mar su pos1c1on y en consecuencia la del partido of1c1al (PRI} Por ello vaie decir que del 

administrador público depende en gran medida el equll1bno económico y hacer frente a las 

necesidades de las clases mas desprotegidas Por ello Salinas pugnó porque el Estado 

tuviera ba10 su cargo la v1gilanc1a de ta expansión progresiva de los serv1c1os públicos y que 

estos fueran hacia las comunidades más desprotegidas. puso especial énfasis en los 

,, ldem. p. 55 
11 DROR. Ychezkcl Op c11 p 220 
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sistemas educativos y otro aspecto do vital 1mportanc1a lo fue la croac1ón de empleos para 

satisfacer la mano de obra desocupada Todo esto contnbu1ria teóricamente hablando a un 

elevado nivel de vida de la soc1odad mexicana 

En el caso concreto de México hemos adaptado el termino de modernizar a Ja sociedad en 

todos sus niveles para definir una forma contemporánea de gobernar y elaborar polit1cas 

pUbl1cas respondiendo a las necesidades y presiones de nuestro tiempo de caracter externo, 

al igual que los requerimientos de la nación, en la cual se s1ont;:in las basos de toda una 

reestructuración que llamamos MODERNIZACIÓN Esta polit1ca se reconoce como 

h1stórtcamonto especial dado que surge en un momento de coyuntura principalmente de 

carácter polit1co. y en el quP. se da por prrmera voz un segu1m1ento de las anteriores formas 

de gobierno y que so consolidan con Salinas Por ello se formula al Estado como una 

organ1zac1ón política de la Nación que representa a la sociedad organizada Salinas recalca 

que el Estado es producto de una cultura que se da en un lugar y en un tiempo 

determinados ''Por ello la historia ha ido 1usllf1cando y coniugEJndo formas de gobierno que 

refle1an cambios en la s1tuac1ón 1nternac1onal. y presiones de los intereses organrzados 

polit1camente""1 

Con lo anterior, SEilrnas comienza a dar 1nd1c1os de una cornente modernizadora con una 

mayor part1c1pac1ón social reconoce que v1v1mos una cns1s. que existe fragilidad de las 

estructuras gubernamentales. aboga por cambios profundos en la misma sociedad que nos 

hagan participes de los movimientos mundiales y no sólo espectadores de los mismos 

Señala al cambio como conductor dentro del marco del derecho para que se acepte por la 

sociedad y sea permanente "Propongo una modernización popular nac1onal1sta, que sea 

motivo de orgullo. causa de esperanza y base para el bienestar del pueblo .. Salinas mostró 

en su campaña una gran voluntad polit1ca sobre lo que quería y hacia dónde se dirigían sus 

metas así como una estructurac1on de planes. programas y proyectos a corto, mediano y 

Pres1den~a de la República. Unidad de la Crónica Prcstdencml. Sinles1s e indice 1crmi11co Crómca del 
gobiemo de Cartas Salmas de Ganan 1988·199.C. Presidencia de la República. Fondo de Cultura 
Económica, 1994. p 110 
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largo plazo. pero de manera v1s1blo y viable ante los OJOS de los inconformes Dentro de 

todos los programas. en el aspecto econom1co hace alusión a la congruencia entre UOJehvos 

y metas. a la voluntad gubernamental de e1ercerlo y a la negoc1ac16n 1nst1tuc1onal Oc esa 

manera se empieza a estabilizar el sistema político y pone en e¡ecuc1ón las perspectivas 

económicas do estab1\1dad crec1m1onto y desarrollo So manifiesta asi la efect1v1dad del 

partido of1c1al en el poder resaltando la fortaleza del mismo para enfrentar todos los 

acontec1m1entos adversos de origen interno como externo 

1.8 Desarrollo nacional 

Para 1989 se planteó toda una reestructuración económica pol1t1ca y social con la po1it1ca 

pública modernizadora de Carlos Salinas de Gortari con el Objeto de que Méx1co se h1c1era 

participe dinámico del mundo para tratar de insertarlo en el concierto de las naciones. 

princ1palmento de tipo económico a través de su política concertadora. pero no podemos 

hablar de una reforma sin tener al interior del país una reestructuración de planes y 

proyectos de tipo social ··Ja po1it1ca para promover el desarrollo tecnológico del país debe 

sujetarse a profundos cambios. acordes con el aumento de la productividad y de la 

compet1llv1dad requendas para la recuperación del crec1m1ento económico En esta materia 

el ob1etivo fundamenta\ es 1nduc1r una rápida y eficaz rnodern1zac1ón tecnológ1ca del aparato 

productivo nac1ona\"' 1
' 

En este sentido. para el sector educativo la ex1genc1a de cambio se planteaba como 

necesaria e impostergable por lo que Salinas habló de elevar el nivel educativo y atender la 

demanda poblac1onal en materia educativa Esto toma trascendencia en el momento en el 

que el proyecto educativo es sugerido en la agenda de actuación de los poderes públicos. 

La pretensión era entonces hacer aternzar esos ob1etivos a los cuales se les habia otorgado 

forma mas no fondo 

,. Poder E¡ecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994. Secretaria de Pl'"ogrameción y Presupuesto. 
México. 1989. p. 92 
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La politica pübhca modernizadora requcria una rapidez de cambio en el orden educativo con 

una mayor part1c1pac1on de la sociedad Por ello Salinas dice que ·1a moderrnzac1ón hace 

necesario transformar la estructura, consolidar la planta física y fortalecer fuentes de 

financ1am1ento do la acción educ...-it1va· 20 Otro curso de acción en el penado de CSG fue la 

1nserc1ón de l\.1óx1co en orgnn1zac1ones 1nternac1onales do caracter económtco Eso nos hace 

pensar que el cambio en las po!it1cas educativas tenian sentido para la adm1n1strac16n 

salln1sta si se fundamen:atian en una transformación de la econorn1a -La educ.ac¡on será la 

palanca de transformación si los mexicanos encuentran en e1ta un medio para desarrollar 

nuevas capacidades. la capacidad de generar una estructura productiva hbenadora y 

eficiente con el apoyo del conocim1en10 c1entíf1co y tecnológ1co. la capacidad de for1alecer la 

solidaridad social e 1dent1dad nacional y la cultura científica. la capacidad de los traba¡adores 

para adquirir y humanizar nuevas técnicas de producc1ón. la capacidad de ampliar las vias 

de part1c1pac1ón democrá11ca y plural. la capacidad para perfocc1onar los serv1c1os a fin de 

que repercutan eficientemente en el bienestar de la poblac1on-"1 

Pero la educación, por si sola no realiza el cambio. requiere de otras acciones soc10-

polit1cas y económicas que tengan la capacidad de contribuir a la generac1on de cambios 

graduales. tanto en las estructuras ob¡etivas de la sociedad como en los valores y niveles de 

conc1enc1a de las personas 

La realidad h1stónco-polit1ca exige transformaciones y cambios en la p1ram1de ecucat1va y 

cuyo instrumento 1nmed1ato de acción son los modelos oducatrvos. por lo que ahora debe ser 

fundamental analizar si las polit1cas de modcrnizac1on educativa responderan a las 

necesidades económicas nacionales Por ello es 1nd1spensable que vayamos ar fondo de 

politicas exteriores como el ingreso de México a la 01garnzac1ón para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE). y analizar sus repercusiones en la estructura educativa y en 

la sociedad. porque cabe preguntarnos hasta quó punto nos beneficia una educ.c-ic1ón que 

20 Acuerdo Nnc1onal pnra la Modem1zac16n de la Educación Bfls1ca 1989-1994 en ~tin lnforrnal•vo de la 
Subsccrelarja de ta Coof'"d1nac.1on Educattva. Ar"lo 7. 30 de 1unio du 1992. p. 12. 

n Poder EJCC.uhvo Federal. Programa para la Modcrmzac16n Educativa. 1989-1994. p 15 
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tiende a los aspectos técnicos como lo plantoó Salinas. y cuyo concepto cspec1f1camos con 

anterioridad. si realmente mantendromos nuestro nac1onal1smo e independencia. 

estaremos Sujetos a responder a una realidad que no considera nuestras capacidades 

intelectuales y que sólo busca contar con los recursos humanos para sustentar la base del 

aparato productivo mexicano. es decir. hablaremos do mano de obra cspec1allzada y 

calificada. pero no de un desarrollo cultural e intelectual 
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2.1 El nivel externo 

Nuestro tema se rernon:a a 1989. dado que a nivel mundial se dieron acontec1m1entos 

acelerado5 o inesp.~rados que mod1f1caron estructuras económicas y poJ1t1CiJS. que de1aron 

Los cambios que se real1~aban 1mpllcaban no solamente transformaciones meramente 

formales coyuntur.:iles o supeñ1c1a!es. sino la reahzac1ón de un compleJ? y profundo proceso 

de cambro social. que respondiera a los reclamos de origen social e h1stónco ~se trata de 

mod1f1car un amplio ospecuo de las relaciones de poder. actitudes. intereses. 1deologias 

pautas culturales capac1dDdes tocnolog1cas y estructuras de organización para hacerlas 

realmente eftc1antes·• Se buscaba pues un nuevo modelo que aglutinara todos los reclamos 

sociales para que respondiera de rn3nera eficaz y económ1c.a a la e)f1genc1as de /<J vida 

modernal. incluyendo la libertad por ta que pugnaban ras sociedades ormntales al igual que 

un diálogo ab1er10 y concJ11ador 

Un acontec1m1ento de 111tat 1mportanc1a se realt."'Ó como consecuencia de la des1nteyrac1ón 

del bloque dominado por ta Un1on Sov1ét1c.'.l al caer su producción 1ncrement~rs0 los orec1os 

y el desabaslo todo el!o aunado n !.:1 l1berac1ón 1dcológ1ca prornovtda por la gl.::isnost. 

' ÁVALOS .O.gu1lar. Roberto ·La cn-.1s de la Adn11mstrac1ón Pubhc-.a y !:>U Rel<icoon con la Crtida de los 
Paradogmas En Busca de un NtH"..rº P>1r.1dog1na· B!:..Y!.'..!.''!..~~'.!ró-ir.1ó_fLE'!!Dhca. No 86. INAP. p 40 

l La palabra moderno provorn•_• del l:t1•n rnodern~s. y 5e rer1ere a lo ·que existe desde hace poco !1e1npo - por 
lo que SlJ connotación r("r1erc •nd1ft!C1amentc a ta ex1stenc1a c::te una polaodac::t entre lo vie10 y lo nuevo. entre lo 
antiguo y lo actu.tl. entre lo pasa(JO y lo pres.c>ntr. 1mpl1c;¡ también la ex1<JlenCh"I de una contraposic10n en el 
orden de las co~lumbres :.oo.ale~ pa~<ida~ y La~. co~turnt>rc:. sociales Vtgenles actual~"S. Amparándose en este 
concepto pnm1gerno d1~ lo modr>r?10. la n1odern1zac1ón en consecu•~nc1a vendn;1 a sign1r1car. somplemenle. la 
acción opera!111a de dar fo1ma o aspecto moderno ol las cosas antigu,-¡.,, 
La modcrn1."ac1ón :.KJn1fica tamb1en. adcrna"> de la ruptura con esquema~ derno~lradarnenle anacrónicos. el 
uso, aprovccham1en!o y desarrollo d<• medios qu~ el propio 1ng1•n10 plantea como mccan1~mo~ de con1rol e 
1ntegrac16n evolutiva AVALOS Agu1l:-1r Rob~~rio ·~n 1b1d p 43 
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provocaron una efervescencia política general y una tendencia seces1on1sta quo 1n1c1aron las 

tres repúblicas bálticas Letonia Lituania y Estoma. que en ose momento todavia formaban 

parte de la Unión Sov1ét1ca Todo ello llevó una corriente liberadora que incluía a Bulgaria 

Albania. ChecoslovaqU1a Hungria Polonia. RepUbl1ca Democrát1ca Alemania Ruman10 y 

Yugoslavia Estos fueron los principales acontec1m1entos en el escenario mundial que s.e 

dieron en 1989 

Con todos estos antecedentes el 9 de noviembre de 1989 se 1n1c1ó el derrumbe del muro de 

Berlin, que durante 26 años pract1c.:imente habia dt'.1'1d1do al mundo y const1tu1a un símbolo 

de opresión para los alemanes El 3 de octubre de 1990 cu•m1na uno de los procesos más 

1mponantes. de carácter h1stónco-mund1al. al unrf1cürse las dos Aleman1as y al anunciar su 

eventual incorporac1on a la Comunidad Europea 

El ámbito internacional ha sufrido profundas transformaciones en los úU1rnos veinte años 

Aún las naciones cap1taJ1stas sufrieron cnsrs de las cuales no han salido tota!mente y no 

existen perspectivas claras de crec.rniento sostenido en el mediano plazo Las economías 

del •tercer mundo· agobiadas por ta cns1s y de la deuda y las polit1cas de ªJuste, 

abandonaron sus vieJaS estrategias do desarrollo de corte proteccionista y se abrieron ar 

extenor 

~El mundo avanza hac13 la globaJ1zacron económica aunque :!:fin un proyecto claro de reforma 

de la 1nst1tuc1ona!Jdad pofit1ca y económica heredada de la posguerra y del mundo bipolar 

Este proceso descansa en el acelerado desarrollo c1ent1f 1c0 ~, tec:.nológ1co. lo que fac1ilta la 

operación mundial de las corporacionc~ y su impulso provtone de las fracciones más 

poderosas del capital de las naciones desarrolladas y del tercer mundo_, 

Otro de los acontec1m1entos que dreron p:Juta a un nuevo orden mundial es que en octubre 

de 1989 se formó en Hungría el partido Socialista Húngaro. que hacia referencia a la 

~ GUILLE::N Arturo "Bl<>qlms. regionales y globall.!'acion de la cconomia·. en ~mcrc10 E~. mayo de 1994. 
p 379 
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instauración de un soc1a1rsrno domocr.1t1co que proponía a un estado Cons.t1tuc1ona! con 

elecciones libres y un sistema multrpart1d1sta. en el aspecto polit1co se referian al 

establec1rn1ento de poderos separados y en el aspecto económico el estnblnc1rnmnto de la 

propiedad privada con ol ObJeto de hacer rniis d1n/1rn1c.a su part1c1pac1ón a nrvel mundial Es 

así. quo Ren marzo de 1990 se realizan 1as primeras el•~cc1onos parlament.:lr•as que no se 

celebraban dosde 1947 do ahi resultó triunfador el partrdo Oemocrát1co HUngaro de centro

derectl.3~• 

So v1slurnbr<Jba un nuevo ambiente de paz al d1sm1nurr las 1E:ns1ones entre la Europa 

Occidental y la Oriental y ello con!r1buyo en mucho a que entrara en su fase final la guerra 

civil en Afgari1~t.3n que 1n1c1ó '"'n 191·3 por una H!bel1on rnusulrnana contra el gobierno 

estab!ec1do 

Otro acontec1m1ento que rnarcó el e~cenar10 mundial ~ue la forn1a v1olen!a como fueron 

desalo;ados miles de estudiantes el 4 de ¡urno do 1889 de la Plaz<J T1en Anrnen de Pekin. 

que demandaban reformas democrat1cas Todo ello puso fin al mov1m1en10 

En la Unión Soviética tamb1en se manifestaba 1ncert1dumbre. ya que su principal dirigente. 

M•Jaíl Gorbachov enfrentoba de~es:atil•dad politica a nivel interno ya que et 1 8 de agosto de 

1991 un grupo de rnllitares de la vieJa guardia intentó deponerlo Este golpe fue frustrado por 

las fuerzas democráticas é:!Qlutinadas en tor"o de Boris Yelts1n Todos estos acontoc1m1entos 

debilitaron la figura de Gorbact1ov Tod.:1via fue partícipe de ta desintegrac1on de la Unión 

Soviética ya que el 21 de diciembre de 1991. 11 de las 12 repUblrcas que todavia formaban 

part€! de la URSS, excepto Georgia que estab<'..J sumida en un sangriento confhcto interno. 

firmaron un acuerdo en KaSaJstán que puso fin a la Un1on Soviética y creó In Comunidad de 

Estados Independientes (CEIJ Por todos estos acontec1m1entos, M•JaLI Gorbachov anuncio 

su d1m1s1ón el 25 de diciembre y entregó el control de las armas nucleares a Yelts1n 

• Pres~enc1a de la Repúbhca. Unodiid de la Crón1c..1 Presidencial. Sinle<;1~ e 1nd1ce temáltco ·crónica del 
Gobierno de Carlos Sahnils de Gonnn. 19P.9-1994 Pr~">ldenCHl de ta República. Fondo de Cultura Económica. 
1994. p 343 
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Ante todos estos cambios Yelts1n buscó leg1t1marse en el cargo y convoco a elecciones 

parlamentanas el 12 de d1c1ombre da 1993 Las elocc1ones aprobaron por un pequeño 

margen la nueva Const1tuc16n, pero rochazaron las reformas leg1slat1vas de Yolts1n Esto 

ponía de manifiesto un posible acuerdo con Estados Unidos 

Así, ·e1 31 de JUiio de 1991 George Bush y Gorbachov firmaron el Trat;ido Start 1 con el cual 

se acordaba reducir en un 30°/c los arsenales totales y en un 50ºh los misiles balist1cos 

1ntercontinentales que amenazaban a Estados Unidos~• 

El 17 de JUnlO de 1992 Estados Unidos y Rusia firmaron un memorandum. en el cual 

disminuian las armas estratégicas ofensivas. ya que baió el nUmero de opvas a 3 000 y 3 

500 cabezas respectivamente Posteriormente. el 3 de enero de 1993. los presidentes 

George Bush y Bons Yelts1n firmaron el Tratado Start 11. en el que se comprometían a 

disminuir en dos terceras partes los arsenales nucleares de los paises en un pt=?riodo de 1 O 

arios 

Al existir una conc1llac1ón entre las dos potencias mundiales que se había desarrollado por 

cinco décadas. se entraba a un nuevo tipo de relación donde posteriormente la estabilidad 

en el ámbito económico encabezaría el predom1n10 mundial Los nlJevos modelos de 

desarrollo que se presentaban giraban en torno de las relaciones macroeconóm1cas. se 

empezaban a gestar una sene de tratados que de alguna manera representaban bloques. ya 

que Europa y la ex Unión Soviética rompian sus estructuras nacionales y buscaban una 

nueva identidad. la otra Europa luchaba por la 1ntegrac1ón. supr1m1endo barreras arancelarias 

y obstáculos fronterizos - Un momento cumbre en esto proceso fue ta reunión celebrada en 

la ciudad holandesa de Maastncht el 9 y 1 O de diciembre de 1991. en la que los 12 1efes de 

Estado y de Gobierno que representaban a los Estados-miembros aprobaron el Tratado de la 

Unión Europea. que representó un paso más en Ja secuencia de pactos -el Tratado de Roma 

s Ibídem, p 344 
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de 1957 y el Acta Única Europea de 1987 que habian creado y dado forma original a la 

Comunidad Económica Europea~• 

Pero a pesar de ese acuerdo. el 2 de agosto de 1990 la historia tomó un nuevo rumbo 

cuando Iraq 1nvad1ó Kuwait. y ante una 1rreconc1hac1on d1plornát1ca y encabezados por 

Estados Unidos. se 1n1c1ó el 17 de e-nora de 1991 un ataque aéreo contra puntos estratégicos 

de Iraq El 24 de febrero de 1991 comenzo la ofensiva terrestre. en unos cuantos días 

avanzaron sobre Kuwait y penetraron a territorio 1rnquí Con todo ello. el 29 de febrero Iraq 

acepto la rend1c1on 1ncond1c1onal )' ordeno ol cese al fuego 

Por todo lo anterior tenomos que debido a las transformaciones ocurridas en el plano 

internacional a la luz del fin de ta b1polar1d.3d. la explosión del regionalismo y la globahzac1ón 

de la economia, se ha motivado en los paises desarrollados y en la mayor1a de los paises en 

vías de desarrollo un profundo proceso de reforma del Estado y como consecuencia la 

modernización de sus Adm1nistrac1ones PUblicas 

México buscó estrechar lazos comerc18les en los <3mb1tos que en ese momento resultaban 

más importantes par~ r-..iex1c.J América Latina. con la que nos unia un orig10n comUn. Europa, 

que constituía el seaundo socio corncrc1al de ~iex1co. 13 Cuenca del pacifico por su 

relevancia económica. y Este.dos Unidos y Canadá que formaban el área mas 1mportante 

para nuestros 1ntercamb1os comerciales con el exterior 

2.1.1 Relaciones con Estados Unidos y Canadá 

Ante todo este dinamismo México tenia que adaptarse a esa reestructurac1on económica y 

se presentó el mon1ento prop:c10 p<Jra fortalecer las relaciones polit1co-económ1cas con los 

vecinos del norte Estados Unidos y Canadá (primera y séptima economias mundiales). los 

• Presidencia de I;. ReplJbl1c:n Untd•td de la Crónica Prcsldcnc-.Jal. Síntesis e indice 1emát1co "Crónica del 
Gobierno de Car1os Satm.-i<; d1~ Gortan. 198'.J-1994 Prcs.1denc1a de la RcpUbhca. Fondo de CuMura Económica. 
1994. p. 345 
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tratos con Estados Unidos fueron de gran 1mportanc1a pues era el pais con el que MéA1CO 

reahzaba tres cuartas partes do su comercio exterior. con el que compania una extensa 

frontera Una vez terminada la guerra fria y dada ra problomát1ca de 1nestab1hdad polit1ca de 

la Unión Sov1ét1ca. la meJor opción en cuanto a las relaciones exteriores de Mé.)(tco era 

Estados Unidos 

El anuncio of1cra1 sobre las platicas que se llevarían a cabo para el estabtec1m,t:.:nto del 

tralado comercial lo realizaron de manera con1unta los presidentes George Bush y Carlos 

Sahnas de Gortar1. duranle la visita que ese Ultrmo erectuo a Estados Unidos en los pnmeros 

días de Junio 1990 S1 bien durante el tiempo que duraron las pláticas hubo momentos 

críticos. y las negociaciones se cornpl1caron con el carnb10 de poderes en e: Unrón 

Amenc.ana y con las exigencias pf¿jnteadas por grupos laborales y ecologistas de ese pais. el 

12 de agosto de 1992. fuego de una semana de ¡ornadils agotadoras se anunció que se 

había integrado un texto con el cual los tres paises estaban de acuerdo 

Dos meses después. el 7 de octubre de 1992. Jos representantes comerciales de las tres 

naciones signaron el documento en presencia de los tres mandatarios. quienes rubricaron el 

texto final del TLC en ceremonias simultaneas. el 17 de d1c1embre El Tratado constaba de 

un preambulo y 22 capitulas agrupados en ocho partes. en Jos que se concentraron los 

acuerdos logrados en ma!ena de desgravac:on arancelaria comercio de bienes y sen.·1c1cs. 

así como las reglas de origen. esto es, los requrs1tos que debf)rian cumpllf !as mercancias 

para gozar del régimen arancelarro preferencial del Tratado Asimrsmo el documento 

contenia las d1spos1c1ones acordadas para la solución de controversias que pudieran surgir 

entre las partes Algunas ramas importantes. por sus características, ameritaron un capitulo 

especial como li! 1ndustrra te.x11l. el sector automorores. el .:lgropecuano, el financiero y el 

energetico En el tratado también se incluyeron los acuerdos alcanzados en matenas de 

compras de gobierno, así como las medidas relativas a la protección de la propiedad 

intelectual, y salvaguardas 
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Una vez concluida la negoc1ac16n del TLC. los gobiernos de Móx1co. Estados Unidos y 

Canadá decidieron negociar dos acuerdos de cooperación tnlateral. paralelos al Tratado uno 

en materaa ambiental y otro en cuestiones laboralus Las nogoc1ac1ones también incluyeron 

la firma de un mcmorélndum de entcnd1m1onto para rofor~ar la d1sc1pl1na en la apl1cac1ón de 

salvaguardas que so habian 1ncorpor;¡do on el capitulo corrospond1ento del TLC 

Asi, con estos ;::icontn-c1m1e!'itos se empr>zaba una nueva era de relaciones comerciales con 

Estados Unidos y Canadá so establecieron reglas precisas para dar certidumbre al comercio 

de bienes y sen.ricios y a la 1nvers16n lo quo conv1rt1ó el norte del continente americano en la 

zona de hbre comercio mas grande del mundo Entonces la entrada en vigor del TLC -el 1 

de enero de 1994· convirtió a México en uno de los paises más atract111os para la 1nvers1ón 

2."1.2 Relaciones con América Latina y el caribe 

En el sexenio sa1Ln1sta. fueron especialmente fructíferos los esfuerzos para fortalecer los 

lazos comerciales con las naciones de Aménca Latina Desde 1989. Mé~1co suscribió con 

vanos países del área acuerdos que perm1t1eron incrementar el 1ntercamb10 comercial Así el 

5 de octubre de 1990. los gobiernos mexicano y chileno acordaron negociar un convenio que 

en poco tiempo crearia un espacio de libre comercio entre ambas naciones. mismo que 

llamó la atención de la prensa nacional e 1nternac1onal por trotarse del prrrner acuerdo de 

esta naturaleza entre dos paises de América latina E 1 convenio fue suscrito después de un 

ario de negoc1ac1ones. el 22 de septiembre de 1991 en Santiago de Chile 

En el aspecto centroamericano se tr;:;to de realizar un 1ntercamb10 de desa:-rollo económ1co y 

social Así, en noviembre de 1990. se instaló la Corn1s1ón ""''le;iuc.3na para la Cooperación con 

Centroarnénca encargada de coordinar los esfuerzos de col.3borac1ón de las dependencias y 

organismos gubernamentales mexicanos con los paises de esa región 

México. Colombia y Venezuela anunciaron, el 30 de nov!embre de 1990 el comienzo de un 

proceso de 1ntegrac1ón basado en una acuerdo trilateral de hOre comercio y en el 
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establecimiento de una cuenca onorgótica Con el mismo propósito do establecer los lazos 

comerciales con las naciones do América Latina. el pros1dcnte de la RepUbt1Cü roa!1zo a 

principios de 1990 una gira por siete paises del ároa ·ourante este v•aJe. el primer 

mandatario planteó d1ez puntos básicos para lograr la integración de tas naciones 

latinoamericanas en materia comercial. entro Jos que destacaban el establec1rn1ento de un 

arancel máximo en los acuerdos comerc1alos la reducción paulatina de los impuestos al 

comercio. la el1m1nac1ón de las trabas no arancelarias y la firma do acuerdos globales·• 

Por otra parte. el for1aloc1m1ento do la presenc1<J de l\.1cx.co en e! escenario internacronal 

quedó de man1f1esto al concentrarse una de sus 1nic1atrvas d1plomát1cas mas destacadas la 

Conferencia Iberoamericana Esta se reunió por primera vez en 1ul10 de 1991 

Guadala1ara, Ja1Lsco y posteriormente en Madrid. España ( 1992). en Salvador de 8.3hia, 

Brasil (1993). y en Cartagena. Colombia (1994) -La respuesta unánime de Jos líderes de 

todas las naciones americanas y europeas de habla española y portuguesa a la 1nv1tac1ón de 

nuestro pais para const1tu1r un foro que les permitiera actuar de manera coniunta en defensa 

de intereses comunes mostró la amplia capacidad de convocatoria que habia alcanzado 

México Con ello. se 1nst1tuc1ona.hzó :a Conferencia JberoarT1encana. en un momento en el 

que se estaban reconstruyendo las ohanza5 1n!ernac1onales. como un mecanismo de diálogo 

entre paises ligados por la h1slona y la cultura el cual const11uia también un puente entre 

América Latina y la Urnon Europe<l-~ 

2.1.3 Relaciones con Europa 

Ante todas est;:Js reacciones con Centroamónca y Norteamérica, México presentó la imagen 

de un pais d1nám1co que ofrecia atractivos a la 1nvers1ón y que merecia tomarse en cuenta 

como un lugar de oponunidades y fue un momento en el que México se hizo presente en el 

viejo continente Los resultados de la labor d1plomát1ca realizada en Europa se recogieron en 

1991. cuando en Luxemburgo se suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación. que 

" Ibídem. p 146 
• lbidem, pp 353-354 
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emprendía un avanzéldo esquema de colaborac1ón económ1ca. comurc1al y c.cntif1co tócn1ca 

Se trataba dol acuerdo m.:ls arnp\10 que ta Comunidad Europea hubiera firmado con país 

lattnoamoncano alauno, quü acercaba n México al mercado europoo De h'-"Cho los tratados 

con Estados Unidos y Canada fueron un.n consocuenc1a do quo Europa voh.11era los OJOS a 

México como un gran prosp~cto de desarrollo comerc1al 

"Para fines del se:-.en10 nues!ro pa1s contaba ya con varios acuordos btla:crales que se le 

otorgab<Jn un<J mayor presencia en Europa y que le fac1l1taban. al mismo tiempo el acceso a 

sus mercados Or.s.!ar::o en!,..ü edos In f1rr11.3 con Espuña dr- un TralLJdo General de 

Cooperac1on y Amistad 1., creac1on con Francia de la Com1s1ón 81nac1onal Además. el Reino 

Unido se conv1r110 en ül seogur,do 1n-.iors.1on1•.;.t¡1 en Me .. 1co y con las nacionos de~ centro y del 

este de Europa se avanzo en la def1n1c1on de un nuP.vo marco de relación Mé)(1co part1c1p6 

también como miembro fundador e.-, el Banco Europeo de Reconstrucc1on y Desarrollo 

(BERD) para Europa del Este. creado en mayo de 1 991 "• 

Dentro de los aspectos más importantes de 1 994. destaca la adhesión como miembro de 

pleno derecho o la Org;m1zac1ón pnrn la Coope..-ac1ón y el Desarrollo Económicos (OCDE}. la 

cual agrupaba a las 24 economíus mas av;:inz.adLJs del mundc. que producian dos tercios del 

total de mercancías y tres quintas partes de las e)(portac1ones La part1c1pación de México en 

la OCDE lo vinculaba par11cularmente con Europa 

2.1.4 Relaciones con los países de la Cuenca del Pacifico 

Otra región a la que el gobierno mexrcano dedicó un esfuerzo especial de acercamiento 

durante este sexenio fue la Cuenca del Pacifico. que constltuia una de las importantes zonas 

del poderio económico y desarrollo tecno!óg1co al contar con miembros tan influyentes como 

Japón y China y, en otro nivel. Corea Hong Kong y Singapur "Al igual que las empresas 

europeas. las asiáticas consideraron como importante aliciente para invertir en M6x1co la 

• lbldem. p 356 
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pos1bll1dad de que nuestro pais formara parto de la zona do libre comercio en América del 

Norte, el volumen de intercambio comercial de México con ol Pacifico Asiático so 1ncremontó 

en un 80°,,{, durante el periodo reseñado. alcanzando en 1993 con un valor total de más de 

nueve mil millones de dólares"'º Los vínculos de Móx1co con esa dinámica zona se 

fortalecieron a raiz de la gira realizada en 1990 por el presidente Salinas de Gor1ar1 y 

también mediante la v1s1ta de algunos de los mandatanos do osas naciones a Móx1co on las 

que se exploraron las pos1b1/1dades de estrechar relaciones de cooperación e 1ntcrcamb10 

Especialmente s1grnf1catrva fue la entrada de Mox1co corno miembro de pleno derecho el 18 

de noviembre de 1993, .'.JI Mecanismo de Coopcrac1on As1a*Pac1f1CO (APEC). un foro de 

diálogo y concertación que agrupaba las 1 7 economius más 1mpor1antes de la Cuenca del 

Pacifico y en el cual se discutían los 1nc1p1entes esquemas de integración y de hberal1zac1ón 

comercial de la zona 

2.2 El nivel interno 

Con estos escenanos, las decisiones en la Adm1rnstrac1ón PUbllca de casi todos los paises 

recayeron en 1n1c1ar procesos de modern1zac1ón ~entendida ésta como un proceso de 

rean1culac1ón para meJorar el func1onarn1ento del apara!oM.. Este proceso que se puso en 

marcha se debe en gran medida a los avances espectaculares en el conoc1m1ento c1entif1co 

en el desarrollo tecnológ1co de las Ultimas décadas y ha propiciado enormes cambios en lo 

económ1co. en lo polit1co y en lo social 

"Igualmente se adviene que los paises que no se incorporen a este cambio mundial. 

mediante la modern1zac1ón de sus estructuras oconóm1CJs. politicas. productivas y 

educativas. estarán en nesgo de estancarse y más aUn. sufrir retrocesos que repercutirán 

'ºIbídem. p 35 7 
"ÁVALOS Agu1lar. Roberto. Op. ctt. p 38 
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en la calidad de vida de sus habitantes al asumir un papel secundano y subordinado frente a 

fas economias más avanzadas~u 

Las act1v1dades de nuestro entorno nacional de alguna manera se vieron 1nfluenc1adas por 

los .acontec1mrenlos que imperaban en la esfera 1nternac1onal, sobre todo lo referente a la 

actrv1dad económica que repuntaba e imperaba con respecto a otras éreas como In polit1ca y 

el aspecto saciar Asi. durante l<J gestión del presidente Salinas. México entró a la última 

década del siglo con dos ob1etrvos claros avanzar hacia una productrv1dad y compet1t1v1dad a 

nivel mundial. para ello se requenria actrvar ol sector economrco a su mél.ii:ima capacidad y 

mediante los ob1et1vos planteados al ingresar al concmrto mundial de las naciones 

1ndustnalrzaoas y no mante~~rse a la z<Jga del desarrollo económico Con el obiet1vo 1mplíc1to 

de que México ofreciera a su población un nivel de vida comparable ar de las naciones más 

desarrolladas El estrechamiento de tos lazos con e! exterior se complementó con Ja 

profund1zac1ón en lo interno de ras med1d<Js que lomo el gobierno del presidente Salrnas para 

continuar con el proceso de apertura d!':> la economia 1nrc1ado a mediados de la década 

anterior 

La globalrzac1ón e 1nterdependenc1a de las oconomi.us y la consecuente competencia entre 

todos los paises para atraer recursos económicos extran¡eros a sus mercados colocaban a 

México en la necesidad de replantearse, con mayor agudeza y audacia, sus relaciones con 

las demas naciones Esta recons1de:-acron concluyó al gobierno a llevar a cabo una pol/11ca 

exterior activa y d1vers1ficada. acorde con las nuevas cond1c1ones rmpuestas por un mundo 

competrtrvo y cambrante asi corno por una comple¡a realidad interna d1st1nta de las 

antenores 

La idea era utilizar a la politrca exterior como instrumento para obtener t>enef1c1os tangibles 

de desarrollo económico y tecnológ1co en la esfera interna De este modo. nuestra política 

•"fdem. 
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exterior se conv1rt16 en una herramienta vital para impulsar en lo interno el ex1to del proyecto 

de desarrollo 

Por otra parte. el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortan fue consciente en todo 

momento de que en el nuevo contexto de global1zac1ón. los países qu"~ no lograban 

incorporar en su industria me1oras en la tecnología. procesos y calidad perdían türreno en el 

plano 1nternac1ona1 

Así, de 1989 a 1994 los flu1os 1nternac1onales de capital no solo complementaron el anorro 

nacional. al incorporar d1v1sas frescas. sino que también perrn1t1eron la 1ntroducc1ón y difusión 

de nuevas tecnologias. asi como la creación de fuentes de empleo mas productivas y mo¡or 

remuneradas Además en el marco de la apertura comercial la 1nvers1on extranJora se hgó a 

una onentac1ón exportadora que hizo pos1bie un aprovecham•ento ma~ ef+c1en!e de los 

recursos y contribuyó al crec1rn1ento econórn!CO sostenido 

Como referencia daremos algunos datos que ropresentan los principales 1nd1cadores 

económicos que refle1aron e! despegue de la economia mexicana n pnrtir de 1989 En este 

ano el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC ¡ se 1ncremen10 19 7~{:.. esta tasa 

constituyó Ja 1nflac1ón más baJa de !os ultimes ar"1os. ya que en 1987 había Blcanz:ado niveles 

de 159 2º~. se hacia evidente una desaceleración de !a 1nfiac1on 

Pero a pesar de dicha estabd1zac1ón que se empezaba a gestar a nivel nacional. durante 

1989. en el ámbito externo no se había obtenido el e'lC1to deseado puesto que los 

acontec1m1entos de polanzac1ón en el ámbito económico hacían que se gestaran nuevos 

modelos de desarrollo a los que México d1ficllmente se podria integrar. ya que apenas 

estaba refle1ando su estabilidad a nivel nacional Cuando a nivel internacional, se mane1aba 

una apertura comercial total con calidad y ef1c1enc1a. asi, este modelo representaba una 

nueva forma de desarrollo 1nternac1onal, a la que México no se adaptó y por lo mismo su 

balanza comercial refleiaba déf1c1t en contra de 5 500 millones de dólares S1 bien la 

importación de bienes de consumo empezó a d1sm1nu1r. las compras al exterior de bienes de 
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uso 1ntennedio acaloraron su marcha. en parte debido a la reconvors1ón y expansión df.11 

aparato p,-oduct1vo nacional 

En contr-aste al sector externo en el ámbito nac1ona1 se habían dado concert<Jc1ones entre 

los sectores en torno al programa econom1co Lo cual so revirtió en un c"~no gra-.:jo de 

cred1b11ldad respecto a las metas a mediano y corto plazos Otros factores quf~ influyeron a 

una estabilidad fueron la ronegoc1ac1on de la deuda externa un mayor d1narnrsrT10 de ta 

act1v1dad económ1C<.1 y la apertura comerc1a1 al exterior 

El debtl1t<lm1ento de las expnctat1vas 1nflac1onnr1as y la mayor confianza en !as perspectivas 

de la economia prop1c1arori que l.:is tas.:ls d•~ rntcr•is internas observaran una d1sm1nuc1ón de 

14 6 puntos porcentuales en el re~d1mJento nornrnal de los Cor11f1cndos. de la Tesorería de fa 

Federación (Cetes) a 28 dias -A1 cierre de 1990 el rcnd1m1ento nominal de estos 

instrumentos se ubicó en 25º...t r.1>1e1 infcr?or en 128 1 puntos porcentuales al máximo 

registrado en enero do 1 988, cuar:do se ubicaba en 1 5-4 1 por ciento En términos reales el 

rend1m1ento de los Cetes fue de 8 4 por ciento-u 

Para 1991 con una estabtf1dad de los nuevos paradigmas como modelos de desarrollo. que 

ya menc1onábamos ün et apartado de! contexto externo. la demanda de los paises 

desarrollados por mercancías e hidrocarburos hacia Mex1co descendió considerablemente. 

po,. ello -so ant1c1pó una desaceleración de los fluJOS de comercio internacional durante el 

año. lo cual afectó l;1s cxponac1ones mexrcanas~'' Sin embargo. y dadas las experiencias 

del pasado. nuestra economia ya no oasaba por completo su desarrollo en la venta al 

exterior de hidrocarburos. por ello el impacto petrolero se vio relativamente reducido, tanto 

en té,-mmos de crec1m1onto econom1co corno en el de la 1nflac1ón 

u Presidencia de la Rt~públ•ca. Unidad de la Crómca Presidencial. Sintesis e Indice temático. ·crónica del 
Gobierno de Carlos Sahnas de Gortan. 1989·1994 Presidencia de la RepUbhca. Fondo de Cuhura 
Económica. 1994. p 110 

,,. Ibídem. p. 111. 
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De hecho, el crec1m1ento de la oconomia mexicana. al pnmer somesrre de 1991. fue de 4 8%. 

respecto del mismo lapso del a,,o antenor. lo quo s1g:n1f1có la tasa de crec1m 1onto dol 

producto más alta para los pnmeros sois meses del a~o en un década ~Al finalizar el ano. el 

Producto Interno Bruto creció 3 6ªk La act1v1dad cconom1c.u prosentó un cre-::::m1ento 

sostenido y continuo debido fundamcntalmenle al aumento de la 1nvors1on p ... 1 ... ada. al 

repunte de la 1nvers1ón pUblrca en áreas es1ratcg1Cc'.ls y pr1onlanas y a un aumento en la 

exportaciones manutactureras~'li 

En el ámbito f1nanc1ero. entre las causas que oxpl1~ban la trayectoria descendente ae las 

tasas de interés durante 1991. destacaron la mayor confianza en las perspectivas de Ja 

economia. consecuencia de pactos economicos entre los sectores (PECE. Pacto para la 

Estab1l1dad y el Crec1m1ento Econórn1co) las cuantiosas entradas de capital ex!erno. la 

reducción de las tasas de interés externas la d1sm1nuc1on det ritmo de desl1zam1ento del tipo 

de cambio y los resultados favorables obtenidos en materia de finanzas públicas 

·A pesar del descenso de las tasas internas de interés. Ja cuenta de capital regrslró un 

superávit que sumó 20 100 m1lronos de dólares Dicho superávit no sólo f1nanc16 el déficit de 

la cuenta corriente de 13 300 rmflones de colares. sino que adem<:is perm1t16 un rmportante 

aumento de las reservas intern3c1onares de: Banco de Mex1co. las cuales ascendieren a 17 

546 6 millones de dólares~•& 

Los aspectos más sobresalientes en materia económica durante 1992 fueron el crecimiento 

moderado de fa act1v1dad económica. el sostenrm1ento del dinamismo de la 1nl.'ers1ón, la 

importante d1sm1nuc1ón en el ritmo de la 1nflac1ón. el aumento de la product1v1dad del trabaJO 

La inflación acumulada en 1992 fue de 11 9ªA>, casi siete puntos porcentuales inferior a la 

registrada durante 1991 y la más ba¡a desde hacia 17 ar"los En Jos mismos 12 meses la 

canasta básica registró una variación acumulada de 8 1 %. era la pnmera vez que la 

variación de dicho 1nd1cador se situaba en un solo dig1to 

os fdem 
•• lbidem, p 112. 
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La continuidad on ias medidas de tipo fiscal. monetario. cornorc1al de desregu1ac16n 

económica y do dos1ncorporac1ón de entidades paraestatalos, entre otras perm1t1ó avanzar 

en el cambio estructural y la 1nduccrón de una mayor cfic1onc1a y crec1m1ento en el aparato 

productivo En este sentido. durante 1992 so concluyó el proct:?so do des1ncorporac16n 

bancaria y, por otra parte. se f1nal:zó con é)(1to la negoc1ac1ón. on los ámbitos del EJecut1vo de 

los respectivos gobiernos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá En 

cuanto al sector publico el manten1m1ento de la d1sc1p1ina prosupue~!.ar1a. la pr1vat1;.!ac1ón de 

los bancos y la des1ncorporacion de otras ernpreSólS porm1t1erQn --.r~']u•r avanzando 

s1gn1f1cat1vamente en la impor1ante tarea do reducir la deuda pUbl·=a 1nt~rna y externa La 

disminución del serv1c10 de rn deuda p*3rm1t1ó ampliar la d1spon1b1lld.ad de re-cursos para la 

inversión en infraestructura y la s.:lt1sfacc1ón de necesidades socra!es 

La polit1ca cambiana desempeño un papel de especial 1mportanc1a en el proceso de 

estab1llzac16n de la economía mexicana al proporcionar certidumbre respecto de la 

evolución futura del tipo de caIT'b10 nominal Desde el 11 de noviembre de 1991, se 

determinó en el seno det Pacto que el h~cho de ta banda de flotación del tipo de cambio 

frente al dólar de deslizara a razón de 20 centavos dianas, mientras que el piso continuaría 

sin cambio Meses después durante la segunda quincena de octubre de 1 992. se dec1d16 

acelerar el desllzam1ento del •techa· de l;:i banda de 20 a 40 contavos d1onos en tanto que el 

piso se conserva constante Esto s1gn1f1có una amphac1on de la banda de flotación. con lo 

que el tipo de cambio podria a¡ustarse a las cond1c1ones de la oferta y !a demanda de 

d1v1sas 

Una de las razones que explicaba el continuo aumento del dosequihbno extorno se refería al 

proceso de modernrzac1ón del aparato productivo nacional. que requerla de la compra de 

bienes del exterior 

Durante 1993. el entorno económico 1nternac1ona1 continuó siendo en términos generales, 

desfavorable para nuestro pais La recuperación de la economia mundial luego de la fuerte 

caida registrada en 1992, no habia sido un proceso generalizado y demostraba signos de 



inestabilidad Fueron vanos factores que contribuyeron a perder d1nam1smo en la act1v1dL1d 

económica durante 1993 El que encabezaba esla situación so rcreria al proceso de 

modernización del aparato productivo, que ora una do las metas planteadas al 1nrc10 df! la 

administración salln1sta y que respondia a la eslratng1a adoptadn de cambio estructural y 

l1beralizac1ón de la economia La modernizac1on 1mpl1caba 1n:roduc1r c..,mb1os on muy 

diversos aspectos del proceso productivo que llevaba tiempo re<"Jlrzar y qun no st-! retk~¡aba 

aún en tasas de crec1m1ento mas aceleradas 

Por otro lado, la ilpertura comercial y la realtneación de los principales precios relativos 

obligó a las empresas a reorientar su producción a nuevos merc¿idos tanto internos como 

externos Esta transformación trnpllco una necesaria reno .... ac1ón dE>l acervo de c.up1tal de la 

economía y el uso de nuevas tecnologías En consecuencia. ta 1nvers1on destinada a la 

adqu1s1c16n de maquinaria y equipo moderno por ol largo periodo de maduración de los 

proyectos, tuvo efectos menores en el crec1m1onto do/ producto nac1ona! 

La productividad e intensidad del cambio experimentado por tas empresas también las 

obligó a revisar su proceso proCuctrvo con el Objeto do abatir et costo de los insumos fis1cos, 

financieros y de su plantilla de personal ~En diciembre de 1992 la 1nflac1on acur':lulada llego 

a 11 9º~. seis meses después. en JUnic d~ 1993 se alcanzo Ja meta dü un solo dig1to Al mes 

de diciembre. la 1nflac1ón anua: se sitúo en B<":fc. la tasa mas baia registrada desde 1972 8

" 

Una de las mod1f1cac1ones más trascendentales en el amb1to f1nanc1ero fue la reforma 

const1tuc1onal mediante la cual se otorgó autonomia al Banco de Mex1co, y se estableció 

como objetivo pnontano de la !nst1tuc1ón procurar la estabilidad del poder adqu1s1t1vo de 

nuestra moneda Con esto. se consolidaron los avances alcanzados en rnatena de 

estabilización de los precios 

'" Ibídem, p. 116. 
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Como ya se ha ser'\alado. las medidas del cambio estructural, Junto con el proceso de 

estab1lizac1ón macroeconóm1c.-""J. aumentaron el atr.::ict1vo de México para los 1nvers1on1stas 

extran1eros Ello se concretó en un 1n1portantc OuJO de cap1talos y generó un superávrt en la 

cuenta de capitales de la balanza de pagos y complementaba el ahorro interno pLJra el 

f1nanc1am1ento do la reestructurac1on y rnodern1zac1ón de la planta productiva nacional 

En el primer semestre de 1 $94 la economia nacional registro un comportamiento favorable a 

pesar de tos graves acontoc1m1entos polilrcos ocurridos en el periodo La fortaleza de la 

economía permrt1ó real!za:r un élJUSte ordenodo JJ>n los mercados financieros y se evitó un 

retroceso en materia de estabilidad y pnnc1palmente, de la conf1anz;:i en el programa 

económico La recuperación de la act1v1d~d económica se apoyó fundamentalmente en el 

crec1m1ento de las exportac1onos manufactureras y en la 1nvers1ón 

El periodo de Carlos Salinas de Gañan no podriamos cal1f1carlo en función de las crisis que 

se dieron a finales do 1994, hay que reconocer que entre los aspectos más relevantes de la 

econom ia nacional estuvieron la estabfl1zac1ón de precios el saneamiento de las finanzas 

públtcas. las negoc1ac1ones comerc1afos 1nternac10..,ales. !as reformas al campo. la 

desreguranzacrón de la actividad econórn1ca y las reformas de! sector financiero Todos estos 

cambios tenían como f1nal1dad el establecer bases sólidas para el crecrm1ento sostenido de 

la economia y proyectarla a nrvel rnternac1onal y de alguna manera tratar de insertar a 

México en el equ11Jbno económico de /as naciones desarrolladas 

2.2.1 Opinión de divc,-sos acto,-cs a nivel nacional 

Pese a la cns1s que habia tanto a nivel económico como político. durante la década de los 

ochenta. la cobertura de la educac16n básica se habia sostenido Las caracterist1cas ba10 las 

cuales se mantenia el sistema fueron las mismas durante años existía una fuerte 

desvinculación de los contenidos y métodos de los diversos niveles de mane,-a que entre 

preescolar y primaria. y enlre ésta y la secundaria. no había cont1nu1dad metodológ1ca y 

temática. lo que d1f1cultaba el acceso de otra y de ésta a los niveles superiores y 
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contribuía a d1sm1nu1r la ef1c1enc1a terminal (definida como la proporción de escol<JrHS que 

concluyen sat1sfactonamento el ciclo escolar en el tiempo requerido"') Asirnismo, c111s1ian 

serias disparidades reg1onalos entro planes do estudios y prácticas pedagógicas. lo que 

provocaba que Ja calrdad de la educac1on recibida fuera muy desigual a lo lc:iro:Jo del lerr1torio 

nacional Los salarios reales de los profesores (principales actores 1n·.1cJucrados en el 

proceso enser.anza-aprend1.!aJe). so habían visto d1srn1nu1dos de manera considerable como 

consecuencia de la cns1s. lo que era causa de un desaliento generalizado entre !os mismos 

que necesariamente afectaba su desornpuño en el aula 

Por otro lado. no ha existido una evaluación quo sea permanente y veraz para medir con 

precisión el grado de a .... ance de lo!> estudiantes y los contenidos educativos. ya que es por 

todos sabido que se carece de una vlncurac1ón práctica con el entorno y la vida cotidiana de 

los alumnos. lo que desest1mulaba ol eJerc1c10 del aprendizaje Todo ello contnbuia a que los 

rend1m1entos escolares fueran ba¡os y ra educac1on de los niños y ¡óvenes mexicanos 

deficiente y de mala calidad Esto formaba una cadena en ia qu+~ la capacidad del sistema 

productivo no pod1a absorber por comploto a los egres.:?tdos y ofrecerles una remuneración 

adecuada, al mismo tiempo que representaba un freno al desarrollo productivo de la nación, 

puesto que Jos niveies de cop.3c1tac1ón de Ja mano de obra eran muy b.::i¡os y de calidad 

deficientes Esta s1tuac16n hacia evidente el hocho de que cualq:..J1er intento serio de 

modem1zac16n del pais debía pasar forzosamente por el ámb1!0 de !a educación y al mismo 

tiempo adaptarse a las expectativas de globéJl1zuc1ón de los nuevos mercados que se 

estaban formando a nivel mundial. es decir .. que debia establecerse un vínculo más estrecho 

entre el sector productivo y el educativo. de manera que éste respondiera de manera más 

directa a las necesidades del primero 

Por otra parte, el continuo avance en rnaterra do crcnc1a y tHcnologias aplicadas en el mundo 

estaba contnbuyendo a conformar un nuevo orden 1ntornac1onat encabezado por los países 

desarrollados, esto amenazaba a muchos países en vias de desarrollo se quedarian 

•• Jbidem. p 90 
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def1n1t1vamente rezagados El roto era enorme. y todo parocia indicar quo Mox1co debía 

emprender un enorme esfuerzo para enfrentarlo 

Un aspecto medular de ta problemal1ca del sector educativo era que éste. al igual que otros 

ámbitos de la vida nac1ona1 estaba ~uertt-:monte centralrzado on 1 988 el gobierno federal 

operaba con poco menos de 72% de! total de las escuelas del pais desde la ciudad de 

México. lo cual resultaba cosioso e 1nefic1ente. por otra parte los estados y rnurnc1p1os tenían 

poca oportunidad de pan1c•par en las def1n1c1ones en materra educat1 ... a. lo que contrrbuia a 

que algunas de las decisiones tomadas desde el centro fueran 1nadecuadns en el ámbito 

local, es decir. no se enfren:aba ia re..J'.~L-i::! con entornos económicos y políticos reales Todo 

esto actuaba en detrimento de !a calidad de la educacion que 1mpartia el Estado De ahí que 

la descentralizac1ón educativa fuera uno de los grandes retos que enfrentaba el sector al 

término de la década de tos ochenta 

Con todos estos antecedentes tenernos que la modernizac16n del pa!s requeria proft..:ndas 

transformaciones en et amboto educatov8 Al modernizar !a educación ésta tondria que ser 

más d1nám1c.a y pa'"11c1pat1va. integrar la esc:ue!a Junto con maestros. alumnos y dtrectr..,os a 

la vida del entorno socia! y a su ..,ez a los padres de farnrlla y a la sociedad en general en el 

quehacer escolar En b8s~ a e~tos Quehaceres de Ja vida nacional y los nuevos reclamos del 

sistema educativo. y su proyecc1on a rnvel internacional se requerían nuevas acciones en la 

elaboración de un modelo educativo en base a demandas de actores polit1cos. como los 

padres de familia. la sociedad en general, s1nd1catos educativos y otros que iremos 

mencionando con postor1ondad 

Entre otras cosas la organización y demanda tanto de directores de escuela. maestros. 

alumnos y padres de famll1.n se origina en los mismos espacios educativos deteriorados por 

años de desatención y escasez de recursos financieros, lo cual sirve para manifestar las 

deficiencias y ex1g1r calidad educativa. y en ese sentido aportar un análisis critico de la 

s1tuac16n educativa nacional 
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En base a lo anterior. tenemos quo el modelo que se planteara debería partlf' d·~ una basta 

consulta popular, como en sexenios anteriores se había realizado, y que s1rv1era como base 

para la elaboración de un programa nacional Dicha consulta dio 1n1c10 el 16 de enero de 

1989 Y estuvo basada en cuatro focos de la problemática nacional los conrcn1dos de la 

educación, los métodos de enseflanza y aprond1za;e. la estructura del sistema educativo y la 

part1c1pac1ón social 

El sistema educativo me.iucano debía apegarse. no solo a las exigencias de un mercado 

cambiante. sino a las cond1c1ones internas de estabilidad econom1ca El constante desarrollo 

del conoc1m1ento de un mundo cada vez más 1ndepend1ento y evolucionado. representaba un 

gran reto para un país que como México no deseaba permanecer al margen de las grandes 

transformaciones mundiales El presidente Salinas. durante la ceremonia de 1nstatac1ón de la 

Consulta Nacional sobre la Moderrnzac1ón de la Educación. concluyó al respecto -La hora 

presente e::.::1ge emprender transformaciones profundas en la educación mexicana El 

desarrollo actual está fincando en ra revolución del conocim1ento. y en sus repercusiones en 

el orden productrvo, con un claro compromiso social La c1encra y sus aplicacrones 

tecnológ1cas const1!uyen los sectores mas activos de la vida contemporánea De elJas 

depende la v1abtl1dad de las econom ias el incremento de la calidad de vrda de las personas 

y la d1n.3mica de las sociedades _,. 

Carlos Salinas de Gortar: ya como presidente señaló en rerleradas ocasiones la repercusión 

social que 1mpflcaba la cuestión educativa. ref1Péndose a que ex1stia una correlación directa 

entre escolaridad y el ingreso Como consecuencia de lo anterior se tenía que ofrecer calrdad 

educativa a la mayoria de la población, y eso fue uno de los principales objetivos sociales de 

la politlca social del gobrerno sal1n1sta. así se respondia al reclamo de 1ust1c1a de la nación. 

,. lbldem. p. 237. 
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Uno de los acontec1m1entos quo acaparó las miradas nacionales o 1ntornac1onates fue el 

hecho que se 1nic16 entre febrero y mayo de 1969, un mo111m1ento protagonizado por los 

maestros. a escasos dos meses de 1n1c1ado el Gobierno de Carlos Salinas do Gortan ·En 

diversas entidades de la RepUblica. y de manera destacada en la capital del pais. m1les de 

profesores de educación básica organizaron m it1nes y asambleas y sahoron a las calles para 

exigir meJoros salarios así como ol e1erc1c10 de la democracia al interior d8 su numeroso 

stndtcato. dominado durante los Ultimas 17 ar.os por Carlos Jong1tud Barrios y gento cercana 

a él o a su proyecto sindical denominado Vanguardia Revoluc1onar1a· 70 

El mov1m1ento cada 11ez con mayores participantes y respaldo por parte de los padres de 

fam1ha y otros importantes sectores de la c1udadania y la oprn1on pUbhca. hizo que el 23 de 

abnl de 1989, el dirigente del S1nd1cato Nacional de Traba1adores de la Educación (SNTE). 

hiciera pública su d1m1s1ón a los puestos direct111os que ocupaba dentro del SNTE. Elba 

Esther Gordillo. hasta ese momento d1r1gente de la Sección 36 del sindicato. correspondiente 

al valle de México. fue designada como Secretaria general del SNTE para un periodo de tres 

af\os. lo cual fue interpretado por muchos como un paso importante hacia la democracia 

sindical ~Hacia mediados de mayo de 1989. el mov1m1ento habia sido conjurado. los 

maestros habian conseguido un incremento del 25% en sus ingresos la perspectiva de 

aumentos subsecuentes hasta alcanzar un salario profesional y un liderazgo más 

representat1110 y acorde con sus 1ntereses_ 1 , 

En adelante ex1st1ó un acuerdo más cercano entre las autoridades gubernamentales y el 

sindicato magrsterial. que part1c1pó activamente en la realización de algunas de las medidas 

emprendidas posteriormente, como la revts1ón de planes y programas de estudio. la 

federahzac1án educativa y el establecimiento de la carrera mag:stenal De alguna manera. 

estas acciones fueron estímulos para los propios maestros (en et trabaJO y en sus 

percepciones) y para la calidad de la educación en México "Hacia finales del sexenio. la 

mayoría de los educadores percibía más de cuatro salarios min1mos. lo que era equivalente 

- Ibídem. p 237 
7 ' Ibídem. p 236. 
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a decir que entre 1988 y 1 994 habian incrementado sus percepciones en un 1 00% en 

términos reales~" En adición a esto y como ,-espuesta a las demandas rnag1stenalcs. el 14 

de enero de 1 993. se puso en marctia la Carrera Magisterial, sistema de estimulas 

económicos que perm1tia a los maestros de educación básica del pais ser sujetos de una 

promoción honzontal en su traba¡o conservando su mismo puesto o función Para participar 

de los beneficios de esta prestac1on ros maestros debian cubrir ciertos rcqu1s1tos en materia 

de desemper'lo. capac1tac16n y nivel de conoc1m1entos así como do ant1guedad en el puesto 

Los estimulas cons1stian en pagos ad1c1onales al salano mensual. el monto de los cuales 

variaba segün la categoría a la que correspondieran los profesores. segUn su cahf1cac1ón en 

los diversos entenas de selección 

En septiembre de 1990. con el 1rnc10 del al'"lo escolar. se puso en marcha una prueba 

operativa de un nuevo modelo pedagógico en grupos do preescolar. primer y tercer al'"lo de 

pnmana, y tercero de secundaria A pesar de que se elaboraron planes y programas de 

estudio. matenates y apoyos d1dáct1cos libros de texto para primaria asi como Ja 

capac1tacrón superf1c1al al personal docente, no fue sur1c1ente para dar respuesta a un 

cambio que requeria el sistema educativo. pues nuevamente la elaboración de este modelo 

no respondía a las necesidades financieras y culturales de México. ya que se requería de 

cambios más profundos en la metodologia de la enseñanza-aprend1za1c actualizar las áreas 

técnicas de enseñanza. de tal manera que se modernizaran realmente y se comenzara a ir a 

la par de paises 1ndustnal1zados s1n perder de vista nuestra 1dent1dad nac•onal 

Por otro lado, los profesores necesitaban de una capac1tac1ón constante y acorde a las 

exigencias de la realtdad nacional a drferenc1a de lo que representaba el nuevo modelo 

pedagógico (1mprov1sada actualtzac1ón sin tener un panorama de los posibles escenanos 

que surgieran sr este modelo no respondía a las necesidades económicas políticas, sociales 

y culturales) Por otro lado. no se tomó en cuenta la transformación a nivel particular en cada 

uno de los niveles educativos. de tal forma que este cambio se generalizó para la educación 

r.r lbidcm. p. 238. 
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básica como un solo nivel educativo Otro do los problemas a considerar era la no relación 

entre los ciclos escolares de nivel pnmana y socundana y la posible capac1tac16n y 

orientación do los alumnos hacia niveles preunivers1tanos La consecuencia del estas 

1mperfecc1ones fue la mod1ficac1ón de este modelo y su nueva propuesta para sopt1embre do 

1991 

Dentro de este modelo educativo que se planteaba. se encontraba otro 1nconven1ente a nivel 

1nst1tuc1onal. ya que el 7 de enero de 1992. Ernesto Zedilla Ponce de León. hasta ese 

momento Secretario de Programación y Presupuesto. asumió la titularidad de la Secretaria 

de Educación Pública Para febrero de 1992. se había l"e1nic1ado la prueba operativa del 

nuevo modelo educativo que planteaba Salinas. poro al asumir Emesto Zedilla la SEP. se 

d1agnost1ca otra problemática y una v1s1ón diferente de abordar la reforma educativa, y se 

suspende la apl1cac1ón de la prueba operativa del modelo educativo y se parte en pnmera 

1nstanc1a do la elaboración de programas emergentes de actuahzac1ón del maestro y de 

reformación de contenidos y materiales educativos. para que fueran puestos en operación a 

partir del año lectivo de 1992-1 993 

Otro de los aspectos importantes a destacar es el refendo a la fuerte centrallzac1ón. no sólo 

en el aspecto educativo sino a nivel nacional Y como problema a soluc1onar. el presidente 

Carlos Salinas de Gortan propuso una nueva forma de adm1n1strar los recursos financieros 

en el sector educativo. asi que el 18 de mayo de 1992. el presidente Salinas atestiguó la 

firma del Acuerdo Nacional para la Modern1zac16n de la Educación Básica. suscrita entre tres 

de los actores pr1nc1pales 1nvolucrados en el sector educativo las autondades federales del 

país. el sindicato magisterial y los gobernadores de los 31 estados de la federación -e1 
Acuerdo era un comprom1so entre las tres partos para. en pnmer lugar. reorganizar el 

sistema nacional do educación básica. a fin de transfenr del control federal al estatal la 

operación del mismo. asi como los recursos requendos -matenales, financ1el"OS y 

humanos'41 

n Ibídem. pp 239-240 
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Este trascendental cambio significaba que la SEP asumiria plenamente sus atr1buc1ones 

normativas. incluyendo la elaborac16n da planes. programas y contenidos educativos 

generales. así como la elaboración do la mayor parte de los hbros de texto ta auton;!ac1ón de 

los hbros y contenidos reg1ona\os y los instrumentos y mecanismos do ova\uac1ón 

Ante la propuesta de reformulación de contenidos y rn~tena1os educativos el 4 de agosto de 

1992 fueron presentados los libros de texto de Historia de México para cuarto. quinto y sexto 

de pnmana. mismos que serian ut1\l;:ados en e\ al"\o IPct1vo que 1n1c1aria en breve Estos 

textos fuoron obieto de serios cue~t1onarn1entos a rnvol pedagog1co e 1nclus1ve de la 

presentación misma Una de las crit1c.3s más fuertes fue en el sentido de la 1nclus1on de 

temas contemporáneos. los cuales no se adaptaban a la realidad económica. polit1ca social 

y cultural que v1viamos y se defasaban de lo enseñado en los textos anteriores Se requeria 

de un cambio paulatino. pero bien cimentado en cuanto a la metodología de enseñanza Un 

cambio profundo se 1n1c1a desde la raí.:: que en este caso lo constituyen los profesores en 

cuanto adores fundamentales de las éstructuras educativas (escuelas), se requeria de una 

inyección de aceptación al mismo cambio do la e~sef'lanza-aprend1;!aJe {modernización 

educativa, d1ria Salinas) de parte de los profesores Es importante destacar en ese sentido la 

d1spornb1lldad al cambio 

Por otro lado. hablariamos de un cambio real en los contenidos educativos pero 

adaptándolos en términos de cambios que respondieran a la realidad económica y polittca 

que estábamos v1v1cndo. es decir. al existir una crisis de modelos de desarrollo de la que 

hablábamos en el contexto externo de las dos potencias mundiales que guiaban en la 

década de los setenta el desarrollo mundial. se estaba dando una readaptación, en la cual el 

predominio en adelante seria el ámbito económico por sobre el polit1co. social y cultural ello 

quiere decir que teníamos que reordenar nuestros esquemas educativos en base a modelos 

económicos que se empezaban a gestar a nivel mundial y que predominarían en lo sucesivo. 

Este es el pnnc1pal problema que se vislumbra en la reelaborac1ón del nuevo material 

educativo que propugnaba Salinas. la no adaptación de la formación escolar a los 
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..-equerim1entos externos de desarrollo económ~co Es doc1r, no sólo so requeria do una 

capacitación a nivel de educación básica. sino que esta fuera permanente y se nevara a 

niveles de educación superior 

Otro de los aspectos importantes a mencionar se refiere a la 1rnc1at1va de ley para mod1f1car 

los artículos tercero y 31 do la Const1tuc16n. el 18 de noviembre de 1992 a soilc1tud del 

E1ecut1vo, a fin de elevar a rango const1tuc1onal el derecho a la educación -que, a diferencia 

de otros derechos fundamentales. no se establecia de manera explicita en el texto de la 

Const1tuc1ón-. 1nst1tu1r la obligatoriedad de la enseñanza secundaria en el pais y asentar el 

carácter nacional de la educación Con algunas mod1f1cac1ones y un alto nivel de consenso 

entre las diversas fracciones parlamentarias. la enmienda fue finalmente promulgada a 

pnnc1p1os de marzo de 1 993 

En Junio de 1993, et presidente envió a la Cámara de Diputados una 1nic1at111a de Ley 

General de Educación. reglamentana del Articulo Tercero const1tuc1onal que de ser 

aprobada, debia sust1turr a la Ley Federal vigente El propós1to de esta propuesta era 

establecer un marco normativo congruente con el proceso de federal1zac16n educativa que 

se habia emprendido como resultado de la firma del Acuerdo de Moderrnzación de la 

Educación Básica. en mayo de 1992 Entre otras cosas. la nueva Ley f1Jaba las atnbuc1ones 

de la SEP y Jos gobiernos estatales en la matena. y precisaba la responsabilidad del Estado 

de e1ercer una función compensatoria entre entidades y regiones con grandes rezagos 

educativos Se establecia, además, la transferencia de los serv1c1os de educación básica del 

DF al gob1emo de esta entidad 
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3.1 Articulo Tercero Constitucional 

~-~.~.~ - -· 
..__p-_Q 

La Const1tuc1ón de los E!:.tados Unidos Mell1canos es la Cana máxima en cuanto a derechos 

y obhgac1ones. por e!lo constituye €"1 rnstrurr•P.nto numero uno del cual se derivan todas las 

leg1slac1ones. de ahí nu0stra necesidad de abOCc."lrno~ a ella, en cuanto a educación se 

refiere. ya que ello constituye uno de los principales logros sociales 

Por ello la educación 1mpart1da por el Estado desarrollara armón1c.:Jmente al ser humano 

fomentando el amor a la patna y so11d;:ir1dad 1nternac1onal en la independencia y en la 

1ustic1a Esta educación estará 1nscnta en una libertad de creencias. 1mphcará también que 

sera laica y a1ena a cualquier doctrina religiosa El obieto de esta educación estará ligado al 

progreso cientif1co combatiendo la ignorancia y sus efectos. ras servidumbres los fanatismos 

y tos preJUICIOS 

Otro de los Objetivos sera la democracia dentro de la educación. entendida como un 

constante meJoram1ento económico. soc1a? y cultural de la soc1ed.-Jd Será nacional en cuanto 

nos 1nvolucremos en el conoc1m1ento y soluc1on de nuestros propios problemas No debemos 

olvidar que lodo ello estar.:'! encaminado a la ~deff~nsa de nuestra 1ndepcndenc1a política, al 

aseguramiento de nuestra rndependenc1a económica y a la cont1nu1dad y acrecentamiento de 

nuestra cu1turaR 

En el Articulo Tercero de la Carta Magna podemos apreciar que la educación obligatona se 

ha ampliado a pnmana y secundaria. la cual bils1camente estara configurada en cuanto a 

planes y programas por el Estado. y éste dictará las bases de las escuelas part.culares En 

este apartado no se clarifica la s1tuac1ón del Estado en cuanto a una integración de planes y 

programas de índole 1nternac1onal. es decir. un apare1am1ento de nuestros modelos 
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educativos al desarrollo 1nternac1onal que implica una 1ntcgrac1ón cultural y social de f'..1éx1co 

con respecto a paises que marcan la pauta hacia un desarrollo económico 

Es importante destacar que si bien es cierto que el Articulo Tercero Const1tuc1onat marC<.• a la 

educación como un desarrollo permanente del 1nd1v1duo seria importante destacar su 

part1c1pación en el contexto 1nternac1onal y su 1ntegrac1ón hac1a otras sociedades y que sus 

conoc1m1entos cubrieran ciertos requ1s1tos que to hicieran competente y paníc1pe del 

desarrollo económico. polit1co y social no sólo a nivel nacional. sino en un contexto más 

amplio de desarrollo. me refiero a un contexto de competencia 1n1ernac1onat 

Otro de - los aspectos a destacar y que se vio rnfluenc1ado por este desarrollo a nivel 

internacional fue la def1n1c16n de la educación obllgatona amphándola hasta el nivel 

secundana, lo cual prepara a los ind1v1duos hac1.'.l campos de trabaJO más reales. es decir. 

teóricamente al egresar de la secundaria se espera un 1ndrv1duo con mayor preparación y 

una v1s1ón mas amplia de la problemat1ca nacional 

3.2 Ley General de Educación 

Se establece que todo 1nd1v1duo tiene derecho a rec1blf" educación al acceso a la misma. 

lógicamente cubriendo requrs1tos que las 1nst1tuc1ones establezcan 

El objetivo fundamerital se encamina a adquirir. transm1t1r y acrecentar la cultura en el 

individuo y hacer d1n.3m1ca su part1c1pac1ón en sociedad El Estado es el obligado a impartir Ja 

educación bé3s1ca (preescolar. pnmana y secundaria). ésta sera la1ca y libre de cualquier 

creencia rel1g1osa 

Esta ley establece los siguientes fines educativos 

• Contribuir at desarrollo del 1nd1v1duo y hacer crítica su part1c1pac1ón en sociedad 

• Fortalecer la nacionalidad y soberanía en el 1nd1v1duo 
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• Promover nuestro 1d1on·13 (espar"'lol) y las lenguas indígenas 

• Fomentar la igualdad entre los 1nd1v1duos. mediante el respeto a los dereehos humanos 

• Fomentar el desarrollo do la c1enc1a y la tecnologia 

El sistema educativo estñ const1tu1do por' 

• Educandos y oducaidores 

• Autoridades educativas 

• Planes. programas. metodos y materiales educativos 

• lnst1tuc1ones eduCc:.1.t1vas del Estado do sus organismos descentralizados y particulares 

con reconoc1m1ento of1c1al 

• Las 1nst1tuc1ones de educación superior a las que la ley otorga autonomia 

Este sistema estara orientado a formar al ind1v1duo para su 1ntegrac16n en la sociedad y 

poder ser product1\/0 ante esta En el aspecto 1nternac1onal. corresponde a la autoridad 

educativa Junto con el EJecut1vo Federal. fomentar las relaciones culturales con otros paises, 

e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia 

educativa, c1entif1ca. tecnológica. artística. cultural. de educación fistca y deporte 

En cuanto al personal educatt"o el Estado tiene a su cargo la actuahzac1án y superación de 

los maestros. asi como la evaluac1on que sobre ellos se hago 

La formación para el trabé1JO irá encaminada a adqu1nr conoc1mientos habilidades o 

destrezas que permitan al 1nd1\/tduo realizar una act1\/1dad productiva solicitada en el mercado 

laboral En este apartado podemos apreciar que se refuerza la tesis de responder a 

requenm1entos product1vo5 del e:w-tenor. ya Que se manifiesta mediante la capac1tac1on. una 

respuesta inmediata a las demandas de mercado Otro aspecto a considerar es la palabra 

"capac1tac1ón o formación para el trabaioR. la cual s1grnf1ca un reforzamiento de la act1v1dad 

desempeñada del campo o area de traba¡o que se trate. no es una espec1alizac1ón que 

• SEP. Ley General de Educación. D•ano Oficial. martes 13 de Juho de 1993 p 43 
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implica un tipo de educación más especifica y formal, a d1ferenc1a de la primera que es 

informal 

En cuanto a la elaboración de los contenidos de la educación en los planes y programas de 

estudio, estarán a cargo de la Secretaria de Educación Pública. la cual def1n1rá la apltcac1ón 

de éstos a nivel nacional Tendrán como propósito la adqu1s1c•ón de habilidades y destrezas. 

según el nivel educativo que se trate La Secretaria tendra tamb1ón a su cargo las mismas 

evaluaciones de esos planes y programas con la finalidad de mantenerlos actualizados Lo 

que descarta cualquier tipo de 1ntervenc1on en los aspectos de evaluación pedagóg1ca en los 

establec1m1entos educativos. incluso de las asoc1ac1ones de padres de familia. si no es a 

través del Conse10 Nacional de Pan1c1pac1on Social en Educación. ·cario 1nstanc1a nacional 

de consulta, colaboración apoyo e 1nformac1on. en la que so encuentren representados 

padres do fam 11La y sus asoc1ac1ones. maestros y su orgarnzación sindical autoridades 

educativas. así como los sectores ~spec1almente interesados en ta educac1ón- 1 

De lo anterior se deduce que corresponde a la SEP corno 1nstituc1ón gubernamental-formal el 

desernper.o del papel educativo como un fin en si, a través de la formulación. 

1mplementac16n. control y evaluac1on de los tres pnnc1pa1es componentes de la formación 

educativa alumnos. maestros. planes y programas Se requiere de un desempeño más 

dinámico y de la relroalimentoc1ón de estos 3 elementos involucrados en la educación ya 

que dar mayor peso ::J alguno de ellos 1mpllcaria un desequ1hbno educativo Es bten cierto 

que se reqwere de alguna 1nst1tuc1on formal que dicte las principales normas a seguir, pero 

también de evaluar constantemente a los componentes educativos tanto de parte de la 

sociedad como de la 1nst1tuc1on (SEP en este caso). para obtener resultados más ObJet1vos y 

especif1cos para cada región C'-.l<Jluvr 1nclus1ve ese proceso de retroa!imentac16n entre 

mstituc1ón y sociedad. e 1nst1tuc.1on y alumnos. para obtener resultados acordes a nuestra 

problemática nacional y en ese sentido emprender acciones tendientes a solucionar los 

desequ1hbnos educativos internos, y entonces si. una vez estabilizados o por to menos 

2 lbidem p 54 
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reconocidos y controlados Jos pr1nc1palos desafíos educativos. emprender una proyección 

internac1onal de México que efectivamente nos haga panic1pes de ese cambio que se gesta 

a nivel mundial, en cuanto a un acercamiento a las pnnc1pales economías mundiales y en 

ese sentido hacernos mas d1nám1cos en ese desarrollo mundial. tan ansiado por los paises 

subdesarrollados 

3.3 Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994 

En adm1n1strac1ones anterrores se habian efectuado planes y programas encaminados a 

resolver de manera superf1c1al los problemas educativos. y que qwzá no se habían atacado 

los problemas de raiz. lo que muchas veces d1f1cultaba el éxito de las tareas emprendidas 

Con Ja elaborac16n formal de un documento como el PND se efectúa de manera prel1mrnar 

una contex:tuallzac1ón de Ja problemática nacional, de manera sana. próspera. capaz de 

garantizar las bases materiales para el desarrollo del enorme potencial de los mexicanos 

Las líneas básicas para alcanzar el desarrollo arnba mencionado son la establl1zac1ón 

permanente de la economia. la amphac1ón de la d1spon1bd1dad de recursos para la 1nvers1ón 

productiva. y la modern1zac1ón económica Es decir, el momento 1nternac1onal requeria 

cambios en las estructuras económicas. de ahí la necesidad en México de implementar 

estrategias de crec1mrento y expansión sostenida, pero en el ámbito productrvo (económico) 

que diera fuerza y empuje a su imagen en el mundo y de ello se derivara un mayor desarrollo 

hacia otros sectores Todo ello no iba a ser posible sin una 1nnovac1ón creatividad y 

adaptación tecnológica 

El modelo de modern1zac1ón salln1sta detecta el problema y Jo resuelve de la siguiente 

manera dice y reconoce una crisis pnnc1palmente de índole económica y mediante 

estrategias económicas pretende orientarla hacia una estab1l1dad que se refle1e en una 

recuperación y a su vez esto nos lleve a un crec1m1ento, y ello desemboque en un desarrollo 

que sería /a última etapa y que habría que mantener constante 
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Diálogo 

'Modernización 
econ6m1ca, sana y 
permanente para 

Estrategia alcanzar el desa

------ rrollo 
... Aumento en la 
productividad para 
impulsar los avan
ces en el me1ora
m1ento social 

-........... 
Concertación 

META: 

f)f:SA R ROLJ.._Q 
NACIONA~ 

t 
BIENESTAR 
COLECTIVO 

t 
Crec+m14!!t'1!0 

ESTA BILIDA o-R ecuperac•O n 

·!'- Creac1on de 
empleos 

•:· Mayor capacidad 
de compra 

Todo lo antenor no seria posible s1 la educación no se apega a los requenm1entos de 

desarrollo nacional en el que se despliegue la creatividad y product1v1dad de los mexicanos, 

por ello el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 asignó una amplia cobertura al gasto 

social e hizo hincapié en la necesidad de integrar a la sociedad a los proyectos de desarrollo 

social 

Se tiene presente que ya en la década de los ochenta se empiezan a dar los primeros 

vestigios de cambios en el éimb1to 1nternac1onal. se pasa de un orden bipolar (surgido de la 

Segunda Guerra mundial} a un multipolar, que toma como base la creación de 

organ1zac1ones y alianzas que buscan promover los intereses de indole económ1co 

Por lo anterior el Plan Na-::1on31 de Desarrollo 1989-1994. destaca la neces1dad de modificar 

las estructuras formales para la creación de una nueva cultura politica nacional capaz de 

enfrentar el cambio aunque ello no sea una garantia para ant1c1par los sucesos 

internacionales 
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El Plan N;:ic1ona1 de Desarrollo parte do l.'.l detección del problema el estancamiento do la 

economia mexicana lo que involucra aspectos tales como1 

O Escasez de recursos que so convierte en dclonoro de los rnvolos do vida de la población 

e Endeudamiento externo 

O Crecimiento 1nd1scnm1nado del sector pUbllco 

O lnsuf1c1enc1a. de ornpleos productivos y bien remunerados 

O Estancamiento económico 

O Necesidad del cambio estructural, demandado por la sociedad 

Una vez detectado. def1n1do y contextuahzado el problema. se procede a ta formulación de 

una polit1ca pUbl1ca corno estrategia para combatir el problema, la cual ~debe atender a la 

corrección de diferentes problemas estructurales que vonian de décadas atrás· El gobierno 

de Carlos Sahnas de Gortan no despreció lo ya hecho en sexenios anteriores al manifestar 

que la infraestructura creada en todos los ámbitos servida de despegue para 1os propósitos 

de desarrollo nacional 

POLÍTICA PÚBLICA 

MODERNIZACIÓN MODERNIZACIÓN 
ECONÓMICA SOCIAL 

¡,. 
M o o E R N IZA e IÓ N N A e 10 NA L 

Hacer frente 
~ 

problemas 

1 Poder E1ecut1vo Federal. Plan Nacional de Desarrollo. Secretarla de PrOQramaciOn y Presupuesta. México. 
198Q. pp. XI-XXI. 
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Modernizar el Estado debin ser uno de las pnnc1palos ob1ot1vos para que este cumpla 

eficazmente con sus obligaciones fundamentales ~El Estado debe conducir el desarrollo 

nacional. armonizando y an1culnndo los intereses de todos los sectores concurrentes en 

aras de fomentar el croc1m1ento econorr11co y el empleo y garantizar una mas iusta 

d1stnbuc1ón del ingreso y la rique~a""' 

Estrategia de Política Pública 

+Soberanía 

•Democracia 

+Crecimiento 

+Bienestar 

OBJETIVQS: 

Modernización 
Nacional a 

través de la 
concertación y 

el diálogo 

La modern1zac1ón surgió como producto del contexto histórico y unu necesidad de desarrollo 

frente a las demás naciones. Sf!! requeria de una ~adaptación de las estructuras económrcas 

a las nuevas mod.:i!ldados de 1ntegrac1on y de competenc13 1nternac1onal~s·• al igual que 

para alcanzar nuestras metas nacionales. todo esto con la finalidad de crear un entorno más 

favorable para México 

Al mismo tiempo que era 1nd1spensable crear 1niciat1vas de índole económica, técnicas y 

financieras que for1arec1eran la presencia de Mé.x.1co y su part1c1pac1ón en ros mercados 

• 1bidem. pp 15·16 
• lbidem. p 16 
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internacionales. so necesitaban de nuevas oricntac1oncs culturalc:'.;. que fortaloc1eran el 

conoc1m1ento de formas que enriquecieran nuestra nación y la proyectara ar mundo Era 

necesario aprovechar las estrategias en cuanto a estructuras del pasado y adoptar las 

mismas para quo respondieran a los nuevos retos. aprovechando la apertura 1r1tern;Jc1on3! 

EL 
CRECIMIENTO 

ES: 

• 

EMPLEO E 
INGRESO 

ALIMENTACIÓN 

SALUD 

VIVIENDA 

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

HACER FRENTE A LAS REALIDADES ECONÓMICAS, POLiTICAS Y SOCIALES 

En matena de polit1ca exterior se trató de encausar la modernizació., corno un proyecto 

político. económ1co y social Se pugnó por una ¡ustrc1a 1nternac1onal y por una toma de 

decisiones de forma democrát1ca ante la comunidad rnternac1onal En toda est::i polit1ca se 

trató de h8cer patente el modelo de modernización económica como guia de toda la política 

de la adm1nistrac1ón salrnista y su total 1nserc1ón. en econornias de ~primer mundo-

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. la democracia se percibe no solamente desde 

el gobierno y de manera 1mpos1t1va. so propone el dialogo y la concertac1ón. la part1c1pac1ón 

ciudadana es 1nd1spensable para la retroalimentac1ón entre el gobierno y la sociedad 
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DEMOCRACIA 

f 
Ejercico responsable 
de la autoridad 

Participación ciudadana 
(concertación y dialogo) 

l 
+ Concertar es lograr el 

reconocimiento del 
interés corn ún 

+ Equilibrio entre dialogo 
y concertac1ón 

En el ;:i~.p1._-.::to cc_;norn1co es 1rnportantc destacar que se gira sobre dos propósitos un 

crec1rn1ento sostenido y es1ubJ11dad "El crec1m1ento permrtiria sat1s:acer demandas 

aplaz.udas. pero es precise proceder sin rebasar la d1sponrbll1dad de recursos resultantes del 

aumento gradual de la .:ict1v1d3d cconomrca·• 

De alguna manern la estrategia económica corre de mnncra paralel.3 a la estrategia social. 

ya que ar superar el élspecto económico se revierte a la población una sat1sfacc1ón de las 

necesidades sociales 

Tenemos que una vez detectado el problema a que se refiere el aspecto económ1co como 

vén1ce de la actrvrdad nacional tenia que implementarse una política pUblica que respondiera 

• lbidem. p 54 
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a las cond1c1ones del país. y a la economia internacional que fuera congruente con los 

objetivos de desarrollo nacional La .rnplementac1ón do la ootí11ca públic<i nacional fue la 

modernización on todos los sentidos, por ollo las metas serán 

-- --- - -- --
• CRECIMIENTO SOSTENIDO ~ 
+PROVEER EMPLEOS SEGUROS Y BIEN REMUNERADOS ! 
+AVANZAR EN LA E.RRADICACION DEL EMPLEO Y j 

SUBEMPLEO 

•REDUCIR LA INFLACIÓN HASTA ALCANZAR UN NIVEL 

SIMILAR AL DE ECONOMIAS INTERNACIONALES 

+ESTABILIDAD EN LAS FINANZAS PUBLICAS 

~~----~ ------·------

TODO ESTO MEDIAr'JTE LA POLiTICA DE CONCERTACIÓN 

Ser más compet1trvo en lo snterno y externo no seria fácil sin una rnayor y meJor educación, 

capac1tac1ón en la fuerza de trabaio ~el uso adecuado y cfrc1entc de tecnologías propias y 

externas de acuerdo con una rentabilidad y conven1enc1a ·7 

De todo lo anterior se desprendo que sr bJcn es importante el desarrollo económ1co que es el 

objetivo pnnc1pal en el Plan Nacion<JI de Desarrollo 1989-1994. no seria posible sin 

relac1onarlo directamente con el aspecto educativo el cual a la par de Jos cambros 

económicos requenria una profundo reforma que me1orarn directamente las cond1c1ones de 

vida en lo culturnl y por !a otra e1e·.1<Jra el potencial de desarrollo med1nnte el incremento de 

la calidad del capital humana··ª En este sentrdo se requerrria del desarrollo de programas de 

cooperación c1entif1ca ,... tecnofóg1ca 1nternacronal para aprovechar la expenenc1a de otros 

paises y realizar a su vez un intercambio de conoc1m1entos. reailzable una vez implementada 

7 Ibídem, p 70 
•Ibídem. p 71 
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la mOdernización educ.al111a con suf1c1onc1a c.altdad y of1c1enc1a que marca el ·programa para 

la Modcrrnzac1ón Educativa 1989-1994"' Quo entre otras cosas planteaba la tdentificac1ón 

entre tecnologia y las domandns del sector productivo y do osa manera hacer compet1t1vo al 

pais y dar respuesta interna a la problomáhca social y enfrentar los requerimientos externos 

Apoyar en el ámbrto educativo la onset"lanza de las espoc1al1dades técnicas en los niveles 

medio terminal y terminal modio superior para vincular -ros programas de capac1rac1ón con la 

demanda de fuerza de trabaJO especializada de las o:::ompreS-35 C!n proc~3'so de modernización 

tecnológica"'. era una de las principales metas para dar respuesta a las requenm1entos de 

modern1zac1ón nacional 

MODERNIZACIÓN DEL PA(S 

/' 

Reestructuración 
Económica 

Mayor productividad 

Transformación Educativa: 

_ ·- EJevar Ja escolandad' de Ja 

población 

_ · Elevar la cahdad educativa 

• Fomentar la educaaón técnica 

_ Vincular Ja educaaón con el 

aparato productivo 

Acceso a mercados internacionales 

Negociaciones bilaterales de 
intercambio tecnológico 
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3.4 Programa para la Modomizaclón Educativa 1989·1994 

Jerárquicamente hablando, el Plan Nac1onol dü Dos:irrollo cons.t1tuyo el máximo instrumento 

por el cual se marnf1os1an planes y programas a cor1o y med1...1no plazo según el penado de la 

adm1nistrac16n que se trate De este Plan a su ve~ se dcsprnnden subprogramas para cada 

área especifica de la adrnm1strac1ón púbhca 

El caso que aquí analizamos es el aspecto educatrvo en el periodo 1989·1994 en el cual se 

implementó el Programa para la Modorn1zacrón Educatrv<J para el mismo lapso, como 

programa sectonal En este sentido podemos retomar las ideas planteadas en el apartado 

referente al estudio del Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994. en el que se def1nia el 

problema, y en el cual se orientaron al aspecto econom1co y la pos1b1!1dad de retac1onarnos 

con países de primer mundo como una fórmula para salir de la crisis nacional. pero una de 

las áreas a reformar fuertemente se refiere al aspecto educativo ya que representaba uno de 

los instrumentos 1nd1spensables en el desarrollo nacional. por elio. surge la 1mplementac16n 

de la modern1zac16n educativa como un curso de acción. en una s1tuac1ón de cont1ngenc1a, 

pero a su vez respondiendo a demandas sociales 

DETECCIÓN DEL 
PROBLEMA -

NECESIDAD DE 
INTEGRARNOS 
Y DESTACAR EN 
EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

REFORMAR 
EL SISTEMA 
EDUCATIVO V 
HACERLO 
COMPATIBLE 
AL APARATO 
PRODUCTIVO 
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El sistema educativo enfrentaba la necesidad do adaptarso a las nuevas relacione~ 

económicas mund1alos que hacian evidente li3s l1mrtac1onos y der1c1enc1<Js de los probl.-;omas 

internos (nacionales) que en ese momento ora 1mperat1vo ene.arar y resolver 

El ObJOt1vo era 1mpnrt1r educac1on de rneJor calidad para dar respuesta a la 1nloracc1ón de 

mercados y al drnam1S'TlO del conoc1rn1on!o y la productividad de las economias 

desarrolladas Por ello el Progrélrna p.::i: .3 la Modern1.;!ac1ón Educallva 1 989-1994, plantea fa 

necesidad de -orgaruzar los servicios eduC<Jtivos su cobertura. d1stnbuc1ón y cahdad-• El 

dinamismo mundial e.<1ge pues -rer.ic1on.ar me1or la educación con la product1v1dad y con la 

organ1zac1ón social para la producc1on-• 0 enronces era necesano encausar nuevos 

comportammntos en los procesos educativos de tal manera quo se vincularan traba10. 

producción y d1str1buc1ón de bienes 

Ef Programa para la Moderrnzac1ón Educativa 1989-1994, pugna por impulsar sistemas 

abiertos y no formales de capac1tac1ón para el trabaJO y amphar las oportunidades de 

capac1tac1on tecnológica Se propone impulsar la 1nvest1gac1ón c1entif1ca y la 1ncorporac1ón 

de nuevas tecnolog1as a México pero como un pnmer paso plantea la necesidad de 

capacrtar al personal necesario para emprender a corto plazo la producción del conocim1en!o 

c1entifico e 1nnovac1ón tecnológica creando en los 1nd1v1duos una actrlud crit1c.r.i innovadora y 

adaptable, capaz de lradu::irse en ur.a r:Jdecuada apl1c.3c16n de Jos nvances de la c1enc1a y la 

tecnologia Esa es la exigencia a la que trenon que responder fas sociedades 

contemporáneas una capacrdad de adquirir conocim rento e incorporarlos de manera 

1nmed1ata al s1s!cma productivo 

En todo el mundo el reto es asegurar me-d1anro formas et1c1entes de trabaJO el 1ncremen10 de 

la product1v1dad Por ello p.:Jra l\1éioco ·1a modernización educativa 1mp/1ca revisar y 

rac1onal1zar s1slemát1camente los casios educativos y, a fa voz. ordenar y s1mpl1f1car los 

• PocierE¡ecu11vo Federal Program,"t para la Modern1zac1ón Educal1va. 1989-1994, 1969. p 5 
'" Ibídem, p 12 
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mecanismos para su maneJO y adm1nistrac16n. ex1g1ra tambron 

procedimientos. 1mag1nar nuevas a!ternatrvas"'' 

en los 

Con la modern1zac1ón educativa se pretendia instrumentar una palanca que tuv•-Jra 1a 

capacidad de transformar la estructura productiva. obviamente con un apoyo del 

conocimiento c1entíf1co y tecno!og1co Pero más importante era crear en los 1nd1v1duos el 

espíritu de cambio. de 1dent1f1c..,c1ón con una cultura tecn1Cc3 orier.tad;:i a la producción de 

bienes y servicios y convencerlos de que era una forma de responder a las necesidades del 

entorno mundial y en ese sentido que a corto pla~o se beneficiaran por los resultados de la 

nueva cultura de la product1v1dad y se refle¡ara en beneficios socrales 

El modelo de modernización educativa estaba basado en la calidad y ef1c1enc1a. para 

responder al dinamismo mundial Planteaba una nueva forma de relación entre el gobierno y 

la sociedad c1vd orientaba !a educación hacia nuevos contenidos mas reales en termines de 

eficacia El cambio estructural propues:o se refería a agregar elementos de transformación 

educativa más que agrandar !as 1nst1tuc1ones y seguir la tendencia de mantener las 

desigualdades e inequ1dades geográficas y sociales 

El Objetivo pnncipal de esta moddrn1zac1ón era la 1ntegrac1ón toral entre el proceso educatrvo 

y el desarrollo económico Para obtener esa calldad deseada se requer1a proponer cambios 

en los contenrdos y métodos la actual1;:ac1ón docente. mediante una capac1tac1ón y 

actualización constante. tomando en cuenta sus observaciones y op1nionos a fin de vincular 

la escuela a los entornos soc1opol1t1cos de los alumnos. y vincular los procesos pedagógicos 

con los avances de la c1cnc1a y la tecnología Asi es que mediante un mayor conoc1m1ento, 

segUn la modernización educativa la pos1b1hdad de adaptarnos a los cambios sociales sera 

más pos1t1va. al igual que una mayor interrelación con el mundo y más pos1b1hdad de 

adaptarnos a nuevas tecnologías 

'' lbidem. p 12 
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MODERNIZACIÓN 
EDUCATIVA 

OBJETIVOS 

• D1stnbuir educación 

con mayor calidad 

+ Impulsar sistemas 

no formales de 

capaatación 

• Capaataaon 

rnag1stenal 

+ Mayor presupuesto 

educativo 

• Crear una nueva 

cultura. relacio

nando educación 

con productividad 

CONDICIONES 
EXTERNAS 

O Integración a 
bloques de desa
rrollo económico 
TLC. APEC. 
OCDE 

O Acuerdos co
merciales con 
Aménca Latina y 
Europa 

El proyecto de reforma económica implicaba fuertemente una relación con la reforma 

educativa. sobre todo en lo referente a una nueva cultura que relacionara la educación con la 

product1v1dad, más que buscar elementos de calidad y ef1c1enc1a interna se planteaba una 

fuerte capac1tación infonnal que llevara a responder a Jos 1ndrv1duos a los mecanismos 

técnicos que requeria el mundo externo, se planteaba una reforma al interior del modelo 

educativo para ·1a ellm1nación de las desigualdades e 1nequ1dades geográficas y soc1ales·12
, 

pero también se pensó en actuar de afuera (economías desarrolladas) hacia adentro 

(economía nacional). para dar respuesta a las necesidades sociales que son mas fuertes de 

resolver 

" lbidem, p. 18. 
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4.1 ¿Ouó os la OCOE? 

La OCDE (por sus siglas en ospario1 l es la Orgnn1zacrón parLJ la Coopcracion y 08Sc'.JrroJJo 

Económicos Su orrgon inmediato fue la Organrzac1on para la Cooperación Europea de 

Cooperación Económica tOECEJ :a =.ual surgró después de la Segunda Guerra Mundial 

(1948) para udm1n1strar dar coherencia y hacer recomendaciones de la ayuda económica 

que Estados Unidos proporciono il los paises de Europa Occidental para la reconstrucción 

de sus economias y liberar sus corrientes de comercio. f1nanc1er.:-is y de servicios Una vez 

alcanzado el propósrto dentro de ta Organrzac1ón se recon1endó la creación de una 

organización de cooperac•On y desarrollo cuyos ob¡etrvos f:.Jf~sen fomentar el desarrollo de 

los paises miembros y ayudar 

subdesarrollados' 

conseguir los mismos ftnes para los paises 

La OCDE se constiluyó el 14 de d1c1embre de 1960 heredando los obJeti-.:os y métodos de 

trabaJO de la OECE de 1960 entrando en vigor el 30 de sept1t:>mbr8 de 1S-61 y estableciendo 

como sede la ciudad de P.::iris. Francia Su compron1rso e~ d·-~::;de entonces ·tor1alecer Ja 

economía de mercado y los sistemas democrclt1cos~l" 

La OCDE reúne a 27 paises miembros en una organ1zac16n en ta cual fo rnjs importante es 

la opor1un1dad que ofrece a los gobiernos para que discutan entre ellos sus politicas 

económicas y sociales. traba1an para coordinar politicas nacionales que en el mundo actual 

cada vez: más gl0bal1.z:udo, deben integrar una red de proccd1m1entos uniformes dentro de 

cada país Los 1ntercambros entre ellos pueden llegar a convertirse en tratados para 

~ LÓPEZ Huc<>ca. Armando. ~conf1an.r.'l df->1 •..'"1enor en Me,,.,co· . .§..l:!'._'!'.P_~. Nu 2089. ,,_1,~><1co 7 d.-! Juho de 1993. 
p 117 

lll Convcnlion on the Org;¡nor.alton for Econorn.-:- Co-op•~ratton and Developtrncfll P.'ln' •. Fr.incc 14 th December 
1960 
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proceder de manera formal ·contribuye también a que dentro de los propios gotJ1r_!rnos se 

cuente con un trabajo meJOr informado para enseguida coadyuvar a la acción de l:ls pol1t1cas 

públicas a nivel nacional y ovaluar de mc1or manera los efectos que- tas pollt1c,¡1oe; na-=1onates 

producen en Ja comunidad 1nternac1ona1- 1 

El nücleo de los miembros origin.:Jles se ha ampliado de Europa y Arneru:.a da! Norte para 

incluir a Japón. Austral1.:J. Nueva Zelanda F1nland1a. Mex1co la República Checa y más 

recientemente a Hungria La OCDE ha establecido una relación con el resto del mundo a 

través de programas con paises del antiguo bloque sov1et1co dü A51a y A1ni:!r1ca Latina 

contactos que, en algunos casos pueden llegar a tri.lducirsc en nuev;:Js membresias 

PAISES MIEMBROS Y FECHA DE ADHESIÓN 

FECHAOE FECHA DE 1 FECHA DE 
PAIS ADHESIÓN PAIS ADHESIÓN PAIS ADHESIÓN 

Alemania 1961 Islandia 1961 Japón 1 1964 
Austna 1961 Italia 1961 F1nland1a 1 1969 
Bélgica 1961 Luxemburgo 1961 Australia 1 1971 
Canadá 1961 Noruega 

1 
1961 ~ ~~ueva _Ze!anda l 1973 

Dinamarca 1961 Paises Ba1os 1961 México 1 1994 
Esoafla 1961 Portugal 1 19(;1 RepUbftca Checa 1 1995 

Estados Unidos 1961 Rmno Unido 1961 Corca 1 1996 
Francia 1961 Suec1a_=i __ _!__961__ __ Hungría 1 1996 
Grecia 1961 Suiza 1961 Polonia 1 1996 
Irlanda 1961 Turquia 1961 1 

Los países m1ombros de la OCDE producen mas de lc:i mitad de los bienes y serv1c1os en el 

mundo A pesar de sus orferenc1as económ1cas. los mrembros del organismo están 

vinculados por intereses y problemas comunes. asi como por el compromrso de fortalecer la 

economia de mercado y los sistemas democratices 

:1 La OCDE.; Ou~ abarca?, 01vis1ón de Prensa de la OCDE s f 
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La OCDE alienta a los gobiernos miembros -y a otros actores económicos corno e! suctor 

privado. s1nd1catos y expertos académicos- a estudiar y formular las mejor•-!":> po!i!1C.'ls 

posibles en todos los amb11os econom1cos y saciares Orfwre dH otras org.-H11z<-1c1ones 

internacionales do corte económ1co debido a quo no aporta recursos f1nanc1eros para 

préstamos o subsidios 

Poderío Económ1co de la OCDE 16°/o Población mundial 

70ºk PIB mundial 

70°/o fluJOS comerciales 

CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DE LA OCDEº 

CARACTERISTICAS 

U Es un foro de caractor gubernamental. de W 
deosiones no obllgatonas que buscan la 
compat1b1lidad y la complementancdad de 
las polit1cas de los paises miembros 

U Es un foro de rev1s1on. recopdac1on de W 
información y analis1s s1stemat1co de casi 
todos los elementos que pudieran afectar 
las polit1cas econom1ca y social de los 
paises miembros. especial temas 
educativos 

~ No posee facuttadc-s ¡undoc._'l!i LJ 
supranacionales n1 aport.:i recursos 
financieros para prestamos o subs1d•os 

W Su financ1am1ento proviene de las LJ 
contnbuc1ones anuales d~ sus miembros 
cuyo monto se dnfine en bas•~ a su PNB 5 

población y tipo de cambio de cada pass 
L.:J Carece de mecanismos de sanc1on 

aunque os efectiva en la ddopc1on .'.'.Jt> 
compromisos y d1scus1on de temas 
pnontanos 

OBJETIVOS 

Fomentar la expans1on del comercio 
mundial. sobre una base multilateral y no 
d1scnm1natona. acordes a las normas 
1ntornac1onales 
Impulsar el croc1m1ento económ1co. la 
estabilidad f1nanc1era y la elevac1on de ros 
niveles de vida en los par ses miembros 

Coordinar políticas para el desarTollo 
económ1co de !os p<:iíses miembros y no 
miembro~ 

Elevar e! nivel de vida de los países 
miembros en cond1c1ones do estab1hdad 
f1nanc1era y conlnbu•r al desarrollo de la 
comun1Cao mundial 

• SEP. 01rección Gcn-:-ral d·~ Planc.1c1on Pro•;ritmac1on y Pr<!">UP•;P"ifo-Dirccc1ón General de Relaciones 
ln1emac1onalcs. Reunión SEP·OCOC:: Nov1cmbr<-' de 199#3 

• El Producto Nacional Bruto (PNB) ~·. el Villor d•_• todo-> lo~. b1t:nl·~ y s.t.•rv•c:os finales proctuc>dos en un penado 
determinado por tac!ore~ d•~ ~,o!Jl.1CdJr1 qu(• son p10pu_'(j;¡(j ele lo"> rrs;;1enti~:> t.•n el país 
E-1 Producio Nac•on.-il Bruto 1~s el v<ll'}f de los b•f'O•!~, y st-rv1CHJ"> fina .. ••, producidos El PNB es el valor de la 
pr-oducc16n ot;!cnld.-i cornenlenu.•n!(• OORNBUSCH, F1~.cht..'r l'J!.icr0Pcunorn1a Ja ed.c•on Mex1co. MC Graw
H1ll. 1986. pp 29-30 
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Para dar cumpl1m1enlo con las c.--~r¿:ictcrist1cas y obJühvos mencionados con antL'r1or1dad la 

Convención constrlutrva do ~o OCDE establcco tros 1nstrumontos pr1ncrpale5 

O Las dcclarac1ones expresiones de 1;oluntad polit•ca 

6 Las recomendac1ones comprom1sos formales pero no vinculantes 

E> Las dec1s1onos comprom1sos Jurid1cos 

Mediante lo anterior los Estados ~1iernbros se comprornotcn a 

¿1 Mantener en!re los Estados r..1rembros un flujo de 1nformac1ón constante y proporcionar a 

la OCDE lo iniortn.:J-::ron riucv:>Jria p.:.ir.:; el cump/lmit~nto de sus funciones 

.z• Consultarse continuamente efectuar estudios en proyectos instrumentados de común 

acuerdo. y 

Y-11 Cooperar estrechamente y emprender acciones coordinadas cuando se considere 

aproprado 

ESTRUCTURA 

La estructura de la OCDE esta const1tu1da pnnc1palmente por el Conse10. los Comités. y el 

Secretariado los cuales estan enlazados por un Secretario General El Conse10• es el 

órgano supremo. esta integrado por un representante de c.:Jda pais miembro. se reUne 

anualmente con Ministros del Extorior. Finanzas y Comcrc10. su presidencia es rotativa y se 

apoya en un Comrtó EJecut1vo1 que prepara los traba1os del Consc10 y coordina las 

actividades de Jos Comités. este Comrtc E¡ecut1vo esta formado por 14 paises Los Comités 

analizan temas reJacronildOs con /ZJ polit1ca econórn1c..:1 f1n::inzas 1nvers1on. comercio. medio 

ambiente asuntos laborales 'I educación entre olroo; Sus trabOJOS 1nc1den de manera 

sign1f1cat1va en las actrv1d.ctdcs de otros foros. pues es comUn que s1rv.:in de base para 

elaborar las agendas do otros organ1~mos 1nternac1on.al1~s importantes 

• OCDE. La OCDE en pocw; p;¡latJr.;1s. OCDE. París s f 
7 FLORES. Viciar Daniel ·E1 ingreso dl" Mt..'.::1co ;i 101 OCOE- en Cnm~po E.rtrnQ!. Jumo de 1994. p 518 
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1
. es el órgano operativo básico. encabe.;!'.ado por el Secretario General 

asistido por 3 Secretarios Generales Adjuntos y un Socrotano General Suplente 11eno como 

función vigilar el buen func1onam1ento de los trabaJOS de los Com1tós y domas órganos y lo 

forman nacionales de todos los países miembros 

Se han creado algunos grupos espoc1a/1zados que pertenecen o están asociados al 

Secretariado para responder las necesidades y pnor1dades segun su evolución un e1em~lo 

es el Centro para la Cooperación con las Economias en Transición establecido en 1990 que 

ofrece a los paises en trans1c16n despuós del derrumbe de la Urnon So..,1ét1ca, su experiencia 

en planes de acc1on 

Las aportaciones de los miembros para el presupuesto anual se determinan según una 

fórmula, en relación al tamar"lo de la econornia del pais en cuestión Estados Unidos es el 

país con la aportación más importante. equivale al 25"'/o del presupuesto. le sigue Japón Los 

paises también pueden hacer aportaciones por separado. para programas o proyectos en 

particular 

" L.n estructura de la OCDE se encuentra d1v1d1da en 01recc1ones, 

las cuales tienen objetivos especif1cos cad.:1 una 

- De asuntos económicos 

- De estadist1cas 

- Del medio ambienta 

- De cooperac1ón para el desarrollo 

- Serv1c10 de la adm1n1strac1ón pública 

- De comerc10 

- De asuntos f1nanc1eros. fiscales y de las empresas 

- De c1enc1a. tecnologia e 1ndu~tria 

• SEP 01rccc16n General de Planeación Pro0mmac16n y Presupuesto-Oirecoón General de Relaciones 
lntemac1onaleo; Reunión SEP-OCOE. NoV1cmbre de 1996 

9 1bídem 
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- De allmentac1ón. agricultura y pesca 

- De informática y comurncac1onus 

~C!IDlte~.R9_c;_li!1.Lz_J!d_o __ ~·c Están compuestos por representantes gubernamentales para 

realizar temas especificas Los Comités desemporian las labores técnicas forman grupos y 

subgrupos de traba¡o en los que part1c1pan los func1onanos de alto nivel encargados de 

formular políticas en los paises miembros 

Los Com1tes analizan temas relacionados con ta política económica, finanzas. 1nvers1ón. 

comercio ambiente asuntos laborales. educación entre otros Sus traba¡os inciden de 

manera s1gn1f1C<"'lt1va en l;-is ;:¡ct1v1dades de otros foros pues es comUn que sirvan de base 

para elaborar las agendas de otros organismos 1nternac1onales importantes 

Otr.Q..~.-!:9-ª!"'~0_s__; Adernas s..~ han creado varios órganos autónomos o sem1autónomos que 

cuenten con su propio Com1tó de 01recc1ón Centro de Des::irrollo. Agencia para la Energía 

Nuclear. Club de Sahcl Centro pdra la lnvest1g<:lc1ón e Innovación en la Enseñanza y et 

Centro de Cooperación con las Economías en Trans1c1ón 

A diferencia del B;:mco Mund1:l1 y el Fondo Monetario lnternac1onal. la OCDE no otorga 

f1nanc1am1ento. pero tarnpoco E!S un organismo negociador como las Naciones Un1das Más 

bien ofrece un lugar para la rcfle)l'16n y la discusión, realiza 1nvest1gac1ones y análisis en toda 

libertad que puedan ayudar a que los gobiernos d1se{1en políticas que finalmente. serán 

llevadas a otros foros po!:t1cos más conocidos A menudo los ¿ináhs1s pro0orc1onados por la 

OCOE son la base para negociar con otros organismos 

Identificar !os obst<lculos que 1mp1den la ef1c1enc1a. el crec1m1ento y el cambio, asi como sus 

efectos. frecuentemente sirve de apoyo a los gob1ernos al tomar medidas polit1cas ngurosas 

para que sus economías sean más ef1c1cntcs 
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Algunas veces las d1scus1onos en la OCDE so con111erten on nogoc1ac1ones y los paiso::s 

miembros aceptan las reglas dol JUOQo para l.'.J cooperación 1nternac1on.nt 

Para apreciar los efectos de la global1zac1ón es necesario interesarse en prácticarncnte todos 

los aspectos de las políticas gubernamentales 

La sección mas grande y qu1za la m<:is ampliamente conoc1d<J de la OCDE es 1JI 

Departamento de Asuntos Ecunorn1cos. actualrnentc tr.;sbaJa bdJU Ja direcc1on e.le! Econorn1s1a 

en Jefe de la Organ1zac1ón par.3 d;Jr segu1m1,_.nto }o' ana!!;:!'ar los asuntos r.-,acro.:-conórn1cos y 

los temas estructurales o dE..· m1croeconomia 

Dos veces al año. en Junio y Diciembre. este Departamento pub!1ca las Perspectrvas 

Económicas para valorar las tendencias del arlo anterior o un penado apro..::rmado y planear 

el avance económico para el año venidero 

Cada pais miembro de la OCDE destina una parte de su presupuesto para ayuda 

1nternac1onal El Com1te de As1stenc1as al Desarrollo (CAD) fomenta y armoniza la asistencia 

de la OCDE a los paises en des.arrollo. con el apoyo de ta D1recc1on para la Cooperación y el 

Desarrollo Es!e comité ana11.:a los presupuestos de ayuda cómo se gastan y s1 acatan las 

prioridades acordad3s para un creC1m1ento economrco que abarque a todct ta población y sea 

sustentable. en terrn1nos del crec1m1ento econom1co poblac1onal y del medio ambiente 

La 1nvest1gac1ón c1cntif1ca y las nuevas. tecnologi.::is estan mod1f1c.ando l~ct f1sonomia de la 

1ndustna La D1recc1ón para la C1enc1a. la Tecnologia y ta lndustnci E~:.t.'.lm1na córno esfos tres 

factores 1nterv1enen en er cr~c1m1ento cconóm1.:::o y e! err1pleo 

El alto desempleo. el ernpleo inestable y pobrcmen:e remunerado. la pobreza y una 

educación 1nadt-cuada rompen el te;1do que une a la sociedad y son capaces de destruir las 

economias La 01recc1ón de Educac1on. Empleo. TrabilJO y Asuntos Sociales supervisa el 

traba10 de las diversas are.os donde las políticas públicas pueden evitar la e.occlus1ón socia! 

'ªlb1dem 
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La Dirección examina. también, la eficiencia de los programas de atención y bienestar social. 

ol papel en la mujer en el potencial laboral y cómo la tecnología afecta a los traba¡adores A 

través de un grupo 1ndepend1ente, el Centro para la lnvest1gac1ón e lnnovactón en la 

Educación. la D1recc16n concentra su traba¡o en los nuevos enfoques sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA OCDE 

Oir~Ólr"t ~ ~rT"l1rt1stra.c;:1óor"l 

g-~-r-1 V d- p..r,,.Or>Ull 

01rec:c:;:l6r. a- lrofe>rméltc.~ 

y c::oc:>muro1c.mc16ro . . . . 
s-rvlc:ie>• a-

~~-~~~--'_-::" -~ n.-.-n...r ...... 
s.,rv1e1e>a a-

publ icac::te>ro..,.s. 

$_,-.,,,ic::ie> deo r-1-c1e>n-• 

- - -
01V1ft16n d

pr_n_a 

Or-anos semi-•ut6nomos 

Agencia 
•nle rn a c 10 na I 
de energla 

Agencia de 
•nergfa 
nuclear 

Conferencia 
europea de 

m1n1stros del 
trans-orte 

Centro de 
desarrollo 

Centro para ta 
1nves11gac10n •I 

1nnovac10n sobre 
I• educactOn 

Club de Sahel 

CONSEJO 

1 
S•cretarlado 

General 

Centro para la 
cooperación con laa 

aconom faa en 
tran ale: Ión 
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4.2 Pollticas mexicanas on materia exterior: económicas. poliUcas y sociales 

El tema a tratar dentro de esto subcapirufo es el rerorenle a las politicas externas que el 

gobierno sa/Jn1sta (1989-1994) empezó a deltm1tar en su proyeclo modernizador m1sfT10 que 

se enfocó en cuatro ámbitos económico, polit1co social y cultural. siendo ósie úl!1mo el que 

provoca nuestro interés por ser una de las partes importantes en la polit1CL1 socral 

El modelo de modern1zac1ón salln1sta surge dentro de una crisis pnncrpa!mento de indole 

económica que se da on la década de los ochenta. es decir. la sociedad reclamaba carnb1os 

en las estructuras económicas. polítrcas sociales y culturales. que ya no daban respuesta a 

las necesidades poblac1onales Ante ello se tratab.:i de formular e implementar un nuevo 

mecanismo que aglutinara las ·relaciones de poder. actitudes. intereses. ideologías. pautas 

culturales. capacidades tecnológicas. y estructuras de organización para hacerlas realmente 

eficienles-' 1 Como mencionábamos antenormente las políticas públicas a elaborarse 

generalmente se enfocaban ba10 cuatro criterios (económico. polil1co. social y culturar). pero 

para frnales de la década de los ochenta se detecta que uno de esos cuatro aspectos es el 

más relevante. ~es ol que se refiere al ámbito económico 

La detección de la necesidad de crear un nuevo modelo de desarrollo en base a las 

relaciones económicas no surge de manera espontanea ar inlenor de t-...1éx1co. ya que 

notables acontec1m1entos a nivel externo influyeron de manera dec1s1va en el modelo de 

m0derrnzac1ón de Carlos Salinas de Gortari (como se mencionó en el capitulo anterior) 

El mundo vivía un d1nam1smo al que Móx1co tendna que adaptarse. y una polit1ca pública 

surgida como consecuencia de estos rápidos acontec1m1entos a la par de nuestras 

amb1c1osas metas de desarrollo fue en el ámbito externo ya que no podiamos aislarnos del 

sistema 1nternac1ona11
J 

''ÁVALOSAgu1lar. Robeno Op Cit .• p40 
u SZEKEL. Gabnel. ·1ntegraCJ6n econOmica la hora de los sectores·. en Nexos No. 152. Agosto de 1990. pp. 

49-60. 
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Una de las pnondades de la polit1ca exterior del gobierno actual fue lograr Ja me1or 1nserc1ón 

de la economia mexicana en el mundo Con ese propósito. en el marco de la estraleg1a do 

modernizac1ón, en que fa d1vers1f1cac1ón constituye un e/amonto esencial para apoyar el 

desarrollo soc1oeconóm1co. México ha efectuado acercamientos con los d•st1ntos foros 

1nternac1onales 

eRealrzac1ón del Trntado de Libre Comercio de América del Nor1e. 

e:> Consohdac1ón del estabfec1m1ento de nuevos toros pol1t1cos. económrcos y sociales en el 

cont1nonre. Ja conferencia Iberoamericana y los acuerdos de /Jbro comercio con Chile. 

Costa Rica y otras naciones de Amér1cn Latina, 

Q Pugnó por su ingreso como miembro de pleno derecho a todos los foros de concertación 

del Pacifico. en especial al mas importante la APEC (As1an Pac1f1c Economrc 

Cooperat1on). y, 

.:>Prestó especia/ atención a fortalecer y amplrar ros vincules con toda Europa' 1 

Tenemos asi que nuestro ámbito interno se vio 1nfluenc1ado por el aspecto rnternac1onaJ 

sobre todo en lo referente a la act1vrdad económica que repuntaba con respecto al amb1to 

polir1co y social El curso de acción que s1gu16 la politica del gobierno de Salinas. 

respondiendo a una contingencia (cns1s en el ámbito económico). no fue aislado. ya que 

integrándonos al comercio mundial y reforzando la economia interna se ~lograría un 

crec1m1ento económico sano y aurososten1do. al igual que un desarrollo social aceptab1e·1
•. 

La tarea emprendida por la adm1n1strac1ón salin1sra no seria fácil, ya que necesitaba una 

1nserc1ón de Mé:.::1co a nivel mundial a fin de enfrentar todos los retos de manera eficaz. Se 

pretendía con elfo ·satisfacer o proteger los intereses nacionales en el entorno 1nternac1onaf 

nROZENTHAL Andrés. PrascnfJCtón del subsecrctano do Relacionas E~tent;»'"es. en1ba¡aclor Andres Rozenthal. 
ante las Com1s1ones Unic:Jas del Senado de la RepUbl1ca. Mé;l(ICO, e de Mayo de 1994 

"SZEKEL. Gabncf. ~1nregrac16n económica la hora de los sectores·. en Nexos No 152. Agosto de 1990. pp. 
"9·60 
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y a establecer marcos de gobiernos 1nternac1onales que correspondieran me¡or al atc.:1nce 

más amplio que representan los problemas actuales~,• 

La modern1zac16n salln1sta pretendía una agenda do reformas de la adm1n1strac16n pública al 

proyectar a México al ámbito 1nternac1onal lo que haci<J diferente su estrategia a reformas 

anteriores -Las reformas de la adm1n1strac16n pública en el contexto nacional se habian 

orientado pnnc1palmento hacia la delegación de responsabilidades y a la d1spers1ón de las 

tareas de gobierno_,. 

Así que la 1nternacional1zac16n de Mex1co represento una de las políticas púbhcas 

pnmordtales en el gobierno sal1n1sta como formulac16n de un proyecto modernizador al 

exterior y que su 1mplementac16n se vería realizada en el amb1to económico y que 

desembocaria hacia otras áreas tales como educación 

México vrvia momentos de cambro estructural y coyuntural Los mov1m1entos más visibles se 

estaban dando en materia economica finanzas públicas y apertura comercial Que 

necesariamente repercutirían en el sistema educativo 

No hay que perder de vista que Mla educación contemporánea está inmersa en el proceso de 

cambio del México de fines del siglo XX Nuestra diversidad cl1mát1ca. regional. económica y 

cultural propone desafios enormes para las polit1cas pUbllcas 8

'1' Debido a esto la educación 

Juega un papel estratégico para el desarrollo del pais. y del sistema educativo depende el 

logro de un sistema de alta calidad con oportunidades equitativas en el acceso y la 

permanencia. que era uno de los ob¡et1vos del sistema educativo de la modern1zac1ón 

sal1n1sta Aunque no hay que olvidar que del lado contrario. las defic1enc1as del sistema 

incrementan Ja desigualdad social y desperd1c1an los recursos públicos además de mc1d1r 

negativamente en la product1v1dad y la compct1t1v1dad de la nación La formación de hombres 

y mujeres capaces de realizar las act1v1di'.ldes que e.ioge su propio desenvolv1m1ento y el de 

••KLJSBERG Bernardo (cornp1lador). El rccJ•5ci'lo del Estado Una perspectiva 1nternac1onal 1994. INAP. Fondo 
de Cultura EconOm1ca. México. 1994. p 9 

••1bidem 
' 7 Exámenes de las Políticas nacionales de educación. Mcx1co cducac1on supenor. OCOE. 1997 
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una sociedad en proceso de dcmocrat1zac16n y global1zac1ón aparece como el gran desafio 

de la educación al 1nlegrarse México a los nuevos retos 1nternac1onales de indole económica 

La educación superior tiene que responder a las complejas aspiraciones Que se derivan de 

nuestra h1stona como nación y los desafíos de la globalizac16n Las metas de nuestra 

sociedad se han rat1f1cado a lo largo del desarrollo nacional consolidar un sistema 

democrático y una economia compet1t1va que puedan sostener el bienestar colectivo de la 

población y la reducción de la desigualdad social Para producir una sociedad basada en 

estos pnnc1p1os fundamentales. la educación. la tecnologia y la c1enc1a deben funcionar con 

Ja máxima calidad y ef1c1enc1a 

4.3 La integración de Móxico a la OCOE: algunas razones para su inserción 

La 1ntegrac1ón do México a la OCDE se da como una consecuencra lógica de la estrategia de 

incorporación y acercamiento a las principales economias. una vez finalizada su negoc1ac1ón 

comercia\ con Estados Unidos y Canada su consecuente l1berahzac1ón cornerc1al con paises 

latinoamencanos. su acercam1ento al bloque as1ót1co al -incrementar el volumen de 

1ntercamb10 comercial en un 80°/o. alcan:::a:ndo en 1993 un valor total de más de 9 000 

millones de dólares- 1
• y su inserción corno miembro de pleno derecho al Mecanismo de 

Cooperación As1a-Pacif1co (APEC) el 18 de noviembre de 1993. h1c1eron de Mex1co un pais 

con gran 1n1c1at1va y perspectivas de desarrollo 

Lo antenor hacia vislumbrar a México como un atractivo a la 1nvers1ón -1a libera1Lzac1ón 

comercial no fue un tarea aislada en el proceso de modern1zac16n económica de México La 

relaJaC1ón de los rígidos controles h1stor1cos en la 1nvers16n extranJera directa también JUQÓ 

un papel esencial en inyectar nuevo capital a la economía. lo que ayudó a crear empleos y 

contribuyó al crec1m1ento_,. 

11Prestdtonc1a de la Rcpubl1ca. Unidad d~ la Crónica Presidencial. Sintes1s e Indice temático ·crónica del 
Gob1emo de CSG, 198'.)-1994- Prf!stdcnc1a de la República. Fondo de Cunura Económica 1994 

••Prospectiva. L1bera!lzac1ón comercial en México, OCOE. en Revts1a Este pais. enei-o de 1997. pp 50-51. 
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En el panorama 1nternac1onal. nuestra economía se ha integrado cada voz mas al mundo 

México es el segundo socio comercial on 1mportanc1a de los Estados Unidos. lo cual lo sitúa 

deba10 de Canadá y arriba do Japón El comercio entre ambos paises supera tos 100 mil 

millones de dólares al afio. aunque las cifras of1c1alcs nacionales sean más cautas y reporten 

una cantidad menor porque no cuentan las operaciones que carecen de factura debido a la 

introducción ilegal de miles do mercancías que sin embargo, en Estados Unidos son 

deb1damento rog1strodas 

~No se puede pasar por alto ( ) que la economía del país se ha convertido en una de las -i5 

economias de mayor volumen en el mundo El PIB anual oscila alrededor de los 300 mil 

m11lones de dólares. lo que hace que la renta por cap1ta se acerque a los 4 mil dólares por 

af\o Sin duda se trata de un cambio sustantivo s1 ubicamos las caracteristicas económicas 

que prevalecían a pnnc1p1os del siglo~~ 

La presencia de una cnsis económica que yü se acore.a a su segunda dccada. implica que el 

crec1m1ento de ta economía. cuando ha existido. sea menor que el de la población De esta 

s1tuac16n se desprenden dos man1festac1ones concretas por un lado. las pos1b1hdades de 

alcanzar el desarrollo para aquellos núcleos sociales quo no se habion benef1c1ado de él. hoy 

están mas hm1tadas que nunca. por otro lado qu1cnos hnbian tenido la pos1btlldad de lograr 

un mejor nivel de vida en lo cuant1tat1vo y también en lo cualitativo. hoy experimentan un 

sensible deterioro de su cond1c1ón soc1oeconórn1ca y su bienestar. por lo que su nivel de vida 

ha retrocedido Resulta paradóJlCO que en un momento de nuestra h1stona en que parecen 

ampliarse los derechos polit1cos. económ1cos y sociales de la mayoria de la población éstos 

se vean deb1iltados 

Esto es de gran 1mportanc1a en la historia de la OCDE México es el único pais en desarrollo 

que ha sido aceptado en ese foro. y el ingreso de un nuevo miembro necesariamente 

afectará la gestión del organismo, cuya apertura se relaciona con el fin del mundo bipolar y el 

GONZÁLES, Casanova EnrrQuc. ·cond1c1onc~ Econom1cils. Apuntes para hablar de des.arrollo·, en Casa del 
T1emoo vol. 14 No 52. Junio de 1996. pp 4-5 
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surg1m1ento de nuevos centros económicos Para la OCDE es fundament:::il ox.Gm1na1 

cabalmente su papel futuro en las cambiantes circunstancias 1ntornac1onales y nbnrse a la 

part1c1pac1ón de nuevos actores en el escenario oconóm1co mund1al71 

Los países de la OCOE consideran 1mponante llevar a cabo d1scus1ones con los nuevos 

actores de la economía mundial Para ello mantienen contactos estrechos con las llamadas 

economías dinámicas de Asia {Corea Taiwan. Singapur. Hong Kong Tailandia y Malasia). 

con tres paises de Amór1ca Latina (Argentina. Brasil. Chile) y RepUblicas socialistas Estos 

contactos se realizan en talleres seminarios. y s1mpos1os 

El prest1g10 de la OCOE se basa en la gran calld,'Jd técnica de sus estudios así como en su 

neutralidad en cuestiones polit1cas Es reconocida como la fuente mas importante de datos 

comparativos sobre las economias de sus integrantes. que tiene a su d1spos1c1ón un caudal 

de 1nformac1ón pnvtleg1ada y de calldad. sobre todo de temas relacionados con las politicas 

económica y social 

N1 la Convención fundadora n1 las reglas de procedrm1ento establecen entenas definidos para 

el ingreso de nuevos miembros Cada caso se examina y resuelve por sus propios méritos y 

las formalidades se ad3ptan a las circunstancias específ1~•s Sin embargo todo nuevo 

miembro debe. en primera 1nstanc1a, suscnb1r sin reservas la Convención y aceptar el 

cumpllm1ento de las obl1gac1ones en ello estipuladas 

Las políticas que se proponen en su seno se aplican en los tiempos y las modalidades 

propias de cada pais con base en sus leg1slac1ones nacionales Todas las decisiones de 

toman por consenso. por lo que se discuten en el Conse10 hasta que los paises miembros -

mediante los comités- las han estudiado, analizado y ponderado cuidadosamente 

~ ROZENTHAL And,.és. La pollt1ca a•tenor de México en la era de la Modermzac;'6n Fondo de Cunu,.a 
Económica, Mé,nco. 1993. p 142 
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El gobierno mexicano asumió con gran senedad el proceso 1n1c1al de acere.amiento y su 

apego a una estrategia que cons1st16 en part1c1par de manero paulatina solo en las 

actividades que fueran de utilidad para el organismo como para Móx1co Mediante una 

coord1nac16n permanente. a cargo de la Socrelario de Relaciones Exteriores se cuidó que 

los ntmos y los tiempos fueran los establecidos y se proyectó una imagen de organización y 

eficaencian Asimismo. las reformas económicas emprendidas en el pais en el Ultimo decenio 

le perm1t1eron adecuarse a los ob1et1vos y las metas que In OCOE se ha pf.:J:'l!C.:ldo a lo ló:irgo 

de su historia La creciente presencia mexicana en Jos traba¡os dio lugar a que en 1990 so le 

aceptara como integrante de pleno derecho del Comrté 

De i 991 a 1993 las relaciones se 1ntens1f1caron En fobrero de 1991 se realizaron varias 

entrevistas entre altos func1onanos del gobierno mexicano y de la OCDE Ello co1nc1d1ó con 

una dec1s16n de los miembros de analizar el papel futuro dol orgamsrno en las cambiantes 

circunstancias y, sobre todo la pos1b1hdad do abrirla a nuevos actores del escenario 

económrco mundtal:n 

La estrategia de acercamiento de Móxrco consistió en concen1rar su presencia como 

observador en un nUmero l1m1tado, pero creciente. de corr1lés y grupos de 1raba10. integrar 

las delegaciones con func1onanos del rnas alto nivel y preparac1on. asegurar una cont1nu1dad 

en su part1c1pación. y proporcionar a la OCDE mformacion económica y estadist1ca arnplra y 

detallada 

Nuestro pais en 1 992. informó a este organismo su 1ntenc1ón de part1c1par en las act1v1dades 

de la Organización y en Junio de '1993. el Conse10 del mismo. le 1nv1to a examinar los 

términos de la adhesión, debido a que no existen reglas. rn criterios def1n1dos de ingreso de 

nuevos miembros y que los paises miembros por consenso extienden la 1nv1tac1on formal 

n ROZENTHAL Andrés Op cit .. p 142 
:n ROZENTHAL Andrcs. Pre:sentac1órr del sub:secrotano du Rol.1c1onos EJCtenores ernba¡ador Andrés 

Rozentfwl anto las Com1s1oncs Untdas del Senado de la Rcpübl1ca. Mex1co. 6 de McJyo de 1994 
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4.4 Consecuoncias reales do la Integración do México a la OCDE 

Aunque la OCDE es un foro de índole económica. como ya menc1onábomos en la 

descnpc16n del organismo. el aspecto que corresponde abordar es el referente al ámbito 

educativo. aunque s1 bien es cierto que el papel de la OCOE es simplemente de 

recomendación hacia polí11cas llevadas a cabo en el sistema educativo a los modelos 

externos de educación y capac1tac1ón y dentro do algunas medidas a tomar valdria la pena 

mencionar. para no quedarnos a la zaga del desarrollo oconóm1co con ras demás naciones. 

lo s1gu1ente 2
• 

f. Rescatar las virtudes de los modelos exte1nos de educación y capac1tac1ón 

{: Incrementar s1gn1f1cat1vamen1e las 1nvers1ón on educación hasta alcanzar niveles de 

atención s1m1lares a los paises desarrollados 

1' Af\adir a la concepción de la educación mexicana 

- Ex1genc1a académica 

;..... Traba10 persistente 

:- Oed1cac1ón y liderazgo escolar 

- Colaboración y product1v1dad 

;l Establecer programas de capac1tac1ón que perrrutan una mejor incorporación de .Sos 

egresados al sector productivo 

~ Fomentar el ingreso a programas de educación vocacional y técnica 

:~ Elevar la calidad de las 1nst1tuc1ones y programas de educación vocac1onal y técnica. 

'1J Elaborar planes transe;l(enales para alcanzar calidad permanente 

~: Establecer una polit1ca compensatoria para Ja profes1onahzac1ón gradual de Jos diversos 

actores del sistema. 1nv1rt1endo en sus recursos humanos a todos los niveles 

~~ Habilitar a los profesores de educación tecnológica para la formación de profesionales en 

el campo de la robot1zac1on industrial 

SEP 01recc1ón General efe P1ancac1ón Programación y Presupuesto-Dirección General de Relacwnes 
Jntemacionale"». Reunión SEP-OCDE Noviembre de 1996 
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r: Incorporar en la oducac1ón básica OJOS. dimensiones y conton1dos curr1cularos abiertos y 

flexibles que aseguren una alfabet1zac1ón tecnológica 

T. Diseflar. e implementar un sistema de 1nrormac1ón computarizado que permita conocer de 

manera precisa y actualizada la 1nfo,-mac1ón básica en materia educativa. para onent.::Jr tos 

procesos de planeac1ón y de toma de dec1s1oncs 

Pero esto no tendria sentido s1 no contamos con una 1nstrumentac1ón do mótodos 

permanentes de evaluación pro .. 11a,. a los programas educativos con un segu1m1en10 

cuidadoso de aciertos y errores al igual que su posible compat1bd1dad con modelos de 

desarrollo económico y que actualmente enfrentamos al habernos integrado a economias de 

primer mundo. as1m1smo lograr una equidad mediante el establec1mmnto de una polit1ca de 

tipo integrador que considere a todos los aclares del proceso educativo y que haya una 

ident1f1cac16n con los modelos do producción y d1stnbuc1ón económica 

En el aspecto cual1tat1vo vale la pena incrementar el acceso a los sistemas. !a permanencia, 

el aprovechamiento y el egreso oportuno de los alumnos en los distintos niveles, ello 

mediante un seguimiento de la estadist1cas básicas do 1rnc10 y fin de curso de los 

consecuentes arios escolares y su relación directa con el prosupuosto destinado al sector 

educativo Es decir. ir haciendo comparable nuestro modelo educativo en cuanto a 

principales 1nd1cadores educativos tal como lo sugiere la OCDE 

No hay que olvidar que otro aspecto a tratar es la diversidad social y cultural, de manera que 

el sistema educativo diseñe apoyos y atención drferenc1ada 

Aunque ya se dieron los primeros pasos de una descentralización real en la educación 

básica. y aunque exista una coord1nac1ón de los trabaJOS a nivel central, se requiere de una 

descentrahzac1ón educatrva en cuanto a contenidos. sistemas de evaluación y politicas 

aphcatlvas, segün la región que se trate (entidad federativa. en este caso). y las necesidades 

Apuntes del cuarto módulo de Semmano de Anáhsrs de Polit1cas PUbhcas para Asuntos de Gobierno 
(Evaluación de Polihcas PubhC.""lS) Ponente Araceh Parra. 1997 
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que haya que cubrir. que serán completamente diferentes. segün la región. costumbres y 

tendencias de desarrollo Ello nos llevaria a una cspec1ahz:ac16n que descrnbocaria en una 

competencia más real con los paises 1ndus1nallzados 

En la estructura de la OCDE se encuentran Jos Comités y Grupos de trabaJO. trátese del área 

educativa en este caso, que para ,.,,,.,ex1co const1tuyon una oportunidad de compartir 

expenencras de traba10 en un nmb1en1e prrvi/eg1ado de conoc1m1entos en virtud del grado de 

desarrollo educativo. c1entif1co y tecnoloarco de los ost.ndos miembros 

De una manera técnica el ingreso de Móx1co a la OCDE. le otorga entre otros beneficios. el 

de par11c1par en el diseno y coord1nac1ón de las polit1cas económicas y sociales. 

drversrficando y amplrando sus relaciones con /os paises miembros. que son las principales 

economías del mundo Asi como el acceso drrecto a la 1nformac1ón de la OCOE en donde 

se analizan los procesos de l1berac1ón comerc1al a nivel mundial 

En su declaración de ingreso. México aceptó todas las decisiones y recomendaciones Al 

igual que las otras naciones miembro. el gobierno mexicano se compromete a mantener el 

grado de l1bera/Jzac1ón económica alcanzado y a con11nuar ese proceso en la medida en que 

las condrc1ones económicas. polit1cas y ¡urid1cas del pais lo permitan 

Además de los compromrsos adqurndos por su ingreso. México obtendrá una sene de 

venta¡as un acercamiento importante a las economías desarrollad¿is, así como la 

oponunidad de part1c1par en la formurac1on y puesta en práctica de las políticas económicas 

y sociales del con¡unto de los paises más avanzados del mundo 

México podrá me¡orar y amplrar sus relacrones bilaterales con todos los paises miembros. 

fortaleciendo aun más la polit1ca de d1vers1f1cac16n de sus relaciones económ•c.as con el 

exterior. 
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Se espera-::¡ue con el ingreso a la OCDE. los cród1los a Móx1co reciban una cal1t1cación de 

menor nesgo Ello se reflo1ará en menores costos f1nanc1eros y on ol acceso a mayores 

volúmenes do capital Al mismo tiempo se fonalecerá Ja crod1bll1dad y la coní1anza on la 

economia mexicana, favoreciendo así la captación de 1nvers1ón extran1era 

N1 las venta1as ni los comprom1sos del ingreso a la OCDE entrar'\an que Móx1co haya de1ado 

o vaya a de1ar de ser. de rorma automilllca. un país en desarrollo En esto sentido. es 

importante ser'\alar que el 1n1ercamb10 de 1nformac1ón y e)(penenc1as abre la pos1b11idad de 

reducir las desigualdades económicas entre Móx1co y los domas m1e1nbros del organismo 

·er anál1s1s de la estructura del sistema por n1..,eles de educación demuestra dos fenómenos 

que repercuten en la economía El primero es la escasa malrícula en capacrtac1ón para el 

trabaJO y en la eCfucac16n media superior terminal. que en con¡unto representan apenas el 3 

por ciento El segundo es la débil proporción de la matricula do posgrado frente a la de 

licenciatura, que constrtuye alrededor del 4 por c1ento·H 

Este aspecto representa para Móx1co un esfuerzo para tratar de que el sistema educatrvo 

responda a las necesidades de la economía y de la soc1odad actuales y poder contribuir a la 

consecución del desarrollo económico y el progreso social a n1..,el nacional 

De una manera rormal, Mé.ioco se compromete anto la OCDE. en materia educativa a 

Enviar puntualmente respuestas a cuest1onarros. senes estadist1cas. comentarios a 

documentos. propuestas de nuevos temas y ponencias o presentaciones en México 

Elegir los programas en los cuales las diversas áreas de la SEP. estan interesadas en 

part1c1par 

fdent1í1car los expertos. dentro de cada area. que serán responsables de los programas 

Coordinar las act1v1dades en el amb1to educatr..,o como punto de enlace. entre las 

dependencias de la SEP y la OCDE 

ª Exámenes de las pol1l1cas nacionales de educación, Mé)(1CO, educación supcnor. OCOE. 1997 
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• Conlar con copia do su informe de act1v1dades de los funcronanos part1c1panles asi como 

el reporte final. a efecto de que la D1recc1on General de Re1.ac1onos Jnternac1onales de un 

seguimiento adecuado dü la part1c1pac1ón de la SEP anrc ol organismo 

En el marco de la orgJrnzac1on los Com1los y Grupos de trabaJO consl1tuyen, para Mex1co y 

en especial para la SEP. una oportunidad de comp.:irt1r experiencias do traba10 en un 

ambiente pnvllog1ado de conoc1m1onlos en virtud del grado do desarrollo oducativo, c1entif1co 

y tecnológica de los Estados Miembro 

La membresia nos otorga el mismo derecho que a todos los demás miembros, para 

proponer temas y asunlos especificas en las agendas de los grupos de traba1os y así 

incorporar los intereses de México en la OCDE 

El rubro de la educación está dentro do la Drrecc1ón de Empleo, Educación. TrabaJO y 

Asuntos Sociales (OEELSA) la cual está integrada por el Comité de Empleo. TrabaJO y 

Asuntos Sociales (ELSA). el Comité de Educación. el Centro para la lnvest1gac1ón e 

Innovación Educativa (CERI). y los siguientes programas descentralizados Programa 

Internacional de Estadisllcas o Indicadores Educativos (INES). Programa de Adm1n1strac16n 

lnst1tuc1onal para la Educación Supenor (IMHE) y el Programa Descentralizado sobre 

Construcciones Escolares (PEB)::r" 

DIRECCIÓN DE EMPLEO, EDUCACIÓN. TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (CEELSA) El 

programa de trabajo b1anual de (DEELSA). se rige por las s1gu1entes lineas generales de 

traba JO 

Creación de un plan de traba10 coherente y comprensivo para el desarrollo de recursos 

humanos 

Monitoreo y revisión de polit1cas de desarrollo social, educativo y de mercados laborales 

Análts1s de las causas y conveniencias del fenómeno de la globalización 

SEP 01recc1ón General de Planeac•ón Programación y Presupueslo~OireCCl6n General de RelaCK>nes 
lntemacionales. Reunión SEP·OCOE. Noviembre de 1996 
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COMITE DE EDUCACIÓN Se ingresa automáticamente cuando el pais so adhiere a la 

organización, en el se proyectan estudios sobre 1os sistemas educativos de los paises 

miembros, se elaboran programas anuales en donde los paises rrnembros 1nscnben sus 

intereses para ser analizados por expertos de la organ1zac1ón. y puedon ser sobre un 

aspecto especifico del sistema educativo o un sector en general sobre el sistema en si El 

Comité se reúne dos veces al ar.o 

A través de los programas de este Comité se realiza la rev1s16n regular de las políticas 

educativas de sus miembros en dos sentidos Otorga capac1tac1ón sistemática. a fin de 

promover un desarrollo educativo nacional. y proporciona as1stenc1a para evaluar poliltcas 

El Programa del Comité de educación consiste en 

• Fortalecer una base de datos, 

revisar la adm1n1strac1ón de recursos y desarrollo de los sistemas educativos, 

• analizar la relación entre educación. la sociedad y la economía. e 

1nternac1onallzar y globalizar las polit1cas. 1nst1tuc1ones y programas de sus miembros. 

Por lo antes 1nd1cado las áreas y actividades del Programa del Comité de Educación de que 

pueda benef1c1arse México. son las s1gu1entes 

+ Baso de datos, favorece el 1ntercamb10 de experiencias que per-m1ten ajustar los 

lineamientos generales de nuevas polit1C.'.3S educativas al ámbito de México y tener acceso 

a una fuente de 1nformac1ón Pº""leg1ada 

+ Pr-ograma de administración de r-ecursos y desarrollo de los sistemas educativos. 

Responden en si a la necesidad de elevar la calidad de la educación, reforzando las 

polit1cas implementadas recientemente. de este modo la actividad relacionada con la 

·Responsabilidad y F1nanc1am1ento Gubernamentalª permitirá. recolectar información de 
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Jos diferentes níveles del s1s1ema educa11vo, así como realizar un análisis de los efectos 

1n1c1ales derivados de los cambios 1mplcmentados y darles cont1nu1dad 

+ Programa do educación, sociedad y oconomla, propone desarrollar soluciones de 

problemas que la fuerza de traba¡o mexicana enfrenta en la actualidad y en ese sont1do. la 

actividad ·Los Roles de Carnb10 de la Educación Vocacional y Técnica· resultaría 

provechosa para 1nstrumentnr polit1cas que obedezcan a las demandas sociales actuales 

+ lntcmacionalización, contr1bu)e al reforzamiento real del proceso de global1zac1ón de 

polit1cas. 1nstituc1ones y programas educativos de Móx•co con rolac16n a los dcmils países 

miembros de la OCDE 

Después de más do 30 ar""los. la OCDE está estableciendo lugares de interés analit1co en 

aquellos países -actualmente casi todo el mundo- que adoptan la economia de mercado Su 

esfera de acción también se está mod1f1cando en otros niveles, cómo afecta Ja polit1ca social 

la forma en que operan las economias, o cómo el fenómeno de Ja global1zac1ón mod1f1cará 

las economías mundiales a través de una competencia cada vez más intensa. o quizá 

provocará res1stenc1a que se ma..,1fes1ará a través de polit1cas protecc1on1stas Al mismo 

tiempo la OCDE favorece una etapa post-1ndustnal. en la cual la meta sea interrelacionar de 

manera estrecha las economias de los miembros de la OCDE dentro de una economía 

mundial aún más próspera y con una creciente vocación de serv1c10 

Existen aproximadamente 200 comités. grupos de trabaJO y subgrupos técnicos Alrededor 

de 20.000 expertos. por regla general los func1onanos de más alto rango responsables de la 

toma de decisiones en los gobiernos de los paises asocrados. acuden a los encuentros de 

los comités de la OCDE cada año para sol1c1tar, revisar y colaborar con los trabaios que lleva 

a su cargo el Secretariado de la Organización 

Cabría seiíalar que la OCDE representa otras alternativas en matena de desarrollo para 

otras áreas dentro de la adm1rnstrac1ón pUbhca Mexicana, por ello a continuación se presenta 

la siguiente tabla 
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COMl~S Y OTROS ÓRGANOS 

Polit.ica Econom1ca Cons1deraoon y dire<'"..c1on de pol1hcas econom1cas entre Pros1denaa. 
los paises miembros SHCP 

Banx1co 

Examenes de la Econom1a y el Examen anual de la s1tuac1on economrca de las paises Pr,~::;•dt'ncm. 

desarrollo n-uembros SHCP 
Pohtica Ambiental Responsable de los traba1os de OCDE en cuanro a SEDE SOL 

mvcrs16n y políticas ambfentales 
As1stenoa al Desarrollo 

Adm1n1strac.ión Publica 

Cornero o 

Fonnado por los paises exportadores de cap1t.'.ll para 
canaltzar recursos al mundo en desarrollo 
Anahza la cuestiones econom1cas. sociales amt:>.ent.;1!•~s y SECOU.t.M, 
admm1strat1vas de las areas urbanas SHCP 
Mantener la h~rac10n alcanzada. evitando el surg1m1cn10 SECOF 1 
de nuevas barreras y rne¡orando el 1ntercamb10 rnultil."lteral 
sobre una base no d1sc.nm1natona 

lnvers1on Extranjera y Empresas Rev1ston del cumpf1m1ento del Cod190 de Conducta SHCP. 
Multinacionales (Gu1delines) para empresas rnullinac•onales Fomentar la Ban.-;1co 

cooperaeton y la inversión extran era 
Mov1m1entos de caP'tal y V1g1la la instrumentaoon de los COd19os de /1beral1zac1on SHC P 
transacciones mv1s1bles de transacciones 1nv1s1bles y mov1m1entos de C..'llp•ta! Banx1co 
Mercados Financieros 

Asuntos fiscales 
L.eg1slaeton pol1t1ca 
compe!enoa 

Asuntos relacionados con los mercados finanoeros S~-iCP. 
Ban.:::1co 

Pol1t1cas y asuntos fiscales SHCP 
Asuntos relacionados con la legrsJaaon y las po!1tJcas de SECOFJ 
competenoa 

Politica para el consurn1dor Reun1on de politica para los consum.dort"s SEL..OFI 
Politica c1ent1fica y tecnolog1ca Impulsar la cooperacion cient1frca y tecno!og1c.amen1e los CONAC YT 

paises miembros buscando contnbu1r a los Pf"Opos•tos. 
económicos y sociales de cada uno de ellos. 

Polit1cas de 1nformaoón. Examinar los resultados de las pol1tJcas relativas al ::.cT. INEGI 
1nformát1ca y computaoón dosarrollo y la apl1cac1on de 1ecnolog1as en el ..:.ampo ob1elo 

del Comité. asi como su 1mnacto en la economia y ta 
soCledad 

lndustna Responsable de los trab3JOS de OCDE en el campo SECOF! 
1ndustnal cuando se requiera cooperacion entre los 
gob+cmos de los paises m1~mbros 

Empleo. traba¡o y Asunlo:s Desarrollo de pol1hcas sociales. de empfeo selectivo y STyPV. 
Sociales capacrtac16n SEDE SOL. 

Educación 

Agncultura 

SS. SEP 
Relacionar fa planeac1on con las pol11tcas ~d'ucat1vas para SEP 
la rocalizaoón y aproveeham1ento de los recursos 
Rev1s16n de pollt1cas. agrico/as. adaplaoon del agro a las SARH 
nuevas cond1c1ones económicas. consultoría para 
impor1aetones y exportaciones de los paises miembros 
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·El anáhs1s de las po1it1cas públicas se propone como d1sc1phna c1entif1ca. producir 

informac1ón quo soa útil para ol proceso do toma de dec1sones. constituye por tanto un 

marco toónco idóneo para poder integrar los traba1os de la c1enc1a do la adm1n1strac1ón·' Al 

igual que la evaluación sera un instrumento para poder desempeñar este traba1o el ingreso 

de Mó)(tCO a la OCDE 

EJEMPLO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN PoR FASES 

a) E'ol'aluaclOn d" h11 
Conceptuoh.za
clón y del Diseno 
da Proor•mas 

b) EvaluaclOn de la 
lmplementaciOn 
da los Programas 

e) Evaluación dft la 
Eficacia o 
Impacto de los 
Programas 

d) Evaluación de la 
Eficiencia de los 
Programas 

Intenta p'oporc1onar 
1nformaciOn sobro el 
probloma. et p'ocoso do 
formul11cl6n, diseno dal 
mismo. y hosta qué 
punto al diseno del 
programa sirve a 
objetivos 

Valorar la cobertura d•I 
programa y la •dml
ni11.tracl6n del mismo. 

Evaluar la mod1da en 
que so produjo el cambio 
en la dirección deseada. 
si es demostrable o no. 

Se tomen en cuenta los 
boneficlaa realmente 
causadas por e• 
programe. 

Proporc1on11remos 1nformac16n 
sobre la problem•t1c11 educati'ol'lll 
y sus per&pect1v11B de solución 
en periodo 1989-19!1'4, al tratar 
de Insertar • M éxlco en el 
concierto Internacional, mediante 
lui politice de modernización 
económica. 

Valorar loa acercamientos de 
M éx1co a las pnnclpale10 
oconom la& y concretizar el caso 
del ingToso do M6dco • le 
OCOE. 

Evaluar el Impacto do la polltica 
acon6mic111 sobro la educativa an 
relación a una nueva culturo de 
productividad y compet1tivíd111d al 
oxterlor 

Comparar alguno5 Indicadores 
económicos y educati'ol'o• de laa 
principales economlas y su 
influencia directa el caso 
mexicano. 

'BALLART. Xav1er. 4 como evaluar programas y t.ervte1os.,, Madrid 1992. M1n1t.terios de las adm1nrs.traciones publ.ca .. 
p 44 
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5.1 La concoptuallzacJón y el diseno do los programas 

Son muchos los acontec1rn1entos que marcan el 1n1cro do la dócada de los ochenta La 

sociedad ha tomado un papel más dinámico. ha sido capaz de organizarse y manifestar sus 

requerimientos frente a sus respectivos gobernantes. clama por una igualdad en lo 

econ6m1co y social El papel dol gobierno va siendo M1ncapaz de resolver problemas 

fundamentales do estab11Fdad o de satisfacer determinados rcquer1m1cntos bas1cos de la 

poblac1ón"2 

e R IS IS E e o N ó M IC o-so e IA L 

Necesidad 
de cambio 

Político 

Readaptación de 
modelos de 
desarrollo 

' Económico So e ial 

Predom inío del aspecto económ feo 

(G lobalJzaclón Económ lea, lnternaclonallzación) 

7 BENEDICTO. Jorge. y Remares Fernando Las 1ran ... rormac1ones de 10 pollt1co Ahaoza Edrlonal. versión espanola de 
Benianrdo Moreno. Madnd. 1992. p iz 
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El mundo conocido dcspuós de la Segunda Guerra Mundial (b1polanzac1ón) cap1tatismo por 

un lado. representado por Estados Unrdos y soc1al1smo (Unión Sov1ót1ca) ostaba cambiando 

aceleradamente -1ransrormac1ones geopo1it1cas de onorme envergadura han modrf•cado 

que fue el esccnano predominanle en todo el siglo~* Ha surgido una profunda crisis en las 

principales estructuras cconóm1cas mundiales. gnnorando graves d1f1cultades de índole 

soc1oeconóm1ca 

Las polit1cas pUbllcas instrumentadas habian sido llevadas en torno de tres cnter1os 

económico, polit1co y social pero el que iba despuntando era el económico. debido a que las 

relaciones soc1opolit1cas grraban on torno de una 1ntegrac1ón meramente económica Todo 

ello llevaba a una 1ncert1dumbre real del nuevo papel de los gobiernos en cuanto al 

surgimiento de un nuevo sistema geoeconóm1co mundial. de extrema compleJ1dad hacta la 

internac1onallzac1ón en todos los campos del planeta ·Numerosos paises están buscando 

respuestas. entre otros planes fundamentales. en el rediseño profundo del Estado"'• 

Con la nueva perspectrva de 1nternac1onallzac16n de los gobiernos se tenia que establecer 

una agenda de reformas de las adm1n1strac1ones pUbltcas involucradas en este proceso 

transformador, principalmente en cuanto al nuevo papel del Estado y su relación directa con 

la sociedad 

En el caso de México, que es el Ob)ef1vo a tratar en este capitulo. no podia retraerse a ese 

ámbito externo Por ello ·a fin de enfrentar estos retos de manera más eficaz. los gobiernos 

nacionales part1c1pan cada vez más en las organ1zac1ones 1nternac1onales y se involucran en 

negociaciones bilaterales entre si No sólo aspiran con ello a satisfacer o proteger los 

intereses nacionales en el entorno 1nternac1onal, sino a establecer marcos de gobiernos 

1nternac1onales que correspondan me1or al alcance mas amplio que representan Jos 

problemas actuales~• 

~ KLISBERG, Bernardo. ccornp1lador¡ ·cootd1nac1ón de Pollhcas lnt~rnact0nales y R~forma de la Adm•n•strac>Of"I Puchca·. 
en ~~~-~-2.._~•!.!__E_~_!_a.?<!_u~a P':''~~~!_"'--~-'!~-!~~!'.'_.:J~'.2~ª-1 MP.1uco. 1994. INAP. Fondo de Cyrtura Economoca p 9 
• lbldem pp 9·10 
• lbldem p 236 
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México. a fines de Ja década de los ochenta so encontraba sumido en una do las más grav'?s 

cr1s1s eccn6m1cas dt;ti µresonte siglo baJO las s1gumntes c.,racterísl1cas• 

O Escasez de rocursos que se conv1rtró en deterioro de Jos niveles do vida de la población 

O Endeudamiento externo 

O fnsufic1enc1a de empleos productn,05 y bien remunerados 

O Estancamiento económico 

MtXICO: Readapración de modelos de desarrollo 
(específicamente a Ja globalización) 

" S<>c•al 
Económ leo 

Detección de necesidades 

Exernas. 

OAdapatación de un 
nuevo modelo de 
desarrollo 

O M o de rn 1z ar los 
esquemas de 
producción. 

J n te rn as· 

o Transformación de 
los modelos de 
pro d u e e ió n . 

O Adaptación de éstos 
a las estructuras 
educativas. 

O Pon e r énfasis en e 1 
aspecto económico. 

•Poder E1ecl.lh"o F"O!dto•al Plan Nac:•on•I de O~~arro110 19/3'j.1!;1-94 S0!<.:reld1,d de Progr~rna<.:•On y presupu•sto. Mth:.co. 
l98i> pp Xl-)"..XVJ 
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Por ello se requeria de Ja elaboración de una p0Ht1ca pública que respondiera a la s1tu.:ic1án 

imperante de inestabilidad. el s1gu1cnte esquema muestra la tendencia. desdo un particular 

punto de vista, se requeria urge'ltern~ntfó" un c.;:1mh10 estructural ante las fuertes demandas 

de satisfacer las necesidades bás1c..-is de la población Asi que la adm1ntstrac1on de Carlos 

Salinas de Gortan enfrentó un3 fuerte presión soc1LJl interna y a su vez en et arnb1to externo, 

una profunda transformación soc1oeconóm1ca que e ... perirnont.'..lb<ln !<:is soc1.-~dades 

industnales avanzadas 

"JEMA: l.A PROYECCIÓN INIERNACIONAL DE l.A 
POIÍDCA DE MODERNIZACIÓN' EDUCATIVA EN 1.A 

OCDE: 1989-1994 

FORMJLPCIÓN DE LA 
Pa.JTICA PÚBLICA 

/ 
l\/ODERNIZACIÓN 

ECONóMCA 

/ l\/ODERNIZACIÓN 
EDUCATIVA 

-sffiQBLEMÁJlCA --
"'---: 

----¡ 
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5.2 La fmplemontación de los programas 

La principal tarea a desempel"tar en la adm1n1strac16n del periOdo 1989-1994 seria conc1l1ar 

los requenmientos sociales internos con un nuevo ordon mundial. Tratar de compat1b1lrzar 

las nuevas 1deologias de segundad y bienestar de las sociedades avanzadas con una 

profunda transformación interna de México pnnc1palmonte de índole económica. sobre la 

cual giraban conflictos sociales y polit1cos 

Por todo lo anterior y ba10 una prescnpc1ón de cambio. la adm1rnstrac16n salrrnsta 

vislumbraba el cambio a través de la polittca pUbl1ca de Modernización Nacional. la cual 

involucraba todos los ámbitos do la vida nacional, y a su vez se daba respuesta a las fuertes 

presiones del exterior en cuanlo a una 1nlegrac1ón mundial Esta adm1n1strac16n de Carlos 

Salmas de Gortan supo relacionar dos de los problemas más grandes económico y social. 

pensó en dar respuesta Jerárquica a la economia y poder involucrar a México en 

negoc1acrones externas con los principales países desarrollados. trató de modificar las 

estructuras productrvas y fortalecer una nueva cultura de efrc1enc1a y compet1t1v1dad 

productiva a través de otro instrumento la mod1f1cac1ón de las estructuras educativas que es 

el caso que aqui nos ocupa 

La mod1f1cac1ón de ras estructuras educativas la planteó a través de fa 1mplementac1ón del 

Programa para la Moderrnzac1ón Educatrva 1989-1994, el cual manifiesta fuertemente una 

necesidad de involucrar a los pnnc1pales actores de ese sector: maestros. instituciones 

educativas y planes y programas de estudio Concertación y diálogo fueron las vías para 

llegar a ese mecanismo educativo transformador Mod1f1có los instrumentos legales para que 

ese cambio fuera democrático 

Su objetivo fue muy claro en cuanto al benef1c10 colectivo que seria consecuencia de la 

estabilidad social. todo ello como resultado de una economía sana y una participación 

dinámica de México en el mundo 
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fftftl 
Es importante destacar la part1c1pac1ón do México con las importantes econornias mundiales 

con la s1gu1ente cronologia, como una consecuencia de los pnnc1pales acuerdos de México 

con el mundo 

---~---

PRINCIPALES TRATADOS DE M CO EN 
MATERIA DE POÚTICA EXTERIOR 

..,,,;TRATADO DE LIBRE COMERCIO _ _.7 DE OCTUBRE DE 1992 
CON AMERICA DEL NORTE 

.,,.;INTERCAMBIO 
MEXICO-CHILE 

COMERCIAL _.5 DE OCTUBRE DE 1990 

¿ACUERDO TRILATERAL __ _.30 DE NOVIEMBRE DE 1990 
MEXICO-COLOMBIA-VENEZUELA 

LACUERDO MARCO DE .. _.LUXEMBURGO, 1990 
COOPERACIÓN MEXICO-
EUROPA 

..,,,;INGRESO CON PLENO ---18 DE MAYO DE 1994 
DERECHO A LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICOS 
(OCDE) 

LINGRESO AL MECANISMO DE f---18 DE NOVIEMBRE DE 1993 
COOPERACIÓN ASIA-PACÍFICO 
(APEC) 

Así es que México se involucró en procesos de negoc1ac1ón para integrarse a bloques 

económicos tales como TLC, APEC y concertaciones con paises lat1noamencanos. Se 

requería adaptar a toda la administración pública mexicana a las demandas que planteaba la 

integración mundial. es decir, se tenia que part1.:..por en la formulación de políticas 

1nternac1onales y plantear propuestas tendientes a prop1c1ar un desarrollo y beneficio 

internos. sin que ello representara sacrificios internos para cualquier ámbito 
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Para que México pud1ora hacer frente a esos acuerdos comercrales que planteaban un 

amb1c.oso desarrollo. prrnc1palmente de indole económica. se requeda de una 

transformac16n educativa. por ello la necesidad de plantear la pofit1ca de modcrnizac16n 

educativa 1989-1994 con c.aractorisr1cas que reunieran calidad, se impulsaron sistemas no 

formales de capac1tac1ón. la profesronalizac1ón magisterial. mayor presupuesto educativo y 

sobre todo la creación de un;J nueva cul!ur.'.l qua rel ... u.;1onara la educación con la 

product1v1dad Todo ello nos llavaria a enfronlar rezagos económicos y una 1n1egrac1ón 

mundial 

La polit1ca de modorn1zac1ón nace como una necesidad de transformar las estructuras 

económicas. polit1cas y sociales de Mex1co Surge a su vez de manera paralela y reforzando 

al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 

También fue necesario implementar nuevas reformas de tipo 1urid1co en cuanro a leyes y 

articulas. como Jo fue e/ claro e1emplo do la Ley General de Educación en 1 993 Todo ello 

con la finalidad de preparar un escenario para emprender un despegue hacia la proyección 

de México y su economia (reforzada por una reestructuración en sus 1nst1tucrones y normas 

educativas) hacia foros y organizaciones de México en el mundo 

Plantear una evaruac1ón de las perspectivas que México tiene en cuanto a compelenc1a e 

1ntercamb10 real c1enlif1co y tecnológico con naciones desarrolladas se presenta como un 

protilema relevante de la 1nvest1gac1ón Por ello cuando México forma parte de la OCDE 

como miembro de pleno dereeho debtó haber reunido caracteristrcas tales que ·e1 sistema 

educativo respondiera a las necesidades de la economía y de la sociedad actuales y en ese 

senl1do con1nbu1r a la consecución del desarrollo económico y el progreso soc1a1~ 7 Y 

ciertamente esas cond1c1ones ya estaban dadas para su ingreso al concierto 1nternac1onal 

Con la formación de planes y programas al igual que el marco 1urid1co del sistema educativo 

mexicano 

• Orga11izac10n para la Cooperac1on y el Des.ir rollo Econormeas. (OCOE). ~.!!!"!1"'5_C1.~_!_a~____e.o_!_l!1c_<!_~-~~!!r;>_q~~..!.<!'.2~.!! 
~a~!). Mft•1co. Educ.'lC•ól"I Suoeroor. Francia 1997 p 145 
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5.3 La oflcacla o Impacto do los programaa 

Lo antenor muostra el fuerte desempeno que México tuvo al integrarse a economías 

desarrolladas. pero hay que considerar que en el aspecto interno siguen existiendo fuertes 

d1spandades sociales y reg1ona\es. desigualdades h1stór1cas. geográficas. polit1cas y 

económicas 

Es una medida muy buena el haber combinado una polit1ca pública como curso do acción 

emergente en el ámbito económico y social (modernización económica y modernización 

educativa) con medidas globales. particularmente en el terreno económico pero un 

1nconven1ente fue el no haber podido integrar a todas las regiones y todas las categorias 

sociales para que se vieran asociadas y contribuyeran a una verdadera transformación del 

país Porque aunque se conformó una consulta Nac1onal para la transformación educativa y 

part1c1paron todos los actores que se ven mvo1ucrados en la tarea educativa. la dec1s1ón final 

la toman las autoridades educativas. asi que en este caso sólo se trató de una 

contextuahzac1ón de la problemática educativa ya que el Programa para la Modernización 

Educativa 1989-1994 sólo manifiesta la form.u de enfrentar tos problemas de compet1t1v1dad 

de un mundo industnaltzado 

En tanto la tarea del cambio sea confiada a la acción gubernamental y desde el centro a la 

penfena se Mercaran d1f1cultados y lastres difici!es de supcrar" 8
• La asp1rac1on al desarrollo 

tiene que venf1carse con una estabilidad sociol y crec1m1ento a la vez y una mayor 

part1c1pac1ón de esa sociedad c1·,¡il, ya que es ésta la que se encuentra involucrada 

directamente en la construcc1ón de un desarrollo nacional 

El desafio de Hresponder a la presión de las d1f1cultades sociales y a las estrecheces 

financieras pocas veces ha sido tan intensa y que algunas de las soluciones que hay que 

adoptar implican a1ustes estructurales que requieren tiempo y reflexión·• 

• lbldem p 149 
11 lbLdem p 152 
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5.4 La eficiencia do los programas 

Una de las principales metas al ingresar México a los acuerdos 1nternac1onales como el caso 

de la OCDE y para hacernos participes del 1ntercamb10 econ6m1co y tecnológico de las 

naciones que conforman ese bloque. debe ser una evoluc16n de nuestra 1dcologia y forma de 

actuar ante el mundo polit1co. academ1co, en el de las empresas. en la sociedad en general. 

en Ja elaboración y surg1m1ento de nuevos valores y nuevas actitudes mas constructivas y 

autónomas, que hagan pensar en un cambio, primero nacional, que de un enfoque diferente 

de nuestro desarrollo h1stónco y en consecuencia despegar a una 1ntegrac16n llámese 

económica. social o polit1ca 

La modernización educativa planteada en el periodo 1989-1994 se visualizaba como 

racional y eficaz. sobre todo en la d1stnbuc1ón de recursos y en su adecuación a las 

necesidades del mercado de traba¡o En cuanto a la d1stribuc1ón do recursos podemos citar 

que efectivamente se dio un crec1m1ento en et penado ya citado, pero que no responde a una 

compet1t1v1dad 1nternac1onal ya que si nosotros hacemos una comparación con los 

principales paises que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), encontraremos senas dtspandades 

De manera interna veremos que el comportamiento presupuesta! ha ido creciendo como lo 

habia manifestado la administración de Carlos Salinas de Gortan, y su comparación con 

respecto al Producto Interno Bruto (PIB), también iba en ascenso como lo muestra la 

siguiente tabla: 
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Sin embargo. hay que reconocer que el Objetivo esencial fue tratar de responder a 

mecanismos de carácter externo. es decir. hay una evolución real a nivel interno, pero que 

no es compatible a nivel 1ntcrnac1onal. ya que s1 lo comparamos con otros paises miembros 

de la OCOE, se refle1ará en una d1spandad 1nrernac1onal que hace más evidenle nuestro 

rezago en el sector educativo por tanto en el área c1entif1ca y tecnológica, y como 

consecuencia en una competencia real y de intercambio tecnoló91co, de esta manera 

veamos la s1guien1e gráfica comparativa 
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GASTO l'("BLICO E'.'." EDl"C.-\.CIÓ'.'." C0'.\10 l'OHCE~T.\..JE 
DEL G.-\.STO p(·BLICO TOTAL (l'J?4J 

(l'Olt :"l"\"EL EOt:CATl'"OJ 

• l'rim. '." ~t·c. • ~UJH•rior· 

Es importante destaca~ que e! aspecto ech.~cat1 .·o const1tuye efect1varnente __,r. ángulo aeJ 

desarrollo nacional s1e.--.::·ü i cu<V1tj~ r:oncil1'C! po!1l1c~ y nc.onomia sin e' .··dar nuestras 

concepctones h1stoncas ! s 1r.·3 primero Cesde un enfoque nacional a solu:;:or>ar nuestros 

problemas pnncipalmen!•'! de eqL.:1dad social Asi como cons~cuenc1a estaremos capacitados 

para hacer frente a la ape:"""!ura al mundo extenor a la tecnología y a las leyes ::le' ri-iercado 

Pareciera ser que el enfo~...;e de la adm1n1strac1ón sa1in1sta fuera en el sent1d·::i de pasar -de 

una s1tuac1ón en que todo se esperaba del Estado a otra en la que habría de esperarse todo 

del mercado-'º 

lCudem p is; 
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La crisis que enfrentaba México abnó la oportunidad de emprender un cambio Hay que 

considerar que una economia do mercado puede revelarse eficaz para producrr sorvicros y 

bienes de consumo, pero poco capaz para responder a las nocos1dades del COnJunlo de la 

sociedad Y volviendo a /a tesis del gobierno de Carlos Salinas de Gortan en cuanto a la 

apertura comercial como estrategia de la polit1c.a de modernización nacional y su relación 

directa en e/ aspecto educativo. es de cspcrar!>e que los ciudadanos no puedan rec1b1r n1 del 

mercado n1 del gobierno una sat1sfacc1on cornp!c!a dü sus 1nt0rescs cole:::t•vos tales como 

derechos humanos. el bienestar social. la conservación del medio ambiente es necesario ir 

más allá y despertar una conc1enc1a civil y que cada quien asuma sus responsabrlrdades del 

quehacer y part1crpac1ón nacional 

La perspectiva planteada de crear una nueva cultur;:i de producción debe rebasa:" el terreno 

económico y preservar el patrimonio cullural Las palabras cambio modern1zac1on trans1c1ón 

utilizadas en la relación de mercados entre las naciones deben tener relevancia si relaciona 

antes directamente a la educación con la sociedad con su entorno geopolit1co e 

incrementando su calidad (..De quó manera podri.::tmos med.r esa calidad a n1ver interno y 

externo? A través de ef1c1enc1a conoc1mrcnros adquiridos rnduc1r una mentalidad de 

perfecc1onam1en10 constante del personal docenle. de sueldas. pero dedrcando tiempo y 

esfuerzo a la profes1ona/rzac1ón como docentes 

La sociedad debe aprender y· adaptarse como una manera de contribuir a fa evolución social 

Para definir cualqwer política pública en matena educativa debemos i1SOCJar a todos los 

actores gobierno federal. Federación. estados. 1nst1tuc1ones. sociedad y sectores 

económicos para aplicar cualquier politrca pública Tratar de hacer armónicos los intereses 

de todas las 1nst1tuc1ones en direcciones precisas. de concentrar metas en las pnondades 

nacionales. de poner en práctica aJLIStes estructurales Esta def1nic1ón de la polit1ca deberá 

ser gwada por una concertación entre todos los actores. es decir, no sólo como una Consulta 

Nacional que defina el contexto de la problemática educativa 
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Los ob1etivos perseguidos do la polihc.n nacional de inserción do México en el mundo están 

bien definidos. pero so roqu1cro do una evaluación global del papel que México puede 

desempei'\ar frente a economias y tocnologias de primer mundo, como el ca::>o de los países 

de la OCOE. Al respecto veamos la s1gurente tabla 

e A s To E D u e A T 1 V o p (: u L 1 e () e () ,'\I o p () R e t: ..... TA. .J E o t: l. p 1 B D F.: L A s 
r R 1 ~ e r r A 1 •· " t-: e o ~ o ."\.t í A s <o e o 1: ) 

P-• C-r•f- _ _..., t111•-.1o•c" •hd ~v .. k>n !.._,,'<._.VI•~ 11'.d_....., •ytii-•l ll!:du.:->on •• • ~-· OCCO .._ ... ,,,. •. 1 .... 

El éxito del ingreso de México a la OCDE dependerá de una coord1nac16n de las polit1cas 

públicas intemas. para llegar a un proceso de negociación e 1ntercamb10. trátese económico 

y tecnológico a nivel 1ntornac1onal Sera necesano también 1dentrficar las drferenc1as globales 

para atnbuir un s1gnrfrcado más preciso de la problemática que se vive. en este caso de 

México. y para que Jos miembros de la OCDE puedan defínir sus estrategias generales en 

base a una retroalimentación de todos los paises. con el objeto de buscar un consenso en la 

elaborac16n de polit1cas Todo lo anterior representa una forma de me1orar la 1nsercfón de 

Méxíco a negoc1ac1ones con países desarrollados 
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1 CONCLUSIONES 1 



Cuando Carlos Salinas de Gortan asume la presidencia se enfrentó a un desquobra1am1ento 

politice y económico a nivel nacional y en el aspecto externo se enfrentó a un mundo de 

grandes transformaciones como consecuencia de los desequ1hbrros econom1cos de la 

década de los ochenta Así que una meta principal de su gobierno fuo la reestructuración 

económica. polit1ca y social de México Dentro de estos tres aspectos. detectamos que los 

acontecimientos surgidos en el entorno mundial guiaban no sólo a México sino a las 

nac1o~es de todo el mundo a visualizar a la economía como un medio de desarrollo que nos 

condu1era a una estabilidad en las otras éireas Las principales naciones desarrolladas se 

empezaron a hegemon1zar en bloques cuyo fin común fue la apenura de sus mercados '"ºª 
qué forma México se podia integrar a esas nuevns fuorzns que tamb1en arrastraban las 

relaciones p.:Jltt1cas?. a través de la formulac1ón de polit1cas pUbl1cas que respondieran a los 

acontec1m1entos que guiaban Jas polit1cas axternas 

La polit1ca pUbllca formulada e implementada por la adm1rnstrac16n sahnista fue una forma de 

corresponder a las demandas de todo el contexto 1nternac1onal Por ollo en base a una 

detección de las principales necesidades sociales. surge la respuesta a todo ese contexto 

que Carlos Salinas de Gortan llamaria MODERNIZACIÓN NACIONAL. pues Me;-.:;1co se tiabia 

caracterizado por severas crisis económicas que no hab1nn permitido su desarrollo y 

benef1c10 social Pero la adm1nistrac1ón 1989-1994 no podía hwber implementado la 

Modern1zac16n Nacional sin asegurar un cambio en otras areas Tal es el caso del sector 

educativo, el cual se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo nacional 

La modernización nacional emprendida por el gobierno del presidente de Carlos Salinas de 

Gortan dio mucho énfasis a la v1nculac1ón del aspecto económico al educativo Sin embargo. 

hay que destacar que la modern1zac1ón nacional surge como consecuencia de todos los 

acontec1m1entos que se dan a nivel mundial. pnnc1palmente, en cuanto a una necesidad de 

acercamiento a las economias que apuntaban a un desarrollo económico Más que innovar y 

tratar de dar solución a problemas profundos internos, la moderrnzac1on destacó por todos 
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los ámbitos, dar solución a la cr1s1s económica que so acentUo en la década de los ochenta 

Por ello la reestructuración nacional se enfocó sobre la economía y la estrategia considerada 

desembocaria en la sat1sfacc1ón a las demandas colectivas Olro aspecto importante de la 

polit1c.a fue la concertación y negocwc•ón. 1anto a nivel interno como externo también 

reforzando el aspecto económico 

Lo importante a destacar aqu1 es la relación directa que se estableció entre economía y 

educación El objetivo pnnc1pal es el acceso a mercados 1ntornac1onales. y esto solamente 

se llevaria a cabo mediante una transformación educativa que principalmente conlriburria a 

1ntercarnb1os tecnológ1cos y mayor product1vrdad 

La estrategia era mezclar a M6x1co con economías de primer mundo baJO diferentes tratados 

(negoc1ac1ones), pero en el que aqui nos refonmos es el caso del ingreso de México a la 

OCDE y su 1nfluenc1a drrecta en el ámbito educativo no fue adecuada. porque México tiene 

senas disparidades educativas con respecto a naciones desarrolladas. hay que reconocer 

que la preparación nacional para la proyección 1nternac1onal no fue del todo e.)(1tosa. pues 

destacan las def1c1enc1as estructurales y de espec1at1zac1ón educativa. al igual que un 

compromiso de profes1onal1zac1ón del personal academ1co 

La OCDE es un foro encaminado al 1ntercamb10 económico y tecno/óg1co. al desarrollo de fa 

product1v1dad y que ello desemboque en benef1c1os sociales que eleven el nrvel de vida en 

/os paises miembros Para el caso de México sólo se vislumbra un flu10 de 1nformac1ón. asi 

como aceptar recomendac1ones y compromisos en el área educativa que vayan orientados a 

incrementar la productividad en Mé.xrco 

Si queremos una 1ntegrac1ón real e intercambio. debemos adaptar en un futuro, nuestros 

modelos de desarrollo a orientaciones de educación y capac1tac1ón que demande el 

mercado. sin que ello represente un ob¡et1vo único de desarrollo, incrementar el presupuesto 

educativo tomando en cuenta el crec1m1ento poblac1onal y la calidad educativa. que nos haga 

dinámicos y competentes 
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Pero seria necesario destacar que para llegnr a una compet1t1v1dad y part1c1pac1ón roal se 

requiere de atacar problemas educativos internos quo da"'an el desarrollo educativo 

Elaborar un plan transexenal. a largo plazo quo tenga una permanencia en cuanto a 

cahdad y compotenc1a. que sea compatible a las cond1c1onos de 1n1orcamb10 con otros 

modelos mundiales, qlJe su primera 1nst<'.lnc1a sen el benef1c10 nacional. sin responder a 

presiones politicos externas que nos limiten en nuestro desarrollo como pa1s 

• Se requiere que los ob1et1vos y metas pl<'.lneados sean evaluados permanenternente que 

se abra la pos1b1l1dad de una reestructuración do los mismos ante s1tuac1ones de 

contingencia interna y cxternil Que estos ob1et1vos del1m1ten nuestros intereses con 

respecto a los paises a integrarnos. es decir. partlí de nuestras metas y emprender la 

reestructuración. no partrr de las necesidades que generan otras economías 

Cambiar el papel de receptor pues queda el cuest1onam1ento de un real 1ntercambro 

técnico y económico con paises integrantes de ras OCDE no se vislumbra una 

compat1b1l1dad con dichos paises 

• Buscar efectivamente rac1onal1dad y er1c1enc1a en nuestros modelos educativos para que 

la toma de dec1srones en materia exterior no sea d1scr1mrnatona o 1mperat1va 

• Mayor coord1nac1ón en Ja elaboración de políticas educativas evitando d1spandados 

regionales 

• Modificar programas y materiales educatn1os. tomando en cuen1a el desarrollo del 

1nd1v1duo en una sociedad en plena transformación y con mayor apertura al exterior. es 

decir, espec1allzac1ón y capacitación pero con una formacrón eritrea y libre, srn responder 

sólo a aspectos técnicos 

• Crear una cultura de cambio en el personal educativo. considerando capac1tac1ón. y 

estimulas económicos acordes a nuestro entorno. es decir. comparamos calidad y 

ef1c1enc1a con paises desarrollados. por lo mismo habria que medir sueldos y salarios con 

los parámetros senalados sin que ello s1gnif1que somet1m1ento, es decir. se requiere 

personal capacitado. pensante. crítico y so!1dano con la educación Esa es la nueva 

cultura mag1stenal que reclama México 
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Part1c1pac1ón de la sociedad (padres de fam1l1a) en la formación de los planes y 

programas. para que realmente haya domocrac1a 

Se requiere que la educación retomo su ObJCl1vo de benof1c10 social y en ese sonl1do 

d1nam1zar los cambios internos para poder proyectar con bases sólidas a t..1ex1co hacia el 

oxlenor No sólo se necesita transformar la econorn i a 1nox1cana. sino instaurar un orden 

mas iusto y orientado al desarrollo nacional 

Resaltar ras cualidades 1nd1v1duales de los alumnos. sin que haya 1mpos1c1ones. es más 

factible que mediante ello se llegue a una ,.'9rd.>dt.!ra ospec1."'l!rzac1on que nos haga más 

d1nám1cos con respecto a otras economras 

Reconocer a la educac1on corno una act•v1dad social que contribuya a la economía. 

revalorando sus objetivos conslantemente en base a requenmrentos internos 

En el futuro la elaboración. de las polit1cas publicas deberán 1nclutr 3 características que nos 

harán reales partícipes del desarrollo m und1al 

• Part1c1pac1ón de todos los sectorns 1nvolucrados en la loma de dec1s1ones 

•Vincular la formulación do los problemas sociales tanto del area técnica como social 

•Vislumbrar mecanismos de real part1c1pac:•on y retroal1mentac1ón que permitan el éxito en 

la 1mplemenlac1ón de las polil1cas pUbhcas 

La polit1ca de moderrnzac1ón nacional se enfocó fuertemente en el ámbito económico. 

respondiendo a l1neam1en1os requeridos en materia exterior lo que desembocó en una 

percepción de México como un pais con grandes perspectivas de desarrollo económico De 

ahi que su ingreso a organizaciones de 1nlercamb10 económico y tecnológ1co. fuera más 

fácil, pero una vez dada la 1ntegrac1on nos encontramos con serias d1spandades, 

principalmente de capac1tac1ón. d1stnbuc16n de recursos y rezagos tecnológ1cos. lo que hace 

imposible una relroailmentac1ón real 
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Por ello se deben atacar problemas 1ntornos y de nivel micro que vinculen mas al sector 

educativo con el productivo sin que qUtera decir que esto Ultimo sea dcfrnit1vo en la 

elaboración do polit1cas públicas pues ello 1mpllcaria ofrecer personal de acuerdo a las 

ex1genc1as del merc..~do. que si bien es importante para mantener un equ1flbno no es 

indispensable para consolidar todo un desarrollo nacional. sin haber emprendido un cambio 

desde el interior de la sociedad Para hacernos participes debemos atacar rezagos 

educativos, elevar la calidad educativa. y dar mayor cobertura a la población en general para 

1r resolviendo problemas sociales 
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