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INTRODUCCIÓN 

1. Objeto y objetivos de estudio 

El objeto de estudio del presente ensayo es la descentralización educativa durante el 

lapso de 1982 a 1988. Los objetivos primordiales del ensayo son dos, por un fado. 

conocer los cambios propiciados por la descentralización en las estructuras institucionales 

y en los procesos organizativos de la Secretarla de Educación Pública (SEP) de 1982 a 

1988, en Jos niveles que abajo se se..,ala; y por otro, evaluar el desarrollo y el 

cumplimiento de la estrategia y las propuestas descentralizadoras en el sistema educativo 

püblico durante el periodo se;,afado. 

Los objetivos especfficos de este ensayo son tres: a) conocer las repercusiones en la 

atención de la demanda y en el rezago educativo en el nivel de primaria; b) observar Jos 

cambios propiciados por la descentralización en Ja Secretaria de Educación Pública, asi 

como en su relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y 

finalmente, c) definir hasta qué punto fueron congruentes las acciones y los resultados del 

gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, con los objetivos de la descentralización 

educativa propuesta. 

2. Justificación de la elección 

La elección del objeto de investigación se justifica, en principio, por el interés de conocer 

tanto los objetivos y procedimientos, como el impacto y trascendencia social de la reforma 

educativa del sexenio 1962~1968. Es, por tanto, relevante evaluar hasta qué punto el 

gobierno de Miguel de la Madrid, entonces presidente de México, cumplió con Jos 



ofrecimientos para el sistema educativo, al poner en marcha una refonna 

descentralizadora que gozó, como otras propuestas -por ejemplo, en salud-, de una 

amplia difusión en los medios de comunicación. 

En la actualidad, la idea de la descentralización educativa se ha convertido en un 

ténnino recurrente que de entrada senala una realidad social erosionada por el 

centralismo, por sus conflictos y situaciones politicas inéditas. en donde hombres y 

mujeres de distintas latitudes, pugnan por recuperar espacios decisionales en sus 

ámbitos de vida. 

En la abundante discusión sobre el tema de la descentralización educativa puede 

también hallarse un efecto derivado de búsqueda para la democracia y la modernidad en 

la vida del pals. De ahl el interés por elegir el objeto de estudio. 

El propósito explicito en este trabajo es revisar los cambios en los procesos 

organizativos y en las estructuras institucionales de la SEP de 1962 a 1966, propiciados 

por la descentralización educativa Se parte de un supuesto hipotético: la reforma 

educativa en estudio no fue mas allá de una desconcentración administrativa. 

La descentralización educativa es tomada como un proceso técnico organizativo en las 

instancias donde el Gobierno juega el papel de protagonista primordial. 

Es por lo anterior, que en este ensayo son también estudiados algunos de los 

problemas políticos y administrativos enfrentados por los principales actores sociales -

los maestros y su organización sindica¡...:_ afectados por la refonna educativa de 1982 a 

1988 

El estudio de la descentralización educativa está ubicado en el contexto donde operó, 

en sus prácticas, justificación y propuestas oficiales, expuestas en diferentes documentos 

y publicaciones del sector educativo y en otras fuentes de información gubernamental. De 

otra parte, se toma en cuenta particularmente los juicios de los especialistas del tema, así 

como también -en otro nivel- se recogen opiniones de interesados en las cuestiones de 

la ensenanza pública. 

Por lo tanto, este ensayo resena una estrategia gubemamentc,.I de reorganización 

educativa que replanteó como objetivo explicito la posibilidad federal de ceder espacios 

de poder a los gobiernos estatales, municipales y a quienes en ese momento tenfan que 

ver de manera directa o indirecta con la descentralización del sistema educativo público. 
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Adicionalmente se ofrecen también algunas consideraciones que podr~an posible~ente 

ser de utilidad para lograr una descentralización educativa más profunda_ 

4.- Hipótesis 

De los objetivos y la justificación del objeto de estudio, se desprende la hipótesis central 

sostenida en materia de descentralización: el gobierno delamadrid1sta dejó incumplidos 

múltiples de los ofrecimientos propuestos al inicio del sexenio. 

A fin de comprobar esta hipótesis, se parte del supuesto que sostiene que para el logro 

de una real descentralización educativa en México, se requiere cumplir por lo menos con 

tres supuestos fundamentales: 

A) Que los involucrados en el sistema educativo -maestros, especialistas, 

trabajadores de la educación, sindicato oficial, sindicato opositor, alumnos, padres de 

familia, autoridades mumcipales y estatales- tengan mayor injerencia en la toma de 

decisiones donde sólo priva generalmente la voluntad del Estado. de manera que sean 

enriquecidos los puntos de vista oficiales y asl poder, de una manera más consensual, 

elegir el mejor rumbo en la educación pública. 

B) Que el sistema educativo sea contemplado integramente, es decir, que en la 

planificación de una polltica educativa descentralizadora sean tomados en cuenta tanto el 

sistema pUbllco como el privado , el sector empresarial y otros organismos no 

gubemamentales, para poder poner en marcha una auténtica descentralización y elevar 

la calidad de la ensenanza del pals, a fin de preparar los contenidos educativos y las 

formas pedagógicas más adecuadas para entrar al siglo XXI. 

C) Que junto a la descentralización educativa, sea operada una reforma fiscal que 

permita a los gobiernos estatales y municipales, usar sus ingresos tributanos, incluyendo 

los de la recaudación fiscal para su propio beneficio. Sin dejar de contemplar un fondo de 

compensaciones para Estados y municipios pobres. Cienamente estos aspectos no son 

tratados en la redacción del ensayo, no obstante, al ser enunciados permiten observar 

algunas de las principales deficiencias de la politica descentralizadora del gobiemo de 

Miguel de la Madrid. 
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Otras hipótesis secundarias del ensayo son: 

• La historia de la educación pública en México, a partir de la Revolución de 1917. es de 

raíces centralistas. 

• La descentralización delamadridista, como fue concebida al principio, pretendia 

conjugarse como una doble estrategia que al tiempo que intentaba mejorar la calidad 

de la ensel"lanza, también de alguna manera alentaba una cierta democratización del 

pals. convocando a la ciudadanla en general a participar en la estrategia. 

• En tanto refonna, la descentralización educativa. no definió con claridad cómo 

participarlan los miembros de la sociedad a quienes convocaba desde un principio. 

• Al ceder algunos espacios de poder con la descentralización educativa, aparecen 

iniciativas civiles que de ser atendidas como resultado de pollticas consensuales o 

plebiscitarias, tendrfan mayor capacidad de enfrentar, restringir e, incluso, tal vez 

doblegar las tendencias centralistas del Estado mexicano. 

S.- Marco teórico y metodológico 

Este ensayo incluye un intento de interpretación de la problemática de la 

descentrahzación educativa de 1982 a 1988, a la luz de ciertas propuestas teóricas 

disenadas por Susan Street, 1 con las cuales concibe que no sólo las pollticas estatales 

afectan el comportamiento de los maestros, sino que también las acciones del magisterio 

conforman al Estado. Es decil", Street encontró que la mayor parte de !Os estudios se 

centra en la manera en que las estrategias de Gobierno afectan el comportamiento de los 

profesores; el trabajo de la autora citada contempla el otro lado de la moneda. al 

preguntarse acerca de las formas en que las acciones de éstos conforman al Estado. 

La participación de los maestros en el diseno de las pollticas estatales es descartada _ 

por Street, ya que de hecho, ellos no sólo no participan formalmente en el proceso de 

formulación de polfticas. sino que las tendencias centralizadoras se inclinan hacia la 

1 Susan Slreet. Maestros en movimiento. Transforrnacionos en la burocrne1a ostatal (197B-198Z), M6x1co, 
Ediciones de la Caaa Cha1a. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologla, Colección 
Miguel Oth6n de Mendizabal, 1992, p.23 
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incorporación de nuevos grupos tecnocréticos a las secretarlas, lo que reduce la ya 

limitada participación del magisterio en la toma de decisiones. 

Sin embargo, la natura!eza dinámica de las relaciones de los maestros. los aleja de 

una posición estática en el sistema educativo. En tanto grupo, son actores sociopoliticos 

con capacidades para autodirigirse y establecer alianzas pollticas y pactos sociales con 

otros actores. cuyos intereses los llevan a tratar de influencia,:. las politicas 

gubernamentales. 

Otra parte de la fundamentación teónca del presente ensayo se podria también 

encontrar en el trabajo de óscar Oszlak. 2 

De acuerdo con los propósitos de esta investigación es de gran utilidad Ja idea que et 

citado autor aplica al ámbito institucional, al caracterizarte como la "arena de conflictos 

políticos". concepto retomado también por Susan Street al referirse al funcionamiento 

organizativo de la SEP. Ese razonamiento. es rescatado aqui para robustecer el marco 

teónco de este ensayo. 

Asf es como abordamos anallt1camente las prácticas organizativas institucionales en la 

SEP y Juego el estudio de la impartición y el nuevo acatamiento de las directrices de 

autoridad, dado que la descentralización educativa, implicó entre otras cosas. la 

redistribución de autoridad en la jerarquía institucional del sector educativo público. 

Habría también que ser'\alar que en los aspectos te6rico-metodol6g1cos. este ensayo 

se nutre igualmente de ciertos elementos de la sociologia de la educación. de la 

sociologla de las instituciones, asl como de ta del trabajo. El recurso a ciertos aspectos de 

estas especialidades de estudio, es debido a que la ensetianza en la sociedad 

contemporánea conforma un proceso complejo de calificación y capac1tac1ón de los 

educandos en un número millonario. imposible de ser preparados sin una organización 

institucional amplia y sólida y al mismo tiempo transformable y, a su vez sin el concurso 

de un ejército de maestros, que no pueden dejar de ser vistos también en la condición de 

trabajadores. 

Detengámonos un momento, la sociologla de la educación es entendida como el 

estudio cienlffico de la educación como hecho social. Cuando se habla de soc1ologla de la 

2 Osear Oszlak, ·po11ticas pUblicas y reglmeocs polltico5; refteuones a partir de algunas experiencias 
latinoamericanas". en: Estudios CEDES, número 2. Argont1na. 1980, p.24 
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educación, lo que se tiene en cuenta, sobre todo, es el estudio de las instituciones, sus 

elementos constitutivos, organización, proyecciones, reformas e introyecciones sociales. 

Aun cuando el campo de la sociología de la educación alcanza también los estudios de 

demografla. el aspecto flnancie,.o, la educación de los adultos. la alfabetización, la 

socialización de los nit"los y otros múltiples aspectos, en el presente ensayo no fueron 

considerados esos elementos, ya que en gran parte no fueron contemplados por la 

descentralización educativa de Miguel de la Madrid. 

La institución desde el punto de vista sociológico, es la consolidación permanente. 

uniforme y sistemática de conductas, usos e ideas, mediante instrumentos que aseguran 

el control y cumplimiento de una función social. El concepto y función de una institución 

contempla también su dinámica, el proceso de institucionalización, es decir. su fundación, 

desprendimiento de la idea del fundador, acogida por sus seguidores, organización y 

sucesiva consolidación. La propia dinámica interna de la institución y el impulso para la 

realización de sus objetivos, amén de su tendencia a relacionarse con otras instituciones 

y agregados sociales. Obviamente, las instituciones son susceptibles de sufrir 

modificaciones. 

6.· Líneas do argumentación 

Más que comprobar premisas ya aceptadas, el ensayo se propone describir la corta 

historia de la descentralización educativa. Al revisar las repercusiones politicas y 

administrativas, también son set"lalados los cambios de rol operados en el Estado. 

A principios de la década de los ochenta, el Estado mexicano comienza una 

reestructuración que afecta los sistemas polftico y económico. Dentro del sistema polltico 

se observan cambios en los actores que lo componen. unos se fortalecen y otros se 

debilitan, como es el caso de los maestros. 

El cambio en el Estado es regido bajo el llamado ajuste económico estructural, que 

busca transitar do una economla cerrada a una abierta. Entre otros efectos tuvo un 

Incuestionable costo social. con la reducci6n del gasto público, ya que el recorte 
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presupuesta! fue considerado como una de las medidas correctivas para sanar las 

finanzas públicas. 

La reducción del gasto social afectó directamente a la educación. al dejar a la 

enseflanza pública en una gravfsima situación de escasez de recursos económicos en el 

periodo analizado, lo que deterioró los niveles de vida del magisterio y la calidad de la 

educación. 

Al igual que en el sexenio de Miguel de la Madrid, durante el gobierno de Carlos 

Salinas. uno de los componentes distintivos de sus T"espect1vas estrategias educativas. 

fue que en el discurso buscaban supel'"ar los obstáculos del centralismo por medio de una 

politica descentralizadol'"a. 

Más allá del discurso. ambos sexenios pl'"etendfan un ajuste estructural, el 

debilitamiento del movimiento magisterial y el impulso de un nuevo corporativismo. 

Asegul'"a Ranulfo lgol'" Vivero3 que la actual tendencia del corporativismo sindical y en 

especial en el SNTE, es el sometimiento a la polltica labornl y sindical del Estado. 

La actitud polibca tanto de Miguel de la Madnd como de Carlos Salinas, fue interpl'"etar 

dos papeles contra el sindicalismo corpol'"ativo. por un lado denuncíar1o como un lastre 

para la descentralización y la modernización, por lo que es necesario cambiar su 

lidel'"azgo y estructura, por lideres apegados a la nueva doctl'"ina estatal; y por otro lado 

aquellos mandatarios se apoyaron en los viejos esquemas de dominación COJ"poJ"ativos 

para aplicar sus estJ"ategias pollticas. 

En ese sentido, el sindicalismo corporativo está destinado a representar un papel 

secundario en la escena laboral. poi'" estar subordinado en una alianza con el Estado, a 

cambio de que se le respete el monopolio de la repJ"esentación. 

Para ilustrar las pnncipales llneas de aJ"gumentación de este ensayo, fueron elegidos 

tres ámbitos de posible incidencia. tanto del proceso de centralización como del de la 

descentralización en el sistema de ensel'\anza pública: 1) En el nivel de educación 

primaria, 2) en la propia SEP y 3) en la relación SEP-SNTE. 

A partir de esas tres lineas de argumentación, el instrumento principal de análisis fue la 

confrontación de la documentación oficial con las investigaciones y trabajos citados. 

3 Ranulfo lgor Vivero Avda, El Sindicato Nacional do Trabsjadon!Js de Ja Educación (SNTE}: El nuevo 
proyecto $1nd1cal {198P·1994), M6xico. Un1vera1dad Iberoamericana. Tesis de hconciado en Clenaaa 
Pollt1c.aa y AdrrnrustraciOn PUblic.a. 1996. p 119 
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Es decir, en este ensayo se expone la polftica educativa de Miguel de Ja Madrid, en 

base a la documentación oficial, pero a la vez efectuando una reflexión que recurre a 

trabajos de especialistas de la materia, para contrastarlos con dicha documentación oficial 

y también con las renew:iones propias. 

7. Tratamiento del problema de estudio 

La trascendencia de una medida politica como la descentralización educativa, exige ser 

abordada desde varios ámbitos. como el técnico-pedagógico, organizativo o de 

planeación y el estrictamente politice. 

Para enfrentar esa empresa. en el ensayo fueron consideradas las consecuencias de 

la descentralización en el nivel de primaria para luego abordar, aunque sólo muy 

brevemente, el ámbito técnico-pedagógico. El plano organizativo o de planeación se trató 

al exponer el inciso relativo a la SEP. Por su parte. el aspecto politice es revisado en el 

inciso relativo a la relación SEP-SNTE. 

Aqui la estrategia de la descentralización educativa fue considerada de la misma 

. manera como lo hizo el gobierno delamadridista, tomando a los Estados de la República 

como a los responsables de impartir y administrar los servicios de educación preprimaria. 

primaria. secundaria y normal en sus respectivas circunscripciones territoriales. mientras 

que el gobierno federal conservarla las facultades de Ja normatividad en todo el sistema 

de educación pública del pals. 

En el capitulo 1 fue abordado el tema de la centralización educativa, partiendo de un 

planteamiento conceptual que precisó el significado del término centralización. Luego se 

pasó al estudio de los tres posibles planos de incidencia --en la educación primaria; en la 

relación SEP-SNTE y, en la SEP- que ayudaron a reconstruir el fenómeno de la 

centralización de la educación pública. 

Ese es lazo de unión de los dos capitules que componen esta tesis. ya que al plantear 

de manera general algunos de los antecedentes históricos que centralizaron las funciones 

educativas en los tres ámbitos de incidencia, se retoman las causas de la centralización 

para poder estudiar después las acciones en principio contrarias. 
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Sin consulta previa de los actores sociales a quienes pretendla involucrar, el gobierno 

federal impuso una estrategia descentralizadora que contaba con un doble propósito, por 

un lado, instrumentar una reforma educativa para redistribuir el poder y las 

responsabilidades hacia los estados, municipios. regiones y comunidades, por otro, 

mejorar la calidad de la enseflanza. 

Esa doble intención que el gobierno de Miguel de la Madrid tenla, era por una parte 

descentralizar la administración de los servicios públicos educativos, para asl mejorar la 

calidad de la ensel'\anza, y por otra parte querla incorporar a la sociedad en general en la 

toma de decisiones públicas. Sin embargo, no se expuso realmente la metodologla para 

ejecutar las dos intenciones fundamentales. 

Por esa razón en este ensayo se consideró conveniente exponer un punto de vista 

critico que contemple los incumplimientos, alcances y repercusiones de la 

descentralización educativa. Pero sin dejar de discutir los criterios que esgrimió el 

gobierno de Miguel de la Madrid para imponer sin consulta previa la descentralización de 

la ensenanza púbhca. 

Al final del sexenio estudiado, resultó que la descentrahzación educativa quedó en una 

desconcentraci6n administrativa, que si bien no pudo ser lineal ni directa, sin embargo, el 

proceso de reestructuración que provocó en el interior de la SEP, propició ciertas 

condiciones estructurales favorables a los intereses reformistas dentro de la institución 

educativa y también del Estado en general. 
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CAPITULO 1. LA CENTRALIZACIÓN EDUCATIVA 

Como punto de partida este trabajo intenta explicar el término eentralíz.aci6n en su 

expresión más general, para después abordarte en la Pf"Oblemética particular de la 

educación pública del pais. Sin embargo, puesto que la centralización y la descentralización 

son concebidas como tendencias opuestas de un mismo continuo, cuyos polos rebasan los 

Umrtes de cualquier sistema polltico existente, los conceptos aludidos deben ser revisados 

en fonna conjunta. 

Por lo tanto, para su estudio la centrahzación y la descentralización son ténninos que no 

pueden presentarse por separado, al contrario deben asociarse. aunque la naturaleza de la 

asociación responda a tendencias opuestas. 

Un pats con débil desarrollo pollttco necesita acentuar la integración, a fin de superar las 

tea1tades loe.alistas que amenazan ton debilitar e1 conjunto nacional, por ello. los impulsos 

de los gobemantes nacionales estén encaminados a 1a centralización, pero la dispersión 

geográfica del poder y los problemas económico--po\lticos exigen a veces que las 

autoridades tiendan a la descentralización, no tanto por voluntad polit1ca, mas bien como 

necesidad de ejercicio del poder. 

1. 1. Noción a·e centralización 

A partir de la exPosici6n de algunas generalidades y de la conceptualización de la 

centralización, aqul es tratada esa tendencia en relaci6n con el poder y el Estado, para 

después abordarta como parte integral del proceso educativo en México. 

Asi pues, segUn Torcuato S. Di Tella. en el Diccionario de ciencias sociales y pollticas, 

a.segura que la palabra centrahzación deriva de central, del latin centralis y centrum que a 



su vez proviene del griego kentron, aguijón, que en el compás representa el centro de la 

circunferencia o simplemente el centro. 

Del uso corriente de la palabra centrahzación, el Diccionano de la real academia en su 

onceava echción, asegura que recogió por vez primera el término en 1869. Y hasta 1956. lo 

definió como Ja acción o efecto de centralizar o centralizarse, donde la práctica de 

centralizar es relativa a la reunión de varias cosas en un centro común. para hacerlas 

depender de un poder central, o bien que el poder pUblico asuma las facultades atnbuidas a 

las autondades focales. 

Por su parte Roque Barcia marca la distinción entre los sinónimos centralización y 

cxmcentración. Para él. la centralización a diferencia de la concentración, significa más que 

una situación estática, ya que su significado e:s relativo a un proceso, por ello, en su estudio 

queda ligada a la descenlralizac1ón que implica una vuelta o devolución. de acuerdo con el 

término usado en inglés. que también Jo identifica junto a Ja centra/a ación. .. 

Reiteradamente existe en el Diccionario de ciencias :;ocia/es y pollticas, la idea acerca de 

que la centralización industnal ha sido la causa de la centralización urbana. Partiendo de 

ese supuesto, se pasa al análisis de la centralización como Pt"oceso. que es un efecto de la 

tendencia de los individuos a ubicarse en Jugares detetrninados para la satisfacción de sus 

intereses comunes. 

En cuanto a la idea de la centralización adm1nistrativa, según el diccionario citado, 

algunos autores la emplearon para referfrse al mantenimjento o aumento del Poder del 

ejecutivo o de Ja burocracia estatal, a costa de las instituciones legislativas o judiciales, 

asimismo para explicar la posesión, incremento y monopolio de Jos poderes de una 

jerarqufa administrativa dentro de la capital. y las crecientes atnbuciones de /os organismos 

centrales en relación a presupuestos, personal y toma de decisiones. 

En su momento, Francisco Gil Villegas recuerda que Max Weber observó que el Estado 

moderno presenta una tendencia natural e irreversible hacia la centralización burocrática. Al 

igual que Weber, y de acuerdo con el argumento de Gil Villegas. Alexis de Tocqueville 

consideraba que el Estado moderno manifiesta una inelinación a Ja centralización 

4 Torcuato S. Di Tella, et si., DiCCJOnano clt!I c;,,ncia:s .socialos y pal/bca:s. Buenos Aires, Puntosur, 1989, 
pp.364 )' 385. 
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iff 

burocnitica, como consecuencia del progreso de la igualdad en las condiciones sociales y 

en el desarrollo de la Industria, lo cual convertirla al Estado en el gran propietario industrial.~ 

Por su parte. Gilberto Guevara Niebla al conceptuaUzar la idea de centrahzación en 

México, asegura que la centralización extrema de los estados nacionales compromete la 

unidad nacional. ya que a nivel regional o local existe una subadministración y un 

permanente divorcio entre los administrados y los administradores. Además ese tipo de 

centralización extrema conlleva invanablemente problemas de ineficiencia y de hostilidad 

popular en el nivel de las localidades. 

Sin embargo, para Guevara Niebla la centrahzaci6n es indispensable para garantizar la 

unidad de la nación, para elevar la eficiencia de la planeación, compensar las desigualdades 

regionales y reforzar la autonomía nacional.ª 

En relación con todo lo antenor. aqul se pretende formular una definición general de la 

centralizac1ón, que intenta delimitarla en el sistema de poder. 

Por ello, se interpreta a la idea de centralización. como la estructura del poder político en 

la toma de decisiones relativamente poco compartidas, cuyo limite seria la personificación 

de las mismas. Esta dimensión política, difiere de la dimensión administrativa en que la 

segunda es utilizada para ju.c;tificar la posesión del monopolio del poder polltico. 

Ya que la centralización no puede pensarse sin hacer referencia a la concentración del 

poder politico, por tanto. es Jfc1to afirmar que la centralización es una forma de 

concentración del sistema de poder en un centro relacionado con una perifena. 

Entre mas centralizado se encuentra el sistema de poderes del Estado. las decisiones 

del centro afectan más directamente a un mayor número de elementos de los subsistemas 

económicos, sociales y administrativos, dado el acceso desigual al control del poder. 

La centralización limita la autosuficiencia y autonomfa de los subsistemas y unidades en 

la jerarquia presidencialista establecida socialmente en México, como fuente histórica 

principal del proceso polltico, ideológico y económico. 

5 Francisco Gil Vlllegas. ·oeacenlfahzaciOn y dernocf"ac:ia una perspectiva teonca•. en. Blanca Torres, et 
a/., Descentrnlaaadn y democr&Cla en Mtbico. Mé1uco. El Colegio de México, 1986. pp.33-67 
6 G1lbeno Guevara Niebla. "'La descentrahzaaOn de la educaoon pUbhca·. en. Nueva antropología, revista 
fnmestTal. # 21, 1un10 1993, p.9 
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Al nivel de la Nación, la centralización está cotTelacionada con el sistema de Estados que 

la componen, cuya manifestación jerárquica urbana, es a la vez foco de atracción 

pob1acional y económica. asi como centro de peder politico. 

Ahora bien, un sistema de poderes es una relación jerérquica y asimétrica entre sujetos 

sociales, en la que un Individuo, grupo o clase social impone su voluntad sobre otro grupo, 

clase o individuo. 

Las relaciones de poder operan en distinto nivel, en el caso de la descentralización 

educativa pueden identificarse a partir del control de los medios de coerción ftslca, recursos 

económicos y financieros, control de la información y de los medios de persuasión, 

influencia y control ideo16gico-cultura1. 

Por ello, aqul se considera que el Estado expresa su carácter clasista en todas sus 

acciones, las cuales están constituidas por pollticas económicas, represivas, de cohesión. 

cooptación, solidaridad o concesiones. aun cuando esas acciones no sean teórica y 

pollticamente similares. 

Para Susan Street. las presiones procedentes de abajo no producen generalmente 

cambios fundamentales en la estructura del Estado. En cambio. fuerzan a la clase 

dominante a modificar la manera de reproducir la estructura de clases. 

Street supone que en cada momento histórico, las clases como fuerzas sociales 

experimentan procesos permanentes de organización de la resistencia y oposición. Esas 

formas organizativas son también el resultado de la peculiar conformación de las 

estructuras institucionales donde las clases suba1temas participan y a las que estan 

sujetas.7 

Al interior de la República mexicana podemos referimos generalmente a situaciones en 

donde hay centralización, en el sentido de que el control es ejercido desde el centro de 

México. 

Aunque el proceso de centralización en el poder estatal contemporáneo del pals. 

comienza a partir del porftriato, aqut solamente son consideradas aquellas tendencias del 

centralismo que inician desde la Revolución de 1917. 

7 Sus.en Street, op. cit. 
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Por tanto, ee centralismo es un contexto cultural, económico y polltíco útil para el 

desarrollo del capitalismo en México y de su sistema presidencialista, propicio a la evolución 

de una estructura básicamente centrahzada que también involucra a la educación pública. 

Más allá de la definición lingülstica, el anélisis del concepto de centralización requiere de 

un enfoque metodológico, que ubique ese problema desde una perspectiva sociológica 

capaz de jerarquizar el ámbito poUtico, financiero, cultural. organizativo y administrativo. En 

donde fa práxis polltica sea el punto de decisión para construir el objeto de estudio. 
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'f. 2. Centralización educativa 

El propósito del presente inciso, más que comprobar premisas de antemano aceptadas en 

el estudio del proceso público de la ensenanza, trata de describir y analizar el proceso de la 

centrallzaci6n en tres niveles de incidencia que fueron desarrollándose en la SEP a partir de 

su creación: uno. el crecimiento de su estructura administrativa y jerárquica. Otro, relativo a 

los saldos sociales de las estrategias centralistas impuestas en el nivel de primaria y sus 

repercusiones. Y un tercero, la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación con la SEP. 

Exponer algunos antecedentes que propiciaron la centralización de la educación pública 

mexicana, en manos del gobiemo federal, perTTiitirB identificar el proceso que da inicio a la 

evolución y desarrollo progresivo de la centralización del sector, y al posterior 

establecimiento de una estrategia gubernamental en sentido inverso, es decir, una reforTTia 

educativa descentralizadora: propuesta fundamental de la politica social del régimen de 

Miguel de la Madrid Hurtado, que después será estudiada. 

Hablar de cualquiera de los problemas educativos, de su historia, evolución o desarrollo, 

representa hablar de polihca estatal, ya que la educaaón pública es una de las partes 

fundamentales para reproducir las relaciones ideológicas y de poder en la sociedad. 

Asl pues, en los siguientes incisos del ·presente capitulo, lo que importa es describir las 

tres causas arriba set\aladas y que aquf son consideradas como fundamentales, ya que 

propiciaron el fenómeno de la centralización en la SEP. 

1.2.1. Antecedentes legislativos para la creación de la SEP 

El objetivo de este subinciso. es describir los procesos pollticos y legislativos que dieron 

origen a la fundación de la Secretarla de Educación Pública (SEP). 

El proceso de crecimiento y la tendencia educativa centralizadora partieron de una 

reforma y un decreto constitucional, asl como de las negociaciones a nivel nacional que 

ademas de fundamentar la creación de la SEP. intentaron como punto de partida imponer 
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una estrategia opuesta al centralismo, es decir, la federalizaci6n de la ensel'\anza. 8 

Asl pues, el hilo conductor de la exposición pretende analizar el rumbo centrahzador que 

siguió la educación pUblica de México, a la luz de su crecimiento y de los sucesos 

generados por los acuerdos y las reformas legales que tenían como objetivos 

fundamentales Ja c..-eación de la SEP, asl como la fede..-altzación de la ensef\anza pública del 

pais 

El acontecimiento trascendental que ma..-có el m1cio de la centralización de la educación 

pública en México. fue precisamente la fundación de la propia SEP. por ello. en principio 

puede afirmarse como hipótesis inicial que las tendencias centralizadoras en la SEP se 

presentaron desde su inauguración, en un contexto donde el pals, salla de un violento 

proceso revolucionario y comenzaba el periodo de reorgamzación tanto del sistema 

capitalista contemporáneo, como del propio Estado Mexicano. 

Con la promesa oficial del gobierno posrevolucionano de Adolfo de la Huerta. de 

promover una reforma federalista. que ofreció conservar ra autonomla de los Estados de la 

RepUblica, ya que las entidades federativas sólo cederían una mínima parte de aquélla en 

bien del conjunto de la Nación, o sea de la federación. fue institucionatmente anunciada la 

creación de la SEP. 

Lo que al principio pareció el impulso integral del desarrollo educativo, puesto que se 

proponía consolidar al municipio para permitir una mejor distribución de las 

responsabilidades en la impartición de la cnseflanza, entre los tres niveles de gobierno: 

fedoracrón, estados y municipios. con el tiempo se transformó en un marcado centralismo 

para la conducción de la cuestión educativa pública. 

8 En la Enciclopedia de /11s cienaas socm/~s. editada en Bilbao, por Asuri S.A .• en 1981. Juan Ontza 
elabora una amplia definioón del federa/J•mo. con la cuol el tr.11b8jo presente se encuentra de acuerdo, 
ya que al federalisn-to lo expone como la doctrina y pr.nus politice que pretende la uniOn de diversos 
eatadoe en tomo a una &Oberanla común a todos ellos y que quedan comprendidos en el conceplo de 
Federación de Estados. El federalismo e:ic1ge la exiatenaa de un poder central con órganos propios y. 
frenle a él, la existencia de una &ene de poderec locales actuantes en las esferas lemtoriales de los 
llamados estados miembros o estados foderados. regulados por una Constrtuci6n Federal que armonice y 
coordine ba dernós poderos. 
Es a partir del pacto social en lo fundamental. donde radica la vla mexicana de legitimación del Estado y 
de au propia transiciOn a la democrncia. 
Existen tres Upas de teorlaa f&derallstos: las que hacen hmcapi6 en la cor.oberanla de los estados 
miembf"os (Tocquevllle, We1tz. Hamtlton). 01raa que insisten en la justificación del estado federal. 
badndose en la divisibilidad de la aoberanlo (Haenel. Gieri<e) y finalmente la doctrina mas común. 
manlenida por Del Vecchio. Le Fur. Burgess, quienes consideran al estado federal con la misma 
n.aturaleza que el estado unitario (organizado pleonarquicamente). aunque más descentralizado 
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El anuncio arriba senalado, antecedió a una consulta nacional con los gobernadores de 

los diferentes estados del pais, que comenzó por el inicio del ano de 1921. 

La pretensión de federalizar la ensel"\anza pública significaba cambios profundos en el 

rumbo del sector. ya que no sólo involucraba a los gobernadores de los estados de la 

república, sino que también a vanos de los intelectuales del Ateneo de la Juventud y a 

maestros del México posrevolucionario. 

Desde el 1 de septJembre de 1920, el gobierno de Adolfo de la Huerta habla declarado 

en su Informe a la Cámara de Diputados de la x.xtx Legislatura. que estaba en estudio el 

proyecto de federalizar la ensenanza, asl en esa forma se dio el primer paso serio para 

crear una efectiva secretarla de instrucción pública. 

Durante el gobierno delahuertista, los planteles de primaria y algunos otros que hasta 

ese momento dependfan del Gobierno del Distnto --que por entonces abarcaba los 

ayuntamientos foráneos, como los de Coyoacán, Tlalpan, etcélera-, quedaron bajo la 

junsdicción de la Universidad. Tales establecimientos, según las disposiciones oficiales 

fueron: 

•Articulo fº. La Dirección de EducBCIÓfl PUbltea, la Escuela Nocional Pruparntoria, el lnlemado Nacional, las 

Escuol~ Norma/os y las de Ensel111nza Técmca que actusltnfJnto dopondt'Hl del Gobierr10 del D1stnto, 

pasarán a depender d1ructarnonte del Departamento Unwer""Sltano. • 

Ademtl& quedó estableado en el "'Articulo 2°, quo las oscuelas de lnstrucoón Primaria. oxistontos on los 

eslablflClrn#en~ penales y COTmccionoles. quodarlan a catpO del GobhJmo d61 D1stnto, oconómica y 

admin1stratrvarnente; pero lo Di'8CCIÓtl T6cn1CB do les tnisrnas d6penderla del Departamento Un1vers1tano."' 

•Atf1culo :r'. El pago de los suoldos y honOrano.s. conusponaJenres. a los pn:ifesoru$ y empicados do tos 
eslablecur11entos a que so rul'ieru el ArtlcWO 1° y todos los dernás g8310$, quo onginarnn. sertan a catpa del 

Erano Federal. "9 

Según Ernesto Meneses, con esas disposiciones se pretendia asegurar, de una parte, la 

mejor atención académica de las instituciones escolares, que dependieran de la Universidad 

El federalismo como praxis politice en M6xico apenas se diferencia de cualquier estado unitario. 
'íiDlario Onctsl. México, septiembre 12 de 1920 
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y de otra, evitar. en el aspecto administrativo, las impopulares suspensiones o retardos en 

los pagos. 10 

Desde antes de ser nombrado titular de los asuntos de educación pública. .José 

Vasconcelos tenia el propósito de fundar una seCTetarfa con poderes en toda la RepUblica, 

ya que habia dado pasos hacia la federalización de la SIPBA ..-ta que estaba restringida en 

su ámbito de competencia al Distnto y Territorios Federales- cuando habla sido secretario 

de Instrucción del got>¡emo de Eulaho Gutiérrez., a partir del 14 de diciembre de 1915. 

Por ello, para poder extender la acción educativa a todo el pais, a la brevedad el 

gobierno de Gutiérrez promovió la realización del proyecto elaborado por Vasconcelos con 

la colabOraclón de Ezequiel A. Chávez. 

De acuerdo con lo expuesto por Meneses. Vasconcelos sabia que no era suficiente con 

expedir una ley que seflalara como debla establecerse un programa federal cducaUvo, 

porque además se requerian por lo menos de tres pasos previos: uno, reforniar la 

Constitución; dos, modificar luego la Ley de Secretarlas de Estado; y tres. expedir la Ley 

const1tut1va de la nueva secretarla. 

La idea concebida por Vasconcelos proveia de amplias facultades a la secretarla 

dedicada a la ensenanza en todo el pals. Los tres ramos que él proponla de hecho 

centralizarlan todas las acciones en las que intervendria la proyectada institución: el 

Departamento Escolar que impartirla la instrucción; el Departamento de Bibliotecas, con una 

sección de traducciones y una casa editorial que se encargarla de difundir la cultura en 

forma escrita, para hacer1a negar hasta los lugares más apartados del pais; y el 

Departamento de Bellas Artes que darla a esa cultura la connotación que precisaba, ya que 

la educación artlstica tenla una trascendental importancia para el desarrollo de las 

capacidades estéticas, elemento fundamental de la formación humanista. 

Lo anterior, ilustra y refuerza la hipOtesis que sostiene que las tendencias centralizadoras 

en la educación púbhca, comenzaron con la propia creación de la SEP. 

Asegura Meneses que un aspecto novedoso introducido por Vasconcelos en su 

proyecto, era la fonnación de consejos de educación que funcionarlan de manera local, 

estatal y nacional, en los poblados de más de 500 habitantes, y que ellos además estarian 

10Emeslo Menea.ea MOf"Bles, Tendencias educativas oficiales en Mdxico 1'111-1'134; lo problem{lbca de la 
educación rne1Licana durante la Revolución y los pn"meros lustros de la dpoca posmvolucionona México. 
Cenuo de Ealudioe EducatJvoa. 1966. 
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compuestos de tres miembros, un representante de los padres de familia, otro del 

profesorado y un tercero del ayuntamiento. 

En cada cabecera de distrito o cantón deberían reunirse una vez al at\o, todos los 

miembroo de los consejos locales para construir el consejo de distrito, a cuyo cargo estaría 

la vigilancia general de todos los asuntos educatrvos y podrian lograr la dirección de esos 

asuntos, en caso de que asi lo determinaran las autoridades respectivas al promulgarse la 

ley. 

Incluso en la capital de cada estado y en las cabeceras de los temtonos y del Distrito 

federal se construirla, ademas el consejo local, un consejo de educación compuesto de 

cinco miembros designados por el voto de los consejeros de los distritos, y a este consejo 

de educación corresponderla promover, Sflte las autoridades, las escuelas pnmarias 

superiores especiales. 

Al comentar Ernesto Meneses los propósrtos de Vasconcelos. asegura que los consejos 

de educación de cada estado deberian elegir dos de sus miembros para trasladarse a la 

capital de la República en el mes de noviembre de cada at\o, a fin de integrar el consejo 

federal de educación, cuya función seria asesorar a la Secretaria en la discusión de las 

iniciativas que ella presentara, buscando la unificación de la educación en toda la República. 

Vasconcelos puso más énfasis en las escuelas rurales, las pnmarias y las técnicas 

aunque se desarrollaran a costa de las escuelas universitarias y profesionales. 

Asf fueron puestas a funcionar cerca dé 30 escuelas técnicas en el pal s. en cambio sólo 

se propuso la fundación de cuatro universidades o grandes centros de educación 

profesional y teórica en toda la nación. 

El 22 de octubre de 1920, a la XXIX Legislatura de la Cámara de Diputados arribó el 

proyecto de José Vasconcelos, concretamente llegó a las Comisiones Unidas, Segunda de 

Puntos Constitucionales, y Primera y Segunda de Instrucción Pública y la de Bellas Artes, 

que dictaminaron favorablemente en diciembre 21 de ese mismo al'\o. acerca del proyecto 

de ley y de las reformas constitucionales requeridas. 

COn la aceptación apareció la propuesta del diputado Pedro de Alba de dispensar de las 

respedrvas lecturas al proyecto, para pasar rápidamente a la impresión del dictamen para 

asi poner1o a discusión el primer dia hábil del próximo ano de 1921. 
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El 9 de febrero de 1921, después de leer el dictamen de la Comisión Permanente del 

Consejo Nacional de Ayuntamientos de la República Mexicana, la comisión hizo suyo el 

proyecto de ley para crear la SEP. presentado a la ca.mara por el Ejecuti>.10 de la Unión 

Entonces se proced16 a leer la nueva redacción de la fracción xxvu del Articulo 73° de la 

Constitución. En esa ocasión en la Cámara de Diputados, ciento cuarenta y dos diputados 

votaron en fa\lor del proyecto y dos en contra. 

1.2.2. Primera fase. Creación de la SEP 

Para modificar la Constitución era fundamental conseguir que la mayorla de las legislaturas 

estatales aprobaran las enmiendas propuestas por Vasconcelos. Por ello, él hizo una gira 

por los principales estados de la República, para promover la reforma, que ya habla sido 

aceptada en el Congreso de la Unión. 

Efectuada en dos momentos, el resultado de ta gira, fue favorable al proyecto de 

federahzaci6n de la enset"lanza. Las declaraciones en favor de la idea fueron abundantes y 

casi todas coincidlan en afirmar que asl la escuela cumplirla con las necesidades 

educativas de la población del pals. 

El viaje fue aleccionador para Vasconcelos. quien pudo constatar el lamentable estado 

de las escuelas que visitó, cuyas condiciones eran verdaderamente ruinosas. Pero las que 

estaban en peor situación eran las que dependian de los ayuntamientos de las ciudades 

más grandes. 

Sin embargo, aun cuando fueron favorables los resultados de las giras efectuadas por 

Vasconcelos, en el Estado de Veracruz apareció la primera sospecha de que con la 

creación de la SEP podrla centralizarse la labor educativa. Ya que la JUnta académica de la 

Escuela Normal de Veracruz y el gobernador de la misma entidad. pese a que manifestaron 

su aprobación para federalizar la ensel'\anza con la creación de la SEP, hicieron una 

cuidadosa d1st1nci6n entre centralización y federalizaci6n. 

Centralizar, significaba para la junta académica de la Normal de Vera cruz, reunir todos 

los elementos activos de autoridad en una sola mano, someter a un solo poder todas las 

atribuciones de la autoridad: dirección técnica, administrativa y económica, elementos con 
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los cuales desaparecería la autonomla de cada una de las unidades. pues el conjunto 

absorberla las partes. 

Federalizar fue interpretado como la conservación de la autonomia de los elementos que 

sólo cederían una mínima parte de ella en bien del conjunto, es decir, de la federación. 

Para junio de 1921. el Senado de la República habla recibido ya la respuesta de 16 

legislaturas estatales que aprobaban la reforma constitucional para crear la SEP, y como ese 

número era el que exigía como mayorla el Aniculo 135° de la Constitución para poder 

efectuar la reforma buscada, el Senado aprobó por unanimidad de 41 votos la declaratoria 

de reforma y posteriormente la remrtiO a la Cámara de Diputados para cumplir con los 

efectos constitucionales. 

El 8 de agosto de 1921 fue publicado y difundido en todo el país el decreto firmado 

desde junio 30 del mismo ano. por el entonces presidente Alvaro Obregón, que reformó el 

Anfculo 14 transitorio y la fracción XXVII del Articulo 73° de la Constitución, modificación que 

permitía la creación de la SEP. 1
' 

El decreto fue aprobado por los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, 

Coahuila. Colima, Chiapas. Chihuahua, Distrito Federal. Durango, Guanajuato, Guerrero. 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit. Nuevo León, Oaxaca. 

Quintana Roo, San Luis Potosi. Sinaloa. Sonora, iabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz. 

Yucatán y Zacatecas. 

Con la reforma del Articulo 14 transitorio ql:Jed6 supnmida la Secretarla de Justicia, y con 

la del Articulo 73º, fracción XXVII, fueron establecidas y organizadas para el sostenimiento 

en toda la República. las escuelas rurales, elementales. supenores. secundanas y 

profesionales, de investigación cientlfica, de bellas artes y de enser"lanza técnica, escuelas 

prácticas de agricultura. de artes y oficios. museos, bibliotecas. observatorios y demás 

institutos concernientes a Ja cultura general de los habitantes del territorio nacional. asi 

como para legislar en todo lo referente a dicha institución. 

Ln foderaclOn tendrd jun:sdicción 30bffl lo.."'li plantoles que eRa establezca, so:.tenga )' organice, sm 

menoscabo de la l•bertltd que IÚ!Hlen lo:s EMados partJ legislar sobf'fJ el TT#:srrtO ramo educaaonal Los títulos 

QU6 se oxp«:ian por los estableC1tn10nto:. de que se trate, surtutin efecto$ on tocia la RopúbllCa. -12 

11Disno Ofiaal. México. julio 8 de 1921. 
12 Diario Oficial, México, julio 8 de 1921, op. cit. 
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El presidente Obregón firmó el decreto en septiembre 29 de 1921, y el 12 de octubre de 

ese ai\o, en respuesta a un clamor generalizado, .José Vasconcelos fue nombrado 

Secretario de Educación Pública. 

La nueva SEP, con jurisdicción federal, tendria a su cargo la dirección uniforme de la 

educación pública en todo el pals y. asi comenzaron las labores centrales de esa institución. 

Sin embargo, el centralismo educativo que conocemos no es tanto producto de la 

absorción de los sistemas locales. como de la expansión del sistema educativo federal en 

los estado~ de la República. La diferencra entre absorción y expansión radica en que la 

segunda propicia que los gobiernos locales por los vaivenes politicos y sus cambios. 

involucren en las redes de lealtad a personas y grupos por Ja inexperiencia de los últimos en 

cuestiones técnicas y administrativas que destruyen la capae1dad de respuesta de las 

inst1tucmnes pollticas regionales. En cambio la absorción somete funciones, acciones. 

voluntades y servicios de los grupos periféricos, asf como a los individuos. sin involucrarlos, 

al contrario desplazándolos. 

De manera que habrfa de otorgárseles a los sistemas locales mayores 

responsabilidades, pero también mayor y mejor capacidad de respuesta o de lo contrario 

acabarán ahogándose en la expansión del sistema educativo federal. 

La acción educativa federal en las entidades generó un conjunto de fenómenos que 

acelerarian la expansión centralista de la enser'\anza en todo el pais, según Alberto Amaut 

Salgado, uno de esos fenómenos fue la deserción de los maestros locales y su 

incorporación al sistema federal, que generalmente pagaba mejores sueldos y con mayor 

puntualidad que los gobiernos estatales y municipales, además de que el trabajo en la SEP 

significaba para los maestros, mayores probabilidades de movilidad escalafonaria y de 

cambios de adscripción de una a otra región del pals. Otro aspecto que propició el 

centralismo de la ensef\anza: 

"fue la d;51T1lnución o estanc.&TT1J#Onto del presupuesto destmado a la educación pnrnana por la mayor paTto de 

los gobiernos Jocale3, '1116ntras --o debKJo a qU&- el Sistema educabvo segulo tupandH!mdose en sus 

respectNos te"1fono3. "13 

13 AJberto Arnaut Salgado, "Cornentartos a la ponenoa de Yolanda de los Reyes. OescentralizaciOn de la 
Educ.acion-, en: Blanca Torres, ttt al, Dtt:scentrsl1zación y democracia ttn Mt!tuco, M6xico. El Colegio do 
M6xlco, 1986, p.191 
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Por otra parte, el autor citado senara que el reclutamiento acelerado y masivo de 

maestros rurales por la SEP transforma la profesión docente del pals, haciéndola pasar de la 

pluralidad patronal --gobiernos de los estados, municipios, federación y particulares- a la 

unidad patronal de la SEP. y neutralizando la influencia alcanzada por el normalismo liberal 

heredado del antiguo régimen. Ambos fenómenos traen como uno de sus resuttados la 

formación del sindicalismo magisterial. 

Asegura Alberto Amaut que ta expansión centralizadora de la instrucción primaria del 

pals, continúa en esos arios, gracias a una polltica educativa que usara cada vez más los 

medios administrativos y financieros para extender su acción educativa a lo largo y ancho 

del país. O si se quiere. Ja federahzaci6n de la enseflanza se apoyó en lo sucesivo más que 

en la presión politica sobre los gobiernos locales, en su debilidad financiera y polltica. 

En efecto, a partir de los anos cuarenta, la educación pública inició un proceso de 

expansión acelerado. cuando comienza la masificación de la escolaridad, tendencia 

acompanada por transformaciones que fueron conformando un sistema mas complejo y 

diversificado. 

'1.2.3. Aspectos históricos de la centralización edueaUva 

La realidad pclltico-económica de México es la de una nación definitivamente centralizada 

en su administración estatal y en donde las expresiones de la sociedad civil son opacadas 

por la omnipresencia autoritaria del poder presidencial. 

El Estado surgido de Ja Revolución Mexicana concentró grandes poderes en las 

instituciones centrales, gracias a ello, pudo emprender un programa de realizaciones en los 

sectores obrero, campesino, educativo. de seguridad social y en la salud pública. 

"'Las fonna.s centralizada:J del poder contaron con un amp/IO apoyo popular. en psrfK:.ulnr en la década da los 

tn!Jinta en que so realizaron una serie de refonna:J de alfo contemdo zoeial, pero esta Sltuacl6n comenzó a 

cambfardosde el sexonio de AviJa Camacho (194D-46J cuando so puso en précbcs un modelo ele desarTDllo 
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que se amcuJsba en torno si pnhcipio do favorocer la 011.pansión de Is empresa privado. princ1pa/rnente la 

industrial, y qua abrla las puertos, casi .s1n di:scriminación al cspdsl extran¡oro.·14 

Comenta el autor citado que baJo este esquema de desarrollo. las masas populares se 

vieron forzadas a defender las conquistas que había logrado, pero sin cuestionar la forma 

centralizada del Estado. 

Un breve examen del sistema educativo mexicano permite advertir su accionar altamente 

centralista y el conjunto de problemas administrativos y desigualdades que este centralismo 

provocó. 

Tradicionalmente el desarrollo del sistema educativo ha sido orientado desde instancias 

centrales, por politicas establecidas desde el centro, y cada vez menos ese desarrollo se 

vincula a necesidades y exigencias de carácter local. De hecho, la federahzac16n de la 

educac16n se convirt.16 en una total centralización en la medida en que no fue acompaflada 

con la creación de instancias estatales que aseguraran un funcionamiento realmente 

federal. 

Por ello, aqul a partir de una breve descripción histónca de los sucesos más significativos 

que onginaron el rápido crecimiento y el proceso centralizador en la SEP. puede afirmarse 

hipotéticamente que la federalización no fue tal. ya que centrahz6 las funciones que les 

correspondian a los diferentes estados y municipios del pal s. 

Este problema presente en la histoJia contemporánea del Estado Mexicano puede 

explicarse por lo menos desde cuatro ámbitos fundamentales: 

1. El juridico. porque al agregar permanentemente nuevas leyes al entramado ya de por si 

complejo, desvirtuó la idea onginal de que las facultades residían en las entidades. 

mientras que la Federación solamente contarla con los poderes delegados en el pacto 

social inicial. 

2. El político, ya que ni las politicas de federalización o de descentralización han llevado 

automáticamente a la democracia local. la que es más bien el resuttado de una 

construcción colectiva y de la práctica de politicas consensuales. 

14 G1iberto Guevara Niebla, RL.a descenlralszaa6n de la educación pUbl•caR, en: Nueva snrropologl:J. 
revisla trimestral, op. cit, p.9 
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3. El administrativo y especialmente el relativo a la falta de profesionalismo de los 

servidores públicos en los gobiernos locales, ya que manifiesta su incapacidad para 

otorgar respuestas a los problemas locales. 

4. El fiscal, porque los mecanismos tributarios impiden a los gobiernos locales generar sus 

propios i-ecursos y poi- lo tanto carecen de los Incentivos para que ellos puedan buscai

su propio ci-ecimiento y desarTollo económico. además de que \as decisiones siguen la 

lógica de la expansión del centi-o. 

En la lógica expansionista del Estado, la desaparición de la institución porfirista, que 

funcionó sólo por doce anos y que fue el antecedente de lo que hoy se conoce como SEP, 

fue decretada formalmente en el texto del Articulo 14 transitorio de la Constitución de 1917. 

·Esta posicrón fue modificada a 1mcratrva efe José Vasconcnfos. quion on 1920 tuo nonTbrado rector do la 

Universidad Nacional de México por el prosidonto Adolfo de la Huerta. En oso puesto Vasconcef<M elabotó al 

anteproyecto de Ley con .<;u nMpoctwa reforma consbtuaonal. y el proyecto do roforma do la Loy Orgánica de 

Secretarlas do Estado. Con baso en estas medidas. aprobadas por la XXV< Legislatura del Congrnso de la 

Umón, runació ol 8 dB JUiio de 1921, Is Secretarla de Eclucac'6n Ptiblica.·15 

Asi pues con el gobierno del general Alvaro Obregón comienza la estabilización del pals 

y toma forma la polltica educativa. Se restaura la Secretarla de Educación Pública y Josó 

Vasconcelos su titular, establece las melas del programa, consistentes en el fomento de la 

cultura y las artes, asl como la l'"eorganización nacional de la ensenanza pública. 

Comienza el trabajo educativo en benefico de las mayoi-las. se combate el 

analfabetismo. se multiplican las escuelas rurales, se crean escuelas técnicas. agrícolas y 

misiones culturales, se fomenta la música, el canto. la pl3stica y la lectura. 

Para superar la falta de maestros preparados, en especial de aquellos que labOraban en 

el medio rural, entre 1922 y 1925 se creó una de las instituciones mas onginales del sistema 

educativo: la Escuela Normal Rural. 

15 Jos.6 E. lturriege, "La creación de la Secretarla de Educación PUbuca·. en: Femando Sotana, et al .• 
Historia do la Educación Püblica en Mdx/co, Cap. Vl, México, Fondo dtt Cultura Económica/ SEP. 1981. 
p.158 
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Posteriormente, durante su mandato. el presidente Plutarco Ellas Calles (1924·1928), 

funda en la capital de la República la Escuela Nacional de Maestros y en la provincia las 

Escuelas Centrales Agrlcolas. que también pasaron a depender de la SEP. 

Durante ese gobierno se puso especial interés en los problemas campesinos e 

indlgenas. tal vez por ello, una de sus mayores preocupaciones fue la Escuela Rural. 

El 29 de agosto de 1925, dicho régimen creó la Escuela Secundana y en cumplimiento 

del Articulo tercero. impidió que los religiosos establecieran o dirigieran escuelas de 

instrucción pnmana y que en ellas se impartiera ensel"\anza relig1osu. Asl se ampliaron aún 

más las funciones de la SEP. 

El 10 de julio de 1929, siendo ya presidente de México. Emilio Portes Gil. formaliza la 

autonomía de la Universidad Nacional. Por su parte, el gobierno del general Lázaro 

Cárdenas del Rfo (1934-1940), culminó en vanos sentidos los procesos politices de la 

Revolución de 191 O. Con ello. el sistema político mexicano, agenCJó de manera definitiva los 

rasgos que ahora le caractenzan. como la excesiva centralización del poder e1ecutivo, entre 

otros 

Las recientemente creadas Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) se unieron a los milrtares y a los burócratas para 

fonnar los cuatro grandes sectores del partido oficial. Con el control de ellos. Cárdenas 

obtuvo el mayor poder centralizado que hasta ese momento hubiera temdo algún 

gobernante del México posrevolucionano. 

El nuevo poder presidencial centralista de Cárdenas logr6 la expropiación petrolera. su 

defensa y también el respeto y reconocimiento del imperialismo. la reforma agraria. asi 

como la imposición de su proyecto educativo socialista, y al final también impuso a Manual 

Avila Camacho sobre Juan Andrew Almazán, en la sucesión presidencial. 

Concluido su mandato. Cárdenas se esforzó por no ser un obstáculo en el ejercicio del 

poder de su sucesor. Tal vez lo menos afortunado del régimen cardenista, fue su estrategia 

educativa. ya que Cárdenas introdujo de manera vertical y sin previo consenso. la ideología 

socialista en los planes de estudio. 

En 1934, el Artfculo tercero de la Constitución fue reformado para establecer que la 

educación impartida por el Estado serla socialista. A partir de ese afio, el articulo tercero 
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citado. detenninó explicitamente que la función social educativa seria distribuida entre la 

federación, los estados y municipios. 

S1n embargo, circunstancias históricas indujeron a robustecer la c.entrahzación de la 

administración y las decisiones, principalmente por el afán de asegurar la unidad nacional. 

Sin lograr la creación real de la escuela socialista, Cárdenas durante su mandato la 

sostuvo, lo que provocó hostilidades en los grupos conservadores. Sin embargo, con este 

tipo de educación definida como parte de un proceso de educación para el trabajo, se 1n1c16 

la proliferación de escuelas de tipo técnico y la aeaci6n del Instituto Politécn1co Nacional 

(1936), con el criterio de que el régimen de economla mixta obligaba a participar al Estado 

en la forTTiación de cuadros profesionales que pudieran sostener e impulsar las empresas 

estatales. 

Durante el sexenio de L3.zaro cardonas se afirmó la autonomia universitaria y se vigorizó 

ese tipo de educación. Sin duda, el tema de las universidades merece un traba10 de 

investigación aparte. como también la educación socialista. por ello, el trabajo se limita a 

comentar que el propósito de Cárdenas era el de integrar la enscl"anza al pueblo de 

México, anulando las grandes diferencias idiomáticas, mentalidad y grados de cultura, todo 

con los principios del socialismo. 

A partir de la década de los cuarenta. es característico el segundo impulso industrial del 

pais. Tal vez pcr ello. y con la creación del Instituto Politécnico Nacional, las Politicas 

gubernamentales dedicadas a la educación pública sufrieron muy pocas transfonnaciones, 

incluyendo las acciones centralistas y de crecimiento acelerado del sistema escolanzado, 

hasta la década de los sesenta. 

No puede soslayarse en la histona de la educación pública de México. la labor educativa 

de Jaime Torres Bodet. encargado de la SEP. durante el régimen de Adolfo López Matees, 

ya que la educación técnica recibió un renovado impulso. se creó el libro de texto gratuito y 

se estableció el desayuno escolar en las escuelas primarias; otro aspecto que destacó 

durante ese gobierno, fue la construcción acelerada de aulas y escuelas en todo el pals 

Ya casi al final de la década de los 60, aparece en el ano de 1968, un fenómeno 

educativo-estudiantil que se presentó al principio como un enfrentamiento a golpes entre 

algunos alumnos rijosos de una escuela vocacional contra los estudiantes de la incorporada 

preparatoria Isaac Ochoterena. 
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La represión policiaca para aplacar a los estudiantes en pugna, es brutal y surge un 

movimiento estudiantil que sin proponérselo -y después de haber sido totalmente 

disuelto-- puso en tela de juicio a todo el sistema educativo tradicional y centralizado. 

Posterionnente, en 1970. se inicia un plan de reforma educativa que intenta modernizar y 

actualizar los contenidos de los planes y programas de estudio, asi como también la 

metodologia y todo lo concerniente al proceso de enset\anza-aprendizaje. El plan fue 

implementado en todo el país. Sin duda, por ello, en opinión del responsable de estas 

lineas, en 1971, fue creado el Colegio de Ctencias y Humamdades (CCH) como respuesta 

oficial a las demandas de r-efonna educativa, planteadas por- los estuc:hantes que 

sobrevivieron a la represión de 1968. Aquí también existe una idea de descentrahzaci6n que 

públicamente no fue así contemplada por el gobierno, en la cual tampoco se detiene a 

invesbgar el presente ensayo. 

A raíz de la matanza del 68, en los aftos setenta, apareció un fenómeno gueniUero en la 

zona urbana y rural del pais que duró vanos ar"los sin poder ser erradicado. Lo que originó la 

r-eforma polltica que en los setenta otorgó mayores márgenes de acoón a los partidos 

politices de oposición, per-o sin lograr- un efectivo y democratice proceso electoral. 

Asf durante onco décadas se desarrolló y fortaleció el sistema federal de educación, a 

contracorriente de sus postulados federahstas. 

Fue hasta la década de Jos 80, cuando la excesiva centrahzacaón del poder en el Estado. 

fue reconoClda oficial y püblicamente por- el gobierno de Miguel de la Madrid. Ademas del 

r-econocimiento, durante ese sexenio se disel"\6 una estrategia en sentk:to mver?io, es decir-. 

descentralizadora, la cual es el principal objeto de estudio del trabajo presente 

En realidad el cambio de estrategia también fue debido a que en el ámbito mundial 

estaba operándose un despliegue de internacionalización de las economlas para conformar 

bloques de carácter continental. Sin embargo la descentralización económica que el 

neollberahsmo demanda como patrón universal no se corresponde con tas barreras 

nacionales que levanta y consolida en su interior. Por ello, para José Maria Martinelli baJO 

ningún concepto puede encararse la problemática de la descentralización como un eje de 

simetria internacional. 16 

16 José Maria Marttnelli. ·u. aociedad autónoma; descentraltzacrOn y democracia·. en revista semestral 
de Cloncia10 Sociales y Humanidades de 1a Unill'ersidad AotOnOfna Melropo4rtana. México. UAM lztapalapa, 
nUm.·22. enero.junio de 1991. p 10 
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Como brevemente pudo observarse, el rápido crecimiento de la SEP, propició la 

aparición y el agigantamiento del aparato burocrático del sistema educativo centralista, que 

sólo fue develado públicamente --como ya se menciono- hasta el régimen de Miguel de ta 

Madrid, quien pretendió combatir el centralismo porque estaba causando graves 

desviaciones y desequilibrios en las tareas educativas. 

Durante el sexenio delamadridista. el gobierno mexicano no tuvo empacho en reconocer 

que el afén mismo de control de sus funcionarios estimulaba el centralismo e impedia la 

organizaci6n, eficfencia y calidad de los se1V1cios educativos, que a su vez. imposibilitaban 

ta solución polltica de los reiterados conflictos magistenales. 

Desde el principio del sexenio de Miguel de la Madrid el gobierno mexicano admitió que 

la administración centralista del sistema de enset'\anza pública, frustraba los esfuerzos 

federales. estatales y municipales. por mejorar la calidad de la educación 

Asi los planes y programas de estudio habian sido desvinculados dia a dia de los 

propósitos educativos para los que hablan sido creados. Por ello. provocaban las 

disparidades en la ptaneación y el desarrollo, segün mencionaba el discurso oficial de1 

régimen delamadridista. 

Por tanto, habla que combatir los programas centralistas, ya que en lugar de resolver los 

problemas educativos y magistenales. generaban las disparidades en la planeación y el 

desarrollo e incomunicaba a los funcionarios centrales de los maestros del pais. 

Según el discurso oficia\ \a centralización educativa que Miguel de la Madrid pretendia 

combatir, comenz6 con la instauraci6n de la SEP. en 1921, porque \a estructura de dieha 

Secretarla se diset"ló para administrar con e\ tiempo unas 100 mi\ plazas para maestros. 

La cifra planteada. pronto fue ampliamente superada y ya para la época del gobiemo de 

Miguel de \a Madrid: 

-cJel totalckl las plazas que administraba el !)Oblemo fodorul--QUO orondo un mtllón 600 mi~ nada m.ds a la 

SEP le eotnJspondlan un rnillórr 200 mil Y a todas las dem4s socmtat1a y dtlpendenCJas Juntas. el gobtemo 

sólo les asignaba apro.1umadamente 400 mil plazas "'17 

17 Vicente Ona Razo. Polltica &d'ucat1va nacional. camino a la modemidad •. México. Imagen ed1tore$, 
segunda edtc:i6n. 1990. p.169 
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Unas cuantos datos numéricos comparativos entre la educación pública de 1921 y la de 

1989. acerca del analfabetismo, el número de maestros, de escuelas y alumnos, pueden 

ilustrar el agigantamiento de la SEP y su pennanente proceso centralista. 

•AJ cnrar.i:o In Secretarla de Educaetón Pübl1ca en 1P21 hay ya 25,312 maestros de educ&CJón pnmana en la 

RopUbl1cal H 

En esa misma época, la escolaridad promedio de los mexicanos era más o menos de un 

grado y medio. el indice de analfabetos era de 66 por ciento, la matricula total del sistema 

escolarizado era de 850 mil, y el total de instituciones educativas era de 12 mil. 

Al finalizar el régimen de Miguel de la Madrid, Carios Salinas siendo ya presidente de 

México evaluó la situación educativa que heredaba del gobierno anterior, y advirtió que de 

1921 a fines de 1989, de 

-:25 '"''maestros que habla. pasaron a mAs de un millón, la oscolaridad pro<nedlo da los rneiucanos pasó de 

un grado y medlO a mss de SOIS grodoS, el Indice de analfabetos so rudujo do 66 a 8 por Clflnto. la matricula 

tOlal del SJSlfHnB escolar se incrementó do 850 mJI a casi 25 mdlones, y al total do 1nst1tUCJones educativas 

aumentó da 12 '"'' a m4.s da 15.f m1r1 9 

Además Salinas ser'"lal6 que uno de cada diez mexicanos trabajaba en el émbito 

educativo, científico. artlst1co o cultural, en tres de cada cuatro municipios existia una 

biblioteca; que cada ano se imprimlan y distribulan cerca de 90 millones de ejemplares de 

libros de texto gratuitos y unos 35 millones de ejemplares de matenal editorial 

Asimismo, que uno de cada tres mexicanos estaba en la escuela, dos de cada tres nit\os 

tenlan acceso a la enser'"lanza preescolar y la cobertura de ta escuela pnmaria era del 98 

por ciento. Y que la ensef\anza secundaria estaba al alcance de cuatro de cada cinco 

egresados de la primaria. 

18 RaUI Mejla Zúftlga. WL.a escuela que surge de la Revoluci6nw. en. Fernando Solana, ot ni, Histona de la 
Educación PUbllCB en MdJ(ICO, op. cd .. Cap. VIII. p. 197 
19 Cartoa Salinas de Gortarl, '"Texto integro del programa para la modemizaci6n educativa 1989-1994 
Convocatona del prea1donle Cartoa Salinaa de Gorteri a la rnodemizaciOn educativa·. on· V1conte Ona 
Raza, Politice Educativa Nacional, camino a la modnm;dnd, op. cit. p 240 
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Además de que contábamos con un variado sistema de ensenanza media superior con 

instituciones técnicas, industriales, agropecuarias, profesionales, asf como con un sistema 

de educación superior palitécnica y universitaria. 

El proceso de centralización educativa. como a grandes rasgos pudo notarse, respondió 

a cuestiones históricas, económicas y politicas de la expansión del Estado en todos los 

ámbitos posibles de la sociedad mexicana. 

El rápido crecimiento de la SEP. desde hace más de cuarenta anos, demostró Ja total 

ausencia de un programa ::-ongruente con las necesidades de ensenanza y con la demanda 

del servicio. 

El afán de control y poder de los funcionarios de la SEP provocó en su interior la inercia 

burocrática centralista, y el agiganta miento. de su aparato administratrvo, la dificultad para 

gobemarfo. asl como sus graves desviaciones y desequilibrios que desatendieron el 

mejoramiento de la organización, calidad y eficiencia educativa 

Los excesos del centralismo en la planificación educativa impidieron que el gobierno 

central advirtiera la diversidad de condiciones geográficas, sociales, educativas, culturales, 

etc, existentes en el pals. Ello generó el establecimiento de una sola metodologla para todo 

el territorio nacional, la cual jamás fue posible definir para una sola entidad federativa, pues 

en la mayoría de los casos, las regiones que conforman el pais. presentaron caracteristicas 

y peculiandades distintas que fueron pasadas por alto, para imponer un sólo programa 

educativo para todo México. 

1.2.4 Crecimiento de la estructura administrativa de la SEP 

Este inciso tiene la finalidad de describir el crecimiento de Ja estructura administrativa de la 

SEP. Y parte del supuesto de que la administración centralizada del sistema educativo 

determinó que los esfuerzos federales, estatales y municipales estuvieran desvinculados de 

las decisiones del centro. 

Las planeaciones sexenales cada vez incomunicaban más a los funcionarios centrales 

de los maestros. lncJuso el centralismo en la ensenanza, generó problemas entre el 
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personal docente, como la falta de pagos y otros administrativos que se transformaron en 

conflictos politices entre las autondades y el magisterio. 

Al ser creada la SEP en 1921. le correspondieron los siguientes asuntos: 1) Educación 

Primaria Urbana y Rural, inciuyendo los Jardines de Nii\os; 2) Educación Secundaria; 3) 

Ensenanza Normal Urbana y Rural; 4) Ensel'\anza Técnica, Industrial y Comercial; 5) 

Enser"tanza Agrlcola. con excepción de la Escuela Nacional de Agricultura; 6) Ensenanza 

Superior; 7) Enset'lanza Profesional; 8) Educación Flsica. 9) Educación Artistica; 10) 

Higiene Escolar 

Para el despacho de los asuntos de la SEP en 1941, la institución dedicada a la 

educación, estaba dividida de la siguiente manera: 1) un Secretano; 2) un Subsecretario; 3) 

un Oficial Mayor; 4) un Departamento Administrativo; 5) una Oficina de Estadistica Escolar; 

6) un Instituto Nacional de Antropologia e H1stona; 7) un Departamento de Psicopedagogla 

y Médico Escolar; 8) una Dirección General de Educación Primaria en los Estados y 

Terntorios de la RepUbhca Mexicana; 9) un Departamento de Ensel"lanza Primaria y Normal: 

1 O) un Departamento de Ensenanza Secundaria; 11) un Departamento de Enset'ianza 

Agrlcola y Normal Rural; 12) un Departamento de Enset'ianza Técnica. 13) un 

Departamento de Educación Obrera; 14) una Caja Escolar de Ahorros: 15) un 

Departamento de Bellas Artes; 16) Departamento de B1bliotecas; 17) una Dirección Nacional 

de Educación Flsica; 18) una Campafla Nacional Pro-Educación Popular; 19) una Comisión 

Editora Popular: 20) una Oficina de Acción Social; 21) una Comisión Nacional de Escalafón: 

22) una Oficina Jurldica y de Revalidación de Estudios; y 23) un Departamento de 

Supervisión.~ 

Puede notarse que en el directorio de las publicaciones de la SEP de 1941. la estructura 

administrativa de la SEP estaba compuesta de la secretarla, diez departamentos. tres 

oficinas, un instituto. dos comisiones, una caJa escolar de ahorros, una campat'ia nacional, 

dos direcciones, una oficialla mayor, y una subsecretaria 

Si se compara aquella estructura administrativa con Ja que operaba en 1988, a simple 

vista puede notarse el amplio crecimiento de la SEP, ya que además de la función del 

secretario, esa Institución contaba con siete subsecretarias, la oficialfa mayor. ocho 

20 La Educacrón Pública en MóJt1co. 1° de d1c1embro de 1934 al 30 de nowembre de 1940. M~x;1co. 
Secretarla de Educacion PUbhca. 1941. s/p 



consejos, dos comisiones, una auditoria general, treintinueve direcciones generales, un 

centro de procesamiento, dos unidades, treintidós delegaciones generales, la Universidad 

Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el lnstrtuto Nacional de Antropologla 

e Historia. el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Radio Educación y tas oficinas y 

departamentos que dependlan de las direcciones generales. 2
' 

Cada dirección general. ante la carga de trabajo, empezó a crear órganos o a nombrar 

r-epresentantes para que atendieran los asuntos de su competencia en cada entidad 

federativa. Algunos Estados llegaron a tener hasta 17 representantes reportando de las 

cuestiones educativas a distintas autoridades del centro. 

Esa situación ocasionó grandes problemas y una deficiente utilización de recursos, ya 

que la expansión de los servicios educativos no se hacia conforme a las necesidades de la 

entidad, y mas bien obedecfa a presiones politicas o a decisiones centrales alejadas de la 

realidad. 

Un claro ejemplo de lo anterior, fue la creación en 1971. de la Subsecretaria de 

Planeaci6n y C~ord1nac16n Educativa, que entre otras cosas reveló la pugna de algunos 

grupos en lucha por et control politico en la SEP. 

Lo anterior será tratado més adelante --en el inciso dechcado al estudio de las relaciones 

·entre el SNTE y la SEP - por lo pronto, aqui lo que más interesa es destacar la creación de 

dicha subsecretaria, que poco a poco fue expandiéndose, permitiendo la creación de otras 

fuentes de poder. 

La fundación de dicha subsecretaria fue un agregado al aparato administrativo de la SEP, 

que no implicó una restauración de la burocracia tradicional. Por lo tanto. su instauración no 

respondió a un proceso interno de planificación burocrática. sino a los deseos de un nuevo 

grupo de posición renovadora que pretendía consolidarse frente al grupo tradicional, por lo 

que la existencia de la subsecretaria como del nuevo grupo propició conflictos con la 

tendencia tradicional y con los intereses constituidos históricamente. 

La Subsecretaria de Planeación de la SEP desde un principio pareció cumphr 

especialmente la función de desarrollo de nuevos programas que promovieran cambios en 

el sistema educativo. 

21Secl"etaria de EducaC10n PUbhca, Oflcialla Mayor, Manual General de Organización. México. SEP. 1988. 



Ya que la Subsecretarfa de Planeación en algunos casos podia sustH:uir al secretario en 

sus ausencias temporales, gozó de inmediato de cierto status y autoridad formal frente a las 

demás subsecretarias, lo que dio al grupo renovador una cohesión que facilitó su 

identificación y reforzó su orientación hacia procesos de tecnificación y racionalización que 

no eran aceptados por el grupo trad1oonal. 

Con el propósito de poder observar la consolidación progresiva de la tendencia 

renovadora, a continuación se cita un bosquejo cronológico de algunos de los cambios más 

significativos en las funciones administrativas relacionadas con las tareas de planeación de 

la SEP. 

·- .tumo 1!171. Cruación do la Subsocrotarla da PfBneae16n Educativa 

- Agosto 1971. Clooaón do la Dirección General de Pfanoación Educatrvo (DGPfan). con !ocultadas sobro la 

inf"OITnación nsJadlstK:a dol sistorna oducaltva y con la facultad do crear la urudad control de CNpanizaCl6n y 

'"91odos, y da elaborer un proyecto sobra la opontetón descentraltzada de la SEP 

- Agosto 1971 s nov1fHnbm de 1972 CruaCJón de druas de aspecto:J cualltabvo.s, R:ICUrsos y manejo del 

centm de procesaTnHJnto slectr0n1co de datos. 

- 1'173--1975_ CloClrntenlo da la Subsecrutaria da Pt.sneeetón. De alrededor c:Je 150 personas nn 1972. 

aumentd a 1 1!50 an 1974, lnCJuyendo 200 C01111SJOr>OS en la prowncta. Se croan las subdffDCCtOl")8S clo 

Sistemas RJglOnBlos. ComputBOón. Adm.nistraetón, Ststernas Abiertos. EvaluaCJdn y ACTDdttación, 

ProgramBCIOT1 (mantener y publlCBr estadfsticas) y la Dll"DCC36n do StstamatJzación 

-1975. Croaaóf1 del &stema NBCIOllBI do Educaaón d& Adufto.s. Sa asignaron a la OGPtan, functone:s da 

pron'>OCIÓll, acredltaoón y certlffcaaón OtJI Sistema 

- DIClembro 1f1715 Cambio :snumal. Refonna admmi:strabva de López Portillo (SPP manoja mvar:sionos y 

gastos COITPentos del pmsupuoslo). DrvrSIOn de ta DGPtan en dos dintcciones rJ8nOralas, una do P1aneaCIÓl1 y 

otra df!f Si.stmnas. La da Pfaneación inclula las .subdlfflCCionfls c:ht Progrnmación y Presupuestación. tnian/nls 

que la D;mcción de Sisterna:s abSorl>ió toda la parta de tnfonnlJCIÓfl. acredltBClón, orgamzsetón y Tn6todos 

- Febrero a ¡uho de 11/177. El sub.secmtano de PfanetJCión ooortltnó la elaboración del Pttm NBCJOnBI de 

Educación {en agosto fue aprobado por9/ pmsidante c1e la nJpiJbltca). 
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w Diciembre 1977. Renuncia del secre1arto y dol subsacrolario de planeación. Ingresa Femando Solana con>o 

SOCRJtario do Educación. 

- Febmro de 1978. Nueva roastrvctutaetón do la SEP. La Dirección do 0rpenlzaCJ6n y Métodos pasó a 

dttpendar d1rectarnenlo del secretano. Ptaneación so dtVKlió on lss diruc:aonas generBles do Programación y 

Planeaoón (DGPr.) adqumó facultados do elaborar e mtegrnr los antoproyectos presupuesta/es, bSJO el 

nuevo Sistema da prusupueslDClón por progro1TU1s (el e¡ercioo y control de presupuesto quedó a cargo dtt la 

Ofíc1alla Msyor). 

- Marzo 1fJ78. Creación d6 lo dolegacrones, eotnienza la 1nsrrumentactón do In polltrcn de desconcenrrncíón 

- Septiembro 1978. Publicación de n>glamentos internos de la SEP. 

- FobTuro do 1Q80 Cambios en los funaones de la d1recci0nos generales (eo<no porte de la polltlca de 

de.sconcantrución) 

- Finales do erHJro 00 1981. So divKJe Is Subsocretar1a de Educac.idn BA.s1ca en la Subsocretarla de 

Educación Moda y Subsecrot11rla do Educación Elarnontsl. Tarnbtdn se cl"O() la Subsocmtarla del 

Doparle. "22 

Visto desde la óptica de la solución del problema de pagos de maestros, la asignación de 

plazas y el mejoramiento de la calidad de los servicio administrativos en las localidades, 

estos cambios respondieron más a intereses pollticos que a necesidades administrativas, 

dentro del contexto general de las acciones modernizadoras de la instrtución, que además 

involucraron el proceso de asignación de recursos. motivando también modificaciones 

importantes para su realización. 

Por su parte, las autondades estatales, municipales y otros organismos que requerfan 

coordinarse con el sector educativo, lo encontraban muy dificil por la diversidad y amplitud 

de representantes. Al mismo tiempo, la SEP no contaba con una visión global de lo que 

sucedia en cada Estado del pals. 

Debe quedar claro que la estructura jerárquica de la SEP. opera de arriba hacia abaJO y 

que, obedece al concepto clésico de la burocracia, que parte del supuesto que sostiene la 

22 Noel McGinn. el a/., La asignaC1ón de rocu~os ocondnllcos en la educación püblica on Mó"'ico. un 
procoso técnico en un conte"'to pollllco, M6Klca. Fundación Javier Barros S1erra/Gefe, 1983, pp.85, 86 y 
87. 
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posibilidad, en el nivel mas alto, de normar y regular las acciones trascendentales del resto 

de tos niveles del sistema. 

La estabilidad o permanencia del personal empleado por la SEP. en general, está en 

relación inversa a su posición jerárquica. Es decir, las personas con mayor estabilidad son 

los profesores, quienes gozan de empleo ya de por vida; en cambio el secretario dura 

relativamente poco tiempo, casi siempre menos que un presidente de la repUblica. 

Al llegar el secretario a la SEP. los tecnócratas entran a ocupar distintos puestos, en los 

diferentes niveles del aparato burocrático, así como una serie de personas leales a él, cuya 

permanencia regularmente coincide con la del secretano. 

Además de los vaivenes sexenales, en parte, la inestabilidad del secretano se debe a 

sus necesidades de introducir cambios en el maneJO del sistema educativo. Cada nueva 

administración llega con la idea de dejar su marca en el sistema. 23 

Otra de las caracterlsticas del sistema político mexicano. es la relativa a la carrera de los 

secretarios, ya que ellas pueden desarrollarse independientemente de sus actividades 

profesionales. Es decir, no es requ1s1to indispensable conocer la problemática educativa, 

para llegar a ser el titular de la SEP. dado que ese puesto es otorgado con un cnteno 

eminentemente polltico. 

La pos1C1ón del maestro se encuentra en un bajo nivel jerárquico, su participación es 

excluida en la toma de decisiones relativas a los cambios de polftica administrativa y 

educacional. Ninguna sección sindical puede hacer huelgas u organizar congresos sin la 

autorización del Comrté Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE). Lo que será revisado en la parte correspondiente al estudio de la 

relación entre el SNTE y Ja SEP. 

23 Noel McGinn. op. CJt .• pp.72-73 
Esta pubhcaet6n mue&tra loa reaulladoa y planteamientos derivados de una investigación educattva 
efectuada por la Fundación Javier Bam>s Sierra. A.C .• durante 1981 y 1982, a solff:rtud de la Secretarla de 
EducaclOn Pública. 
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Cuadro 1. Evolución histórica de la matricula de primaria, 1921-1979. 
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N.O. lnformac::i6n no disponible. Para los ciclos comprendidos de 1922 a 1941 fue im¡x>sU:~e concentrar 

informaaón acerca del numero do maestros. Yil que lil SEP no nndK> res.uhados a la entonces Dirección de 

Eatadlatiea. organismo encargado de pubOcartos en Jo5 anuanos estadlsbcos Los datos fueron proporaonados 

p()f" la Dirección General de Programacion de la SEP. 

2'4 Celenno Cano, ·Evolución Histónca dtt la Matricula por N;ve/ Educativo. 1900-197!r. en: Fll!'rnando 
Solana, oral .• Historia de la educación püblica en Mc!txico, op. cit., Ap6nd1ce B. pp.595, 596 y 598. 
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De las cifras expuestas en el cuadro anterior, destaca la dinámica de expansión de 

alumnos, maestros y escuelas, que además significó un fuerte incremento, en términos 

reales, de los recursos destinados a la educación, que no son contemplados en los datos 

numéricos aquí presentados. 

En ta columna dedicada a la cuantificación de alumnos, puede observarse que durante el 

periodo de 1921 a 1929. se registró un incremento del 39.57 por ciento, mient..-as que el de 

las escuelas fue de 2.82 po..- ciento 

De 1930 a 1934, se expenmentó un aumento de alumnos de ap..-oximadamente el 9 poi'" 

ciento, mientras que el de las escuelas fue de un 44.9 poi'" ciento. 

De 1935 a 1939, el po..-centaje de alumnos siguió c..-eciendo en promedio en 30.12 poi'" 

ciento, y las escuelas en sólo 14.15 por ciento. Las cifras de este quinquenio contrastan con 

las de 1940 a 1944. ya que el número de alumnos creció en por medio en un 22.15 por 

ciento. mientras que las escuelas muestran un decremento del 4.98 por ciento. 

En el penodo comprendido entre 1945 y 1949, del cual ya se dispone información del 

número de maestros, puede notarse que los incrementos son para los alumnos de un 10.45 

por ciento; para los maestros de un 17.40 por ciento; y para las escuelas de un 12.24 por 

ciento. 

De 1950 a 1954, los aumentos. son: en alumnos en un 23.14 por caento; en los maestros 

de un 21 36 por ciento: y en escuelas de un 13.44 por ciento. 

En el quinquenio 1955-1959, los incrementos experimentados fueron: en el renglón de 

los alumnos de un 24.77 por ciento; en los maestros de un 23.41 por ciento; y en las 

escuelas de un 13.95 por ciento. 

Entre los af'los de 1960 a 1964 continuó la expansión en el número de alumnos a un 

promedio de 27.77 por ciento: en el de los maestros en un 36.09 por ciento; y en el de las 

escuelas en un 11.9 por ciento. El crecimiento casi permaneció constante durante el 

quinquenio 1965-1969, ya que el aumento de alumnos fue de un 20.69 por ciento: el de los 

maestros fue de 24.95 por ciento; y el de las escuelas fue de 13.56 por ciento. 

De 1970 a 1974, la expansión fue de 18.94 por ciento en alumnos, de 24.97 por ciento 

en maestros, y de 13.28 por ciento en escuelas. Mientras que de 1975 a 1979. el aumento 

fue de 27 .84 por ciento en alumnos, de 36.2 por ciento en maestros, y de 36.33 por ciento 

en escuelas. 
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El incremento global registrado de 1921 a 1979. fue para los alumnos de 1587.94 por 

ciento, para los maestros de 1419.63 pcr ciento; y para las escuelas de 586.76 por ciento. 
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1.3. Segunda fase. Centralismo en la educación primaria 

Este inciso -sin tocar el proceso de alfabetización- pretende mostrar los saldos sociales 

de la estrategia administrativa impuesta en la educación primaria y sus repercusiones, para 

tratar de ampliar el razonamiento acerca de la centralización operada en la SEP. 

Así pues. en los siguientes subincisos se pretende seguir, a grandes rasgos, el desarrollo 

de la educación pnmaria en México, para ubicar la perspectwa desde la que se juzgará su 

impacto y relevancia. 

A manera de nota introductona puede afirmarse que históricamente el fenómeno del 

federalismo, al contrario de lo que postulaba en cuanto a mantener un equilibrio estable en 

la distribución del poder, en la cuestión educativa desencadenó un proceso dinámico de 

creciente concentración de las funciones también generado por el crecimiento de Ja SEP. Lo 

que pudo constatarse en la fonna de organizar las funciones académicas y administrativas. 

asl como en la elaboración de los libros de texto. 

Como en los aspectos educativos. así en todos los órdenes de la vida del pais, la ley 

estableció la distribución de competen~as de acuerdo con el sistema federal, lo cual no se 

cumplió y ha producido una cierta indefinición en cuanto a lo que debe o puede hacer cada 

autoridad. Eso ha generado una pernianente absorción de funciones por parte del centro, 

aunque con frecuencia no pueda ejercerlas. mientras que aquél a quien jurid1camente le 

corresponderlan, tampoco lo hace, porque car.ece de autoridad real. o del aparato 

administrativo necesario, o de los recursos financieros y humanos o. simplemente, como 

ocurre. porque terrie interfenr con las autoridades centrales·que lo impusieron 

-Por esto el central1srno de facto produce a la vez conpestJOnamrtento y voclo, que se tTDdueen en 1ne1'dencta 

y anarqula ( ... ) Pon¡ue un federa/1snw:J de jurB que funciona como centraJ;srno de facto es mue/JO peCN que un 

centrolismo mstrtuoonal. -'25 

En septiembre de 1996, se cumplieron 75 anos de la creación de la Secretaría de 

Educación Pública. Entre otras cosas, los festejos se remitieron al defin;tivo ingreso del 

Estado en la construcción y difusión de su ideologfa, y al recuerdo de la época en que surge 

25 Manuel Rodrlguez Lapuente. Cen1m11.srno y federal1.srno en M61uco. Colección ensayos y monograflas, 
Instituto de EstudlOs Sociales. Unrverstdad de GuadalaJara. 1984. p.9 
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de un Estado expansivo y fuertemente centralista, dispuesto a penetrar en todos los 

ámbitos de la vida del país. 

Después de 75 ar.os la SEP, no se parece en nada a la pequena agencia creada por 

Vasconcelos. dado que es la más grande empleadora del pais y porque ahora. opera con 

un amplio aparato de presupuesto, de programas. metas y anáilisis de sistemas con 

terminales computarizadas. 

Asegura Olac Fuentes Molinar que a la salida de José Vasconcelos del ministerio de 

educación. so inicia un aparente echpse histórico de la SEP. ya que sus sucesores 

conservaron algunos de sus argumentos, pero no su impulso misional. además de haber 

sido satanizado por improvisador y desorbitado. Incluso fueron más elogiadas las 

preocupaciones burocráticas de Puig Casauranc. o el pragmatismo modesto e ingenuo de 

Moisés Sáenz y postenormente la paradójica mentalidad obsesiva e mdustnahzadora de 

Narciso Bassols. 

·eon la educttaón sooaftsta culmrna la "1.af1110DCJÓ/1 del que fuere el primer secretano de la SEP( .) y con 

Avil" Camacho, Vasconcelos rf'Jsuata para quodnr.so La rufonnulnaón d& la ide-ologla oducat1va que m11/1za 

Tonus Bodet. con la .sup,-e.srón do trxla ruforuncta cln:ststn y al pmdcxninio do la unidad n1.1c10nal y el 

humanismo retónco, .se arbcuJan COt'TkJ una ver:uón inicua óO la doctnna va=conceli.sta. "2 6 

.Comenta Fuentes Molinar que a partir de entonces permanece esa doctnna, con la idea 

de industrialización de la década de los cuarenta, con el civismo patriótico de Ruiz Cortines. 

con ta paz de la escuela es la paz de México, pregonada por L6pez Mateos y aun con la 

explicación diazor"dacista del conflicto del 68 aparece en todo discurso el argumento 

vasconcelista adecuado a las exigencias de los tiempos. 

Agrega el autor que en los anos setenta su presencia es todavia mayor, con la 

insistencia de Echeverrfa en la prioritaria transformación de las estructuras mentales y la 

reiterada afinnaci6n de Femando Solana relativa a que nada hay más revolucionano que la 

educación, todo ello es el renejo fiel del Ulises criollo. 

26 Clac Fuentes Molinar, Eaucaaón y pollt1cs en Mflx1co. México. echtonal Nueva Imagen, 1983. p.27 
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En sfntesis cada que de manera oficial se pretende justificar ideológicamente la 

educación pübhca, se remite al discurso original de Vasconcelos, sin duda, para encubrir 

las tendencias del centralismo y la falacia del federalismo. 

'1.3.1. Marco jurtdlco para Impartir educación primaria 

Este subinciso se propone describir la fonnulaci6n ofical de los objetivos de la educación 

primaria en México, que se encuentran en el Articulo Tercero de la Constitución y en la Ley 

Federal de Educación. 

La importancia pollbca que ha tenido ta educación en México a partir de la Revolución, 

puede explicarse por el rango constitucional que tiene el derecho a la educación. Asimismo, 

de todos los seivicios que ofrece el Estado. la educación está reglamentada en sus 

contenidos por la ley. y que esos contenidos sean comunes para cualquier establecimiento 

o servicio que la imparta. ya sea pnvado o püblico. federal, municipal o estatal. 

La Constitución explicrtarnente seflala en el capitulo l. articulo 3°, fracción VI, y en el 

capitulo 11, fracción l, la obligatoriedad de la educación primana para todos los mexicanos 

lambién. en el articulo 3° consbtuoonal se sel'\alan los pnnciptos que deben nonnar los 

contenidos educativos (fracción 1). la función docente en general (fTace1ones 11, 111, IV y V) y 

la función pública docente (fracciones VII y VIII). De acuerdo con estos preceptos, en el pais 

existe hbertad de ensel'\anza. reservándose el Estado la facultad de reconoomiento oficial 

de los estudios. Esta srtuao6n le otorga conslderable capaadad de decisión y dirección 

sobre la funaón docente privada 

De lo anterior se desprende que el Articulo 3º Constrtucional ast como la Ley Federal de 

Educación establecen la obligación de la educación pnmaria o su equivalente para todos los 

mexicanos. Supuestamente alcanzar tal nrvel educatrvo 1mphca el dominio integral de la 

lectura y la escntura, que son las bases para emprender el camino del conocimiento 

cientlñco. critico y reflexivo de la realidad social o natural, de algunos conocimientos 

tecnológicos o artlsticos, del dominio completo de las operaciones matemáticas elementales 

y la formación de actitudes y h3bitos para el desempel"lo en la vida social y laboral, 

formaca6n civtca en la sohdaridad nacional e internacional y también de respeto a los valores 



patrios. Además, la ensenanza primaria tendrá que desarrollar en el alumno la capacidad de 

aprender a aprender, para que continúe estudiando a lo largo de toda su vida. 

Asimismo en el Articulo tercero. queda claramente establecida la obligación de los 

padres de familia: hacer que sus hijos o pupilos menores de quince arios, asistan a las 

escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria elemental y militar, 

durante el tiempo que marque la ley de instrucción pUblica de cada entidad federativa. 

En el citado articulo. también existen algunas restricoones a la función educativa y 

docente de las escuelas privadas, en relación con la ensel'\anza primaria, los particulares 

requieren de un permiso previo para su ejercicio, y quedan excluidos de esa labor las 

corporaciones religiosas, los ministros de algún culto y las sociedades que la realicen y se 

encuentren ligadas con la propaganda de cu~lquier credo religioso. 

La educación primaria federal se otorga a través del sistema escolanzado regular 

completo, con las escuelas rurales incompletas, las unitanas, las de cursos comumtarios, 

con los albergues escolares y aulas rurales móviles. 

Pese a que la educación primana pública es ofrecida de modo incondicional, gratuito y 

sin necesidad de contraprestación, al contrario de otros servicios como el de salud o 

vivienda, en los que se requiere ser derechohabiente, en los servicios educativos coexisten 

tanto en el sector pUb\ico como en el privado, diferencias fundamentales en cuanto a la 

calidad de la educación recibida por el alumnado. 

Ya que operan escuelas para ninos· de clase media urbana y escuelas para nit'los 

~mpesinos e indígenas, existen escuelas pnvadas para educandos provenientes de 

familias con altos ingresos y también de menores ingresos, incluso en el interior de las 

escuelas públicas urbanas pueden observarse diferencias entre el tumo matutino y 

vespertino, diferencias en el trato y la dedicación de los maestros de acuerdo con el ongen 

social de los educados. 

-rah!t:s condtclonEts imponen des.igualdades re:spbCtO de la calidad del .servicio '9Glbldo y de las poSlbilidade:s 

de concluir o no el nrvel educabVo. De esfs modo el ideal tgUiJhtorio en al ecce!K>, permanencia, conclu:sión y 

calidad de los estudio:s impllcito.s en la Consttfl.JCrón, se di.stor.siona an la roalidsd. tmponl6ndo.:se la lógica del 

Sistema soeioecooótTllCO iroperonte. es decir. la lógk:a <»t tTMH"CSdo y de la desigualdad .social "27 

27 Julio Boltvlnlk y Arturo Cantü, Educación, nece:s,ldades esnnciales en Mtb.ico, Situación y porspectivas 
al ano 2000, México, Coplamar/S1glo veintiuno editores. 1982, pp 18 y 20. 
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En la anterior cita, puede observarse que frente a una legislación que garantiza la 

educación primaria para toda ta población, aparecen y se manifiestan las condiciones reales 

de existencia de los diferentes grupos de población y del funcionamiento de los servicios 

educativos, que de alguna manera ponen en tela de juicio el cumplimiento de la legislación 

enunciada. 

De lo anterior pudieron observarse algunos aspectos legales que influyeron en la 

tendencia centralista en el nivel de primaria: en las restricciones impuestas a las 

corporaciones privadas. en el reconocimiento y validez oficial de los estudios, en la 

normatividad de los centros de ensel"lanza asi como en la formulación de los contenidos 

educativos, regulannente disel"lados por la cúpula burocrática de la SEP. 

Por ejemplo, la redacción, edición y distribución de los libros de texto y cuadernos de 

trabajo destinados a todos los nir'\os mexicanos que cursan su educación primaria 

constrtuye una tarea exclusiva de las altas autoridades educativas. 

La tónica para llevar a cabo esa labor editorial quedó establecida desde un principio. en 

el decreto del 12 de febrero de 1958, con el que se creó la Comisión Nacional de los Libros 

de Texto Gratuitos. y se designó de inmediato presidente de ella al escritor Martln Luis 

Guzmán.:n 

Desde el punto de partida la Comisión estableció las normas para la redacción de los 

guiones técnico-pedagógicos a que deberla sujetarse la elaboración de los libros y 

cuadernos de trabajo para los alumnos y los instructivos para los maestros. en los seis 

grados de la educación primaria. 

En seguida se procedió a convocar a los escritores y pedagogos mexicanos. con el 

objeto de que participaran en el primer concurso abierto para la elaboración de los libros, 

cuadernos de trabajo e instructivos del maestro. Este concurso se abrió el 12 de mayo de 

1959 y se cerró el 15 de octubre del mismo ano. Después hubo nuevos concursos. 

Empero el resultado de los concursos no fue del todo halagador, pues muchas de las 

obras presentadas a juicio de los jurados no cumpllan los requisitos establecidos ni tenlan la 

calidad deseada, razón por la cual la Comisión encargó la redacción de los textos a 

28 Arqulmede& Caballero y Satvador Medrano, "El segundo penodo de Torres Bodet: 1958-1964"· en 
Femando Solana, et al .• Historia ds Is Educación Pública an M61fico. op. cit., p. 373 
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maestros que además de estar ligados con la autoridades educativas, siguieron al pie de la 

letra las instrucciones establecidas. 

Los libros de texto gratuitos tuvieron desde un principio, detractores y opositores, pero no 

tardó mucho la respuesta oficial, y en febrero de 1962, Jaime Torres Bodet declaró a la 

prensa que las obras hablan sido escritas dentro de una voluntad positiva de unión 

patriótica, sin pasiones o rencores. 

1.3.2. Contenido educativo de I• ln•trucclón primaria 

Aquí, la pretensión es citar los objetivos oficiales planteados para el nivel de primaria, a 

partir de dos supuestos fundamentales: uno, que las acciones relativas al aprendizaje 

propiamente dicho, provienen exclusivamente de pollticas controladas directamente por la 

SEP; y dos, que en la elaboración de los contenidos no son tomados en cuenta los 

maestros. Por ello, puede afirmarse que los contenidos se encuentran regidos de forma 

vertical y centralizada. Ya que la actuación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) quedó definida como estructura corporativa. Se insertó en el proceso a 

. nivel de cúpula manteniendo una enorme distancia con las bases. La estructura burocrática 

del gobierno, a su vez, integró a la dirigencia bajo el esquema de compromisos mutuos, esa 

ha sido la forma histórica de relación SEP-SNTE. 

Los objetivos se encuentran plasmados en los programas de estudio, organizados en 

asignaturas o áreas por grado, y están subdivididos en unidades de programas o unidades 

temáticas que se orientan, según el dictamen de la Sección Permanente de Planes de 

Estudio, Programas y Métodos de Ensenanza Primaria de 1973, al logro de lo siguiente: 

·a) Encauzar ol desenvolvinrienlo integral de todas las potencialidades que configuran una personalidad 

onnónicamente con&trtwcla desde el punto de vista n.sico, intelectual. emocional y de adaptación soctal. 

b) Encauzar ol dosarrollo psJoológK:o (da los edl.IC4ndo$) hacu1 la formación de un pensamiento ob¡otivo y 

aentlfíco, basAndose en la resbzacidn de B•penencias intales que conduzcan a un proceso do alaboración y 

redescubrirrwento de los conoc111"6ntos y von:Jade:s onntlfK:as 

e) FaV01Ucor on al olutnna, &n su constante rolaaón con ol maostm, Ja prOctJca de hiib1tos damocnt&cos. 

d) Propiciar la conservación de las tradiciones y val0n1s da la cultura nacional. 

37 



e) Preparar a tos escolares paro que vivan en arman/a en la escuela. en al hogar y en la loealidad y 

desarrollen una sólida conciencia de convtV9nciB annónlca en la canunldad un/versal, mostrando una amplia 

disposición para r&eiblr las apol'faCIOl't&s de toda.s las corrirHJtes del pensarnionlo cientlfico 

f) Lograr qua si nllk1 aprunda a sogu1r aprendiendo bajo su propia gula 

g) CcYnpr&ndor que el presenta es el pn:xlucto del pasado y herencia del esfu6rzo sostamdo do rnuchas 

generaciones y dosarTOllar la capaadad de mterpretar crltlCWnt!Jnls el ~nto actual 

h) Formar una aChtud de carnblO an la conoenc1a oe lo:5 rnl'k>s. paro qua no sean ru&1stonlos, :uno nex1blos 

anta los cambios que se produzcan en la SOCKH.iad. en las cioncias y en la culturo, y pam quo, adomcts, 

llegado el rnornento participen con conoclfr»entos y rusponsabllkJad en la transfonnaCIÓl"I que habrla do 

configurar la soaedad del futuro -29 

Aqui se pasa de los libros de texto a la organización del sistema educativo. ya que la 

labor de la ensenanza no pertenece exclusivamente al orden del saber competente. 

Depende también de Ja heterogeneidad existente entre el conocimiento, la pedagogla y la 

acción educativa Integral que incluye la administración. Es decir, involucra aspectos éticos 

profesionales, de elaboración de los planes y programas de estudio, de las cuestiones 

administrativas, los aspectos pollticos gremiales y salariales, asi como de la toma de 

decisiones. 

Al pasar del flbro de texto a la organización del sistema educativo, puede continuarse con 

el seguimiento del eje de análisis del inciso dedicado al estudio de la centralización en la 

educación primaria, ya que las caracterfsticas formales de la elaboración del texto gratuito, 

pemiiten observar la organización centralista en ese nivel. porque la SEP. en ese renglón 

como en muchos otros. es el Unico gestor de esos materiales y su exciusivo agente. 

además de que es la propia Secretaria la que determina los contenidos de los guiones 

técnicos-pedagógicos, los elabora en forma de texto. los edrta y distribuye gratuitamente a 

través de su via formada por sus circuitos escolares. 

Los grandes estrategas de la educación pública, como fueron Vasconcelos y Bassols, 

nunca pensaron en ella como un fin en si mismo. por el contrario, vteron en la ensel'\anza 

püblica un instrumento para que el Estado organizara y filtrará su proyecto de nación, sus 

puntos de vista, sus ideas y para poder definir un conjunto de enset'\anzas para todo un 

pueblo. 

29 lbidem, p.20 
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Debe quedar claro que aqui no se pone en te'a de juicio el contenido la!.co de 1os libros 

de texto de prlmarla. ya que la educación laica es uno de los últimos reductos de la polltica 

social, y pese a las criticas de los sistemas públicos de enseftanza, aun permanecen los 

contenkios laicos que pugnan por la sujeción de los intereses individuales al desarrol\o de la 

sociedad. En todo caso, la objeción podrla dirigirse a la forma centralista de su elaboración, 

edición y distribución 

Asi pues. sin la idea de anahzar exhaustivamente el logro de los obietivos planteados por 

la SEP, para la ensef\anza pnmarla, es importante para la tarea sugerida en este trabajo, 

cuestionarse sobre el impacto y relevancia de su expansión. ya que la SEP, a lo largo de su 

desarrollo fue absorbiendo funciones diversas que respondieron a necesidades e intereses 

coyunturales diferentes a los principios que: le dieron origen a la institución dedicada a la 

educación pública. 

Por eno. en este capitulo se destina un apartado al estudio de \a operación y el 

funcionamiento del sistema de educación primaria; y en otro inciso, serán sef\aladas 

algunas de las relaciones del contexto soe&a\ con e\ nive\ ana11.zado. 

Si algo caracteriza a la educaetón primaria es la inercia establecida por el gobierno 

centra\, ya que 

"'hl'enfnis hubo e .. pan.:uón y p~ndad relatlva, so 8Cef."Jlaron las OOnefiaos y se logró al llitQUJl1tmo SOQal, 

pero. aJ Jttducrrso las oporlurndllides ¡mro grupos CCll~robles de la poblaoón, .so &IPlpflzaron o fnlstf&r las 

e.spernnzas puestos en la escuela. se &glldizO la conaoncia de las do$J<JUllkiade::, y se empozó 8 cuestK»?ar 

su mfevanae "'30 

Como lo comenta el texto citado, las metas buscadas por ta SEP para el nivel de 

ensei\anza estudiado, hist6Mcamente han respondido a cnterios sexenales y no a los 

prineipios que dieron vida a la SEP. Por e\lo, aqui, sin tomar en cuenta la eficiencia en el 

manejo de los recursos, la idea es seguir los criterios utilizados comúnmente por las 

Investigaciones pedagógicas. en la evatuaci6n del funcionamiento de los sistemas 

educativos, que son. la atención a la demanda y su grado de eficiencia interna y externa. 

30 Gabnel CAmafa, Impacto y re/evane1a de la educae16n Msrca: panorlJtnica sobnt el estado da la 
invostigaCJM. 'Mb~ietJ, Secretarla de EducaciOn PUbhc::.a-Centro de Eatud10~ Edueat1..,os, A C .• 1983, .p.8 
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En cuanto a la atención de la demanda y la eficiencia interna, la referencia es el grado de 

cobertura de primaria, que comprende tres aspectos, uno, el grado en que el servicio 

alcanza a toda la población, que por su edad constituye la demanda potencial del servicio; 

dos, el grado en que los alumnos inscritos aprueban sus estudios y pasan al Siguiente curso 

-transicrón de un grado a otro--. y tres. la proporción en que los alumnos inscritos en el 

primer grado terminan su instrucción en el último grado del ciclo correspondiente o lo que se 

conoce como eficiencia tenT1inal. 

En relación a la eficiencia externa, se refiere a la capacidad con la que egresa el alumno, 

que ha terminado algún grado o cicJo. Este cnterio estima el contenido y calidad de la 

enset'\anza con relación al tipo de educación. de acuerdo con los objetivos que pretende 

alcanzar el sistema educativo. 

Para la evaluación de los logros de esos criterios sei'\alados, puede afirmarse que los 

relativos a la cobertura son f3cilmente cuantificables, mientras que los relativos a la 

eficiencia externa, sólo pueden medirse a manera de conjetura 

Debe sei\alarse que en los criterios aludidos influyen las condiciones económicas, 

políticas y culturales de la sociedad, es por ello, que no resulta ocioso comentar que una de 

las caracteristicas de la ensenanza primaria pública, es que la oferta del servicio se 

concentra en las zonas urbanas, especlficamente en las más desarrolladas. 

"1.3.3. Cobertura 

En los estados de la República donde se encuentran más centralizados los recursos 

económicos, es donde la cobertura educattva es más amplia, por ello, aquí como punto de 

partida, debe quedar claro que los resunados de la cobertura no fueron obtenidos de una 

metodologla integradora de la información oficial, ya que son el producto de diversos 

materiales de investigaciones con los que se pretende comentar emplricamente sobre el 

impacto y la relevancia de la educación primaria. 

En este apartado, el problema de la cobertura se inserta con la discusión del centralismo 

educativo. porque la cobertura es un aspecto desde el cual puede observarse la falta de 

equidad en la oferta del servicio público de enseflanza, ya que las poUticas de crecimiento 

40 



educativo privilegian la atención de los zonas urbanas y de entre ellas a las más 

desarrolladas, asi como a la.s que representan una presión polltlca para el Estado. Y porque 

la vida rural, es la victima más visible de la oferta educativa gubernamental. 

La cobertura tal y como la define el Estado, es el número de personas a las Que les llega 

el servicio, y sus resultados quedan impuestos por la forma de la distribución de la 

escolaridad en el pals. 

Aunque oficialmente a pnncipios de la década de los 80. el gobiemo informó que 

prácticamente el 100 por ciento de la población de seis a 14 anos contaba can la 

oportunidad de cursar la primaria. es decir que la demanda estaba satisfecha, es un hecho 

que no la concluyen todos. 

Los estudios realizados revelan que si bien las oportunidades de ingresar al sistema 

escolanzado son ampltas y generalizadas, sin embargo, la permanenoa en el sistema más 

allá de los diez años de edad, como las posibilidades de terminar la primaria. siguen 

estando correlacionadas con los niveles de desarrollo -y el grado de centralización de los 

..-ecurso&- de tas diferentes entidades del pats 31 

'"Los alumnos de las escuelas rurales, Quo mprosentan &146% d& la nuJtrlculo. con.sl1tuyon sólo el 25% de los 

que egresan del .sexto grado So osflm11. que cada al'k1. al.redeaor de un fTl4llón da alumnos abandona las 

escuelas pnrnanas. y que un 10% da los matncutados esté tepiflendO algtin grado oscolar. AdolTléls el 22% 

de los alunino.s tnscnta& cutsan grados infunoros o los correspondientes o sus odada.s ruspeclivas. "'32 

El retraso citado hace más dificil cursar la pnmana en los tiempos definidos por el 

sistema. En consecuencia. no más del 48°/o de los ninos logran terminar la primaria cinco 

af\os después de haberta iniciado. 

El fenómeno enunciado obedece principalmente a causas estructurales como la realidad 

socio-económica y cultural de las poblaciones con menores recursos. Además la deserción 

escolar se explica no sólo por cuestiones de estructura. sino porque también es resultado 

de los atrasos relativos no atendidos por tos maestros. o por el programa, y la organización 

escolar, lo Que agudiza el retraso. Lo cual sólo es una parte de la problemática general para 

concluir el nivel de primana. 

31 Carlos Munoz lzquif!'f"do. Revisión del .s1.stoma educativo a Ja luz de /a planificación del d~solTOllo de lo:s 
recutsos humanos dol pals, MéJCico. Centro de e"Stud1oa educa\Jvos. 1981. 
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Asi pues, la deserción en primaria asl como el número y la distribución de quienes 

conciuyen el nivel se asocian a las caracterlsticas de la estructura social del pals, a la 

conformación de las clases sociales, a los contenidos educativos centralmente disel"lados. al 

papel del maestro en el aula y al grado de cultura del padre de familia. 

En resumen, lo anterior demuestra que las posibilidades de concluir la primaria, pese a 

las garantlas constitucionales, depende de numerosos factores económicos, sociales, de 

sexo, etnia, lugar geográfico, de presbg10 de las instituciones y organización escolar. Y que 

en realidad la problemática de la centralización de los recursos en las zonas urbanas de 

más desarrollo, es mucho más grave de lo que a simple vista parece. 

Es verdad que la centralización de los recursos en zonas urbanas desarrolladas, es sólo 

una parte del problema, porque la cahdad de la oferta. hoy en dla, es el centro de la actual 

polftica educativa. Otros de los aspectos que contrastan con los progresos en la cobertura. 

solo son menetonados por asi convenir a los fines del trabajo, ellos son : la deficiente 

calidad de la ensei"tanza, la escasa equidad de la oferta, la centralidad de las oportunidades 

• deserción. repetición y movilidad social. entre otras. 

Sin dejar de lado el hilo conductor de este apartado, a mnnera de ejemplo de la 

centralización de los recuraos, en un trabajo sobre regionalización efectuado por 

Coplamar,33 se presenta una estratificación de los municipios de la República de acuerdo 

con la proporción de la población de 12 anos y más sin educación primaria en 1970. En esa 

estratificación se observa que los municipios con mayor numero de población sin primaria 

concluida. son los que tienen menores ingresos del erario federal. 

El estudio ser'\alado no deja de comentar que la mayorla de esa población pertenece al 

medio rural y trabaja en actividades agricolas tradicionales. Segün estimaoones de .Julio 

Boltvinik, elaboradas en 1982, anualmente a la secundaria no ingresaban a este nivel entre 

250 mil y 300 mil egresados de la pnmalia. 34 

32 Gabriel Cémara, op Clf .• p.24 
33 Coplamar. MlnltnO& de Olenester. 5. RfJOKNfel1zaclón, México, 1979. 
34 Julio Boltvmik, op c1t. p.4S 
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1.3.,. Atención a la demanda y rezago en primaria, 1982-88 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, en el que propiamente se ubica el pr-esente 

estudio, la educación primaria, desde muchos aspectos no recibió el impulso que al menos 

pennltiera dar continuidad al esfuerzo del gobierno de José López Portillo con su Progr-ama 

de Primaria para Todos los Niflos. Lo antenor pudo constatarse en lo expuesto por Cartas 

Salinas de Gortan en su Programa para la Modernización Educativa 1989-1994.3S En el 

documento citado quedó el reconocimiento oficial de que: 

-. Cetea de 300mil nll'Jos mexicanos, 2 por ciento del total, no tienen BCCe.'50 a la escuela. 

- Cen:a da 880 mil alumnos abandonan cada ello la educaCl6n primane. 

- Un millón 700 mil n1t1os do dioz o CBl'olro anos de edad no e.stl!in matnculsdos. 

·Sólo ol !Mi pol"CHlntO de los 14.6 mdlones de alumnos concluyen sus estudios do pnmarie en sois a,,os. 

• Se advierten d1spandadns hasta de uno a cuatro anos en los pron'HldlOS de escolaridad en sect&es de la 

población rorul, en contTBste con /a urbana 

- Más do 1 S mil oscuelss pnmanas no ofrecen Jos .sois grado.s, y mQs c1e 16 mil son alondldas en todos sus 

gntdos por un solo maestro.~ 

Sin duda, esta realidad es también el resultado de los pr-ocesos y mecanismos 

centralistas que persisten desde hace varias décadas, en la SEP. 

35 Cartas Salinas de Gortari. -rexto Integro del programa para la modemlzaciOn educatNa 1989-1994•, 
en: Vteente Ona Razo, POlllica educativa nacional, camino a la modemldad, op. cit. 
36 Cartas Salinas de Gortari. -rexto Integro del programa para la modemlzacion educativa 1989·1994·. 
en: Vicente Orla Razo, op. cit .• p.2"42 
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1.3.5 .. Cifras de primaria. Cuadro 2 

Atención a la demanda en primaria 1982-86. 

(Población en millones de ninos) 

1982-82 86-87 

M•trleu .. IOl•I 

Pahllla6n 6·14. ,., 18.9 

03 

Porceni.p Ge •lenctOn •a. 96.0 98 O 98 O 
derTUlnd• 

Fuente. Anexo estadlst1co de los informes presidenciales en 1966 y 1987.3 La demanda 

insatisfecha es la diferencia entre la población de 6 a 14 anos. menos la inscrita en primaria 

y la población de 12 a 14 ar'\os con primaria terminada. 

En el cuadro anterior puede notarae a simple vista que la evolución de la educacsón 

primaria presenta una signrficatrva mejorfa en la atención a la demanda que pasa de 93.5 a 

98 por ciento en el sexenio. Sin embargo, en el régimen anterior. cuando la demanda 

potencial llegaba a su nivel más alto, la SEP afirmó que se cubrirla la demanda en un 99 por 

ciento para el ano de 1982. 

Al finahzar el periodo presidencial de José López Portillo, oficialmente fue anunciado que 

en el país se atendla en primarias a la casi totalidad de los ninos que la demandaban. Sin 

embargo, en el régimen de Miguel de la Madrid. Ja cifra se redujo sin explicación alguna, 

según consignan los datos incluidos en el cuadro anterior a un 93.5 por ciento de la 

población demandante.3'9 

Pese a que las diferencias de la información proporcionadas entre un sexenio y otro, 

hacen que surjan dudas acerca de la veracidad de las cifras y que por ello revelan otros 

graves problemas del sector. puede suponerse que si en realidad la demanda potencial de 

primaria hubiera disminuido desde el periodo 1983-84, como se registra en el cuadro de 

37 "Anexo estadlst1c:o de los infomies presidenciales en 1986 y 198r. cuadro citado en: Blanca Margarita 
Nonega Chávez. Cnsi:s y descantrultzación educativa en Md10co 1P82-1988, lnforTnfJs de investigación 
educativa. 2. México, 01recci6n de Investigaciones. Universtdad Pedagógica Nacional, 1992. p.37 
38 Blanca Margenta Nonega Chévez:, op. cit., p.37 



referencia, entonces la inscripción disminuyó en una tasa de 2.3 por ciento, en promedio 

anual. 

Sin embargo, la inscripción de nuevo ingreso, tendió a decrecer a ritmos mayores que la 

disminución estimada de la población. Por tanto, el resultado de ello, es que un fragmento 

importante de la población está rezagado, sin poder acceder al sistema, según lo demuestra 

Lavln.;,11 

Si las apreciaciones de Lavin son certeras, puede afinnarse que los sectores de 

población con mayores problemas sociales, económicos y culturales. siguen sin la 

posibilidad del acceso al sistema educativo. En otras palabras, el rezago educativo volvió a 

crecer durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, 

En 1996, cumplió catorce anos de haberse publicado, el revelador estudio prospectivo de 

Boltvinik y Cantú que con cifras demostró que no obstante que los avances educativos eran 

palpables desde los últimos af\os del siglo XIX, con ligeros descensos de las inversiones en 

periodos históncos criticas. el sistema educativo era ineficaz e insuficiente, porque además 

del rezago había que al"'ladir el crecimiento del número de personas que no habían 

tenninado la educación pnmaria. 

Destaca el citado estudio que: 

"'aunque exíste tal capacidad da atención da Ja demanda. el funcionamiento del Sistema 6clucat1vo y las 

condiciones económrlcas y sociales imperantes en el pals dtl'icultan la atención efectrva del total do la 

demanda, registfflndo:Jtt una baja aficHtncio y lo ttitl!ftancio do un ffujo do dosert01Ds"'40 

De lo anterior se desprende que la eficiencia interna y el sentido y calidad de la 

ensel"\anza primaria, constituyen los principales problemas que enfrenta la educación 

primaria mexicana. 

Argumenta Boltvinik que de su análisis presentado se puede inferir que el problema 

fundamental al que se enfrenta el sistema educativo es el de la población adulta rezagada. 

39 Sonia Lavin A.nive, Exclusión y rezago escolar: elementos pare una onentación y PBf3P9C11va. 
Coloquio del estado actuBI de Ja aducaaón en M1b1co, en: Blanca Marpanta Nonega Chévez, op. Cit., p.38 
40 .Julio Boltvinlk. op. cit .• p.190 
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El rezago es la población que cumple 15 anos sin haber concluido su educación primaria 

y, en el caso del hipotético nivel de educación básica, de la que cumplió 1 B anos sin 

terminar ese nJvel educativo. 

Estima el citado autor. que en el caso de la población de 15 años y más sin primaria. 

alcanzaban en 1980 una cifra superior a los 20 millones de personas y, en relación a la 

población de 18 anos y más sin educación básica, la cifra de rezagados era del orden de los 

30 millones de personas. 

Por ello, para hacer realidad el mandato constitucional de proporcionar educación 

primaria en forTTia obligatoria para todos los me)(icanos, el texto mencionado. recomienda 

eliminar la deserción de la primaria y, simultáneamente, reducir" al máximo el rezago de la 

población adulta. 

Hace ya mas de una década que fueron emitidas esas recomendaciones, pero sin 

embargo, poco ha cambiado el perfil del funcionam¡ento del sistema educativo mexicano, 

por lo tanto. las sugerencias de Boltvinik mantienen su vigencia y cada vez ad~uiere mayor 

consistencia, ya que todavía en 1993, más de 40 por ciento de los nh"'los matnculados 

seguian interrumpiendo su ensenanza primaria. Según cifras publicadas en los dianas de 

orculación nacional, donde quedó establecido que: 

·01 45% da la matricula da pnmano no tetnlfnarla et ciclo. 22 por oento no llegarlo a ten:uro da pnrnanD, y 

que el 80 por ciento de lo doS6rción escolar estaba concentrud11 en la:s zona:s n1rale:s del po./s.-41 

El hecho de que 45 por ciento de los ninos que inician la primaria no la terminen, muestra 

el indice de deserción y la tasa de reprobación. y es claro que los factores sociales que 

explican esos altos Indices son parte de las condiciones de vida en casa, con bajo nivel 

económico, carencias nutncionales y sanitarias, viviendas precarias, asi como la deteriorada 

oferta pedagógica con todo y sus programas de estudio l"igidos y elaborados desde el 

centro; escuelas con docente Umco. equipamiento insuficiente, ausencia de materiales de 

apoyo y escasa preparación docente. 

41 Manuel Moreno Oomlnguez: ~ás del 40% de los Nit\os Matriculados no Termina Primaria'", El 
financiero. 9 de Julio de 1993. 



Cuadro 3 

Alumnos desertores en educación primaria por grado escolar (en miles) 

Grado 

Ciclo escolar 1• r 3• 4• 5" 6° Total 

1982-83 185.2 107.5 64.0 81.2 72.3 58.8 569.0 

1983-84 186.5 111.0 97.1 88.3 76.6 72.9 634.4 

1984-85 196.0 110.1 102.9 96.0 BB.3 72.4 665.7 

1985-86 191.8 105.5 96.5 90.2 63.B 70.4 638.1 

1986-87 211.9 121.0 106.B 99.0 90.2 75.0 703.9 

1987-88 212.5 122.2 105.B 96.3 90.3 71.7 698.9 

Fuente: Estadistica bastea del sistema educativo nae&onal. Fm de cursos, para cada uno de 

los cicios escolares, SEP.º 

En este cuadro puede notarse una tendencia oscilante, hacia un mayor número de 

desertores. En todos los grados, aparece un número importante de deserción, pero el 

problema se agudiza en los tres primeros. En todo el periodo los porcentajes acumulados 

en esos grados mantienen una oscilae&ón entre 61 y 63 por ciento del total. Por tanto, de 

cada cien n1nos que dejan la escuela durante el ciclo escolar, entre 61 y 63 se encontraban 

inscritos en 1ª. 2ª y 3º. 

Las Cifras demuestran con claridad que los primeros tres anos expulsan a la mayor 

cantidad de alumnos, que de no reincorporarse a la escuela, serán a los 14 anos de edad, 

miembros de las filas de los analfabetas funcionales. Lo que agrava los problemas sociales 

e indivkiuales. 

En general. las oportunidades de recibir la educación primaria benefician a grupos de 

población ubicados en los niveles sociales intennedios y superiores, los que viven en 

comunidades urbanas y en regiones de mayor grado de desarrollo relativo. Por ello, la 

atención de la SEP a ese tipo de servicio es con una visión que se centra en detenninadas 

regiones. 

'42 Estadlsticas básicas del .sistema educativo nacional. Fin de cursos. pera cada uno de Jos c1c/os 
escolant.s, SEP. cuadro citado en: Blanca Marganta Noriega Chévez. op. cit .. p.'41 
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Cuadro4. 

Eficiencia terminal de primaria. 

1982-83 ., .... 85--86 86--87 87-88 

3,492.2 3,838.4 3,857.8 3,898.2 3.721.8 3.623.1 

717.3 1,819.2 1.875.1 1,925.3 1,925.3 1 1.914.3 

% de•flcienci.a 47.4 48.6 4G.4 51 8 52.B 

Fuente: Estadísticas básicas del sistema educativo nacional, fin de cursos, para cada uno 

de 1os ciclos escolares. •l 

Aun cuando la autora de Jos cuadros encuentra incongruencias entre las cifras 

proporcionadas por el gobierno de José López Portillo con las de Miguel de la Madrid, sin 

embargo, observa que los vaivenes de la información no modrfican sustancialmente el 

problema. Ya que de cualquier forma es notable que poco menos de la mitad de ra 

población que ingresa a la primana no logra terminarla seis af'los después. 

Esta situación de la educación primaria, es uno más. de los ejemplos que demuestra que 

las acciones centrales y coyunturales agravan la situación del nivel y que las pollticas 

definidas por las altas autoridades de la SEP. ahondan el problema social, por la 

desigualdad en las oportunidades de formación. 

Aunque esta es una conclusión gen~ral, sociológicamente permrte reconocer algunos 

prcbJemas generados por la centralización educativa. 

43 Eslsdlsticas bfJsicas del ~steme educati.,,o nacional. nn da cu~os. para c&da uno de Jo:i ciclos 
escolams, SEP, cuadro citado en: Blanca Margarita NOfiega Chávez, op. cit .. p.43. 
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1.4. Relación SNTE-SEP 

Aqul pretende descnbirse la forma en la que la realidad operativa de la SEP se encuentra 

vinculada con la acción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con 

Vanguardia Revolucionaria, (grupo que desapareció formalmente a fines de 1986 y 

principios de 1987) principal organismo sindical del magisterio, que permite observar mejor 

las tendencias del aparalo centralista durante el penado comprendido entre los afies de 

1974 a 1988, es decir, en este apartado se intenta conocer la relación entre el SNTE y la 

SEP, ya que ésta última ejerce una influencia determinante en el sistema educativo y en las 

formas de organización gremial centralizadas. 

Como ya quedó seflalado, resulta evidente la actuación del sindicato como estructura 

corporativa, principalmente porque a nivel de cúpula mantiene una gran distancia con las 

bases. La estructura burocrática del gobierno. a su vez, integró a los lideres sindicales bajo 

el esquema de compromisos mutuos, que ha sido la forma histórica de relación SEP-SNTE. 

En nuestro pals, el Sindicato Nacional de Trab3jadores de la Educación (SNTE) tiene una 

relación directa con la SEP. Los intereses de los lideres sindicales van más allá de las 

demandas gremiales, ya que no sólo presionan por mejores remuneraciones, en el marco 

de un sistema jerárquico, que mantiene controlada a la base del magisterio; sino que 

también ejercen presiones para obtener puestos burocrático-administrativos dentro de la 

institución y fuera de ella. Por tanto, ·su influencia rebasa las posiciones puramente 

sindicales. 

El poder del SNTE está fundamentado. entre otras cosas, en el control que ejerce el 

Comité Ejec;utivo Nacional del SNTE sobre las carreras politicas de los maestros; en la 

repartición de puestos; en la ubicación y promoción de los maestros dentro del sistema 

educativo --preprimarias. primarias, secundarias. educación media, normal, etcétera--, en 

los puestos de dir-cctores y supervisores, tanto dentro del sindicato como en la propia SEP. 

asl como en la certificación académica de los maestros. esto último, gracias a su 

intervención en la Normal Superior y en la Universidad Pedag6gica.44 

44 Leopoldo Garcla Bemal, ·comentes hisl6ricas al interior del SNTE y su repercusión en la educao6n·. 
en: Maria Eulalia Benavldes y Guillenno Vela5CO, et al., SNTE, Sindicato MafP&teriel on Mt!J1'iCO, M6xico, 
Instituto ele Proposiciones Estratégicas A.C. 1992. cap. 111, pp 173-195 
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Asegura el autor que para la SEP, el control sindical del SNTE representa alejar las 

presiones constantes sobre la instrumentación de las pollticas educativas y administrativas, 

asf como sobre el ejet"cicio presupuesta! que pueda afectar a los lfderes de los maestros o 

al propio sindicato. 

El esfuerzo de la SEP por controlar los principales aspectos del proceso de la ensef'ianza 

y los esfuerzos de los maestros para organizarse para la lucha de sus derechos, son los 

elementos que vinculan esas relaciones de tal manera que cada uno de esos sujetos 

sociales influye en el otro. Y es aqul donde puede explicarse orgánicamente la relación 

estructural a nivel administrativo, polltico, organizacional y gremial. 

Asl pues, mientras el SNTE reproduce su acción politica, los otros grupos sindicales 

pueden o no signfficar una alianza. oposición o coacción, según el énfasis de sus 

demandas. 

Las otras fuerzas poUticas --que aqul no son contempladas- como los grupos y 

asociaciones de profesionales. grupos empresariales y asociaciones de padres de familia, 

opinan sobre todo en cuestiones de planes educativos y en aspectos relativos a sus propios 

intereses económicos; ellos no siempre son escuchados ya que sus demandas 

regularmente quedan en el nivel de opiniones aisladas, por ello son fácilmente atendidas o 

· ignoradas por la autoridades de la SEP. 

Todavfa a principios de la década de los ochenta. dentro de la estructura jerárquica del 

SNTE, la ubicación de los maestros desfavorece su participación en las decisiones, tanto 

administrativas, educativas o en la defensa de sus intereses gremiales. Por ejemplo, 

ninguna sección sindical puede hacer huelgas, organizar congresos o elegir directamente a 

sus representantes, sin la autorización explicita del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, lo 

que representa una fuerte limrtación al ejercicio democrático. 

1.4.1. Antecedente• de la creación del SNTE 

Sin el propósito de analizar con profundidad la trayectoria histórica del SNTE y su acentuado 

corporativismo, ya que sólo se analiza el periodo de 1982 a 1988, aqul es Util recordar que 
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en sus origenes, los movimientos obreros nacieron subordinados al poder politico 

emergente. 

La hipótesis general de este subinciso demostrará que desde los orfgenes der SNTE, sus 

caracterlstic:as fueron fundamentalmente centralistas, por ello son ser'lafados solo algunos 

aspectos principales de la historia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación. 

El Estado surgido de la Revolución de 1917, representó el ascenso de una clase polllica 

que se consolidó con la creación pcstenor de su partido. De este suceso nació el actual 

sistema pollttco mexicano. 

Los antecedentes históricos del movimiento magisterial datan de la época virreinal, 

desde fines del siglo XVI, y principios del sigl~ xvu, cuando aparece la primera agrupación de 

maestros. Sin embargo, en este inciso se parte del momento en que el proceso aglutinador 

del magisterio inició con la integración de clubes y asociaciones locales, inconformes con 

las persistentes y desfavorables condiciones que les afectaban todavfa en los primeros diez 

ar'los de principios del siglo XX, y que consistían en un bajo salario; irregularldades en el 

pago; inestabilidad en el puesto; pésimas condiciones materiales, higiénicas y didácticas 

para realizar su labor.•~ 

La autora comenta que esas circunstancias se velan agravadas par el abuso de las 

autoridades hacia Jos maestros, por Ja indiferencia y subestimación social y profesional que 

se reflejaban en las condiciones de vida de los mentores. 

Si económicamente Ja situación del magisterio continuaba siendo precaria. desde el 

punto de vista polftico y profesional, estaba madurando con una creciente conciencia de 

Clase, nutrida con fas ideas del Partido Liberal Mexicano (PLM). fundado en 1905. 

Sin duda. tas manifestaciones de descontento escenificadas en el pais, a partir de Ja 

publicación del programa del PLM, propiciaron que los maestros aquilataran la impcrtancia y 

trascendencia de su labor como agentes de cambio social, de su status y de Ja injusta 

situación que vivla fa mayorfa de Ja población. 

45 Marfil Eulalia Benavldes, "Trayectoria histOrlca del sindicalismo mag1stena.r-, en- Maria Eulalia 
Benavides y Gulflermo Velasco, ot al., SNTE, Smc1icsto Magislsrialon Máxk:O. op. cil, pp.33-172 

51 



Como ya quedó previamente se.,aJado, el 6 de julio de 1921, Alvaro Obregón restablece 

ta Secretaria de Educación Pública, que Venustiano Carranza suprimiera el 13 de abril de 

1917, cuando se denominaba Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Al frente de la nueva secretarla quedó --como ya fue apuntado-- José Vasconcelos, 

pese a que su designación fue acogida positivamente por el magisterio, ya que alentaba la 

esperanza de que la educación del país seria mejor atendida y, por ende, la dificil situación 

de los maestros; el incumplimiento gubernamental persistió. por tanto, el magisterio 

continuó realizando diversas actividades para agruparse en una asociación o sindicato que 

defendiera sus intereses y se opusiera a las autondades. 

En 1930 aparecen los primeros intentos de crear una agrupación sindical, se organiza la 

Unión de Directores e Inspectores Escolares de Educación, con Luis Tijerina Almaguer y J. 

Dolores Medina, Eliseo Bandala y otros destacados educadores ligados con el medio rural 

Atentados por Ja propia SEP. promueven la constitución de una central, que no pudieron 

establecer hasta 1932, cuando se alfan con el Frente Revolucionario del Magisterio (FRM) y 

la Confederación Nacional de Organizaciones Magisteriales {CNOM), promovida por el 

profesor David Vilchis. miembro del grupo Jombardista. 

El siguiente intento por la unificación de los maestros se reaUzó en 1936 en Ja Ciudad de 

México, cuando se formó el Sindicato de Trabajadores de la Ensenan.za de la República 

Mexicana (STERM), resultando electo como secretario general, el profesor rural potosino 

Octavio Campos Salas. 

De los sucesivos intentos de unificación realizados hasta 1940, los maestros salieron 

más divididos y sus diferencias se ahondaron. 

Fue hasta ef 30 de diciembre de 1943, cuando por fin y ante la urgencia de celebrar el 

enésimo congreso de unidad, en Bellas Artes se reunieron el Sindicato Unico Nacional de 

Trabajadores de fa Enser'ianza (SUNTE). el Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores 

de Ja Educación (SMMTE), el Sindicato de Trabajadore;i de la Ense.,anza de la Repüblica 

Mexicana (STERM) y algunas pequenas organizaciones de docentes que se agregaron, 

despUés de un acalorado y tortuoso debate de seis dlas, para conformar el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
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El 15 de marzo de 1944, se pubHcó el decreto presidencial de reconocimiento del SNTE 

como sindicato único. dispontendo que las cuotas sindicales se descontarían del salario de 

los trabajadores y se entregarian al secretario general del sindicato. 

El sindicato surgi6 con presiones internas de los grupos que participaron en el congreso 

de unificación. El contexto en el que nace el SNTE determinó su carácter e influyó en la 

orientación y relaciones entre él y el gobierno. 

Al nacer el SNTE, habla diferentes corrientes ideológicas con filiaciones políticas diversas, 

asl como formas opuestas de concebir los problemas del magisterio y la manera de 

solucionar1os. 

Como ya fue mencionado los maestros que perteneclan al Sindicato Nacional Autónomo 

de Trabajadores de la Educación, su filiación era anticomunista; los docentes miembros del 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Enseflanza tenlan el apoyo de la Confederación 

Nacional Campesina; los profesores del Sindicato de Trabajadores de la Enset"ianza 

Mexicana compartfan la ideologia del Partido Comunista Mexicano y entre ellos habla 

simpatizantes del pensamiento de Lombardo Toledano. 

Ante la diversidad de grupos al interior del SNTE, los conflictos entre las agrupaciones 

iniciaron rápidamente, el problema no fue solamente a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, 

. sino que trascendió a las diferentes secciones del sindicales del pais. 

En cuanto a los principios const1tut1vos del SNTE. un an.trilisis acerca de ellos, elaborado 

en 1992, por el Instituto de Proposiciones Estratégicas. encontró algunas de las 

caracteristicas del sindicato, que a continuación son crtadas: 

.. 1. Aglutinador. Ya que se integra con las diversas asociaciones y agrupamientos 

magisteriales quo ostontoban distintos posiciones sociopollticas. 

2. Único Tiene la titularidad legal de la representación de sus agremiados ante las 

autoridades. 

3. Plural/sta. A su inten·or existen y pueden coexistir diferentes conientes ideológicas. 

4. Nacionalista. Defiende y fortalece la unidad nacional. 

5. Liberal. Promuevo y lucha por las libertades individuales y colectivas. 

6. Autónomo. Salvaguarda los principios de asociación y autodetenninación. 

7. Piramidal. Su estructura es de carácter vertical muy acentuado. 
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8. Cen'fra//sta. Todas las decisiones importantes las toma el CEN y más concretamente, 

su secretario general. 

9.Corporatlvo. Comprometido en apoyar al Estado y sus instituciones. 

1 O. Fll/ac/6n ob/lgator/11. Automática al ingreso del personal a los servicios educaUvos 

or1eiales. 

11. Autoflnanc/ado. Obligadamente por parte de sus miembros. Las autoridades 

descuentan el 1 % del salano mensual de todo trabajador del CE.N. 

12. Autoritario. Los comités delegacionales y secciona/es, requieren previa autonzoción 

del CEN. para realizar cualquier actividad normal en ta vida de toda organización gremial. 

Los órganos de gobierno presentan la siguiente jerarqula: Congreso nacional, conse)O 

nacional, comité ejecutivo nacional, comisión Nacional de vigilancia, comité ejecutivo de 

la sección, comité ejecutivo de delegación. comité ejecutivo de subdelegación, cuerpo de 

coordinadores regionales. -

De las caracterlsticas del SNTE arnba enlistadas, a continuación serán tratadas dos de 

ellas, una, el corporativismo y, la otra el centralismo. 

46 Maria Eulalia Benavfdes y Guillermo Velasco, et al.. SNTE, Sindieato Magi~tertal en México. ob cit. 
pp.60-61 
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1.5. CorporaUvismo del SNTE 

Antes de iniciar \a exposición de las peculiaridades del SNTE, es necesario advertir que el 

corporativismo y el centralismo van emparentados desde el propio surgimiento del sindicato. 

Como ya fue anotado, después de varios intentos fallidos de formar una organización de 

maestros a nivel nacional, a finales de 1943 queda constituido el SNTE que. con el 

reconocimiento oficial y el apoyo del gobierno de la Repüblica, se consolidaria como la 

organización sindical de los empleados y maestros que dependen de la SEP y de la mayor 

parte de tos que pertenecen de los gobiernos locales. 

La relación de la SEP con su personal y su representación sindical tienden a norrna\lzarse 

a partir de la fundación del SNTE. 

·La SEP f8Spondenl a las demandas Slndlcales por mod10 do una polltJCa de constantes concesiones 

·mcromental1stas'". mejonfs salano3, mas plazas y l"f'Ht)onJs. més Ctudencm/es, més caregorlas 

oscalalbnsnas, mas ~s adtnm1s.trativas, etc'"47 

Sostiene Alberto Amaut que cuando el incrementalismo tiende a estancarse y la relación 

SEP-SNTE pasa por uno de sus momentos más criticos a principios de la década de los 

cincuenta, los maestros de la sección IX del sindicato se rebelan, salen del control de la 

dirección nacional, y después ellos mismos en esa forma provocan la reconciliación entre la 

dirección sindical y las altas autoridades educativas. las cuales comienzan a resolver los 

conflictos combinando represión y concesiones. 

As.egura Amaut que entre las concesiones, sobresale el aumento de los sueldos. la 

reforma escalatonaria y el catalogo de puestos, la creación del escalafón económico o 

sistema de quinquenios, la refonna del sistema de pensiones por jubilación, la trtulación 

masiva de los maestros sin titulo por medio del Instituto Federal de Capacitación del 

Magisteno y los acuerdos niveladores de los sueldos de los maestros federales foraneos y 

de algunos de los estatales con los de educación primaria del Distrito Federal. 

Ya para fmales de los anos sesenta, los sueldos y las categorias del escalafón de los 

maestros federales foráneos se hablan nivelado con los maestros federales de la capital de 

47 Albert.o Amaut Salgado, comentan·o.s al trabajO do Yolanda do IO& Reyes, en: Blanca Torre.s et al., op. 
Clt.,p.192. 
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la República, y casi en su totalidad los maestros no normalistas hablan obtenido su titulo en 

el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio o su exención por antigüedad en el 

servicio. 

Hoy en día. el régimen pofitico mexicano se ha caract.;rizado por un corporativismo en el 

cual el sindicalismo está subordinado al Estado; este último cuenta con la prerrogativa de 

intervenir en casi la totalidad de los asuntos de los sindicatos. 

-Corno es b#err CXJnOCtda. dlver.sa.s cueSl'1ones quo en la Lay Fedaral dol TrabBJO no er.an rnss que 

atnbueiones administratrvas. se convrrtieron en mecanismos de control. Asl sucedió con la obl¡gBCIÓn da los 

Slf>CllCB/OS de mgis/rorso anto la Secrotarta áel TrabnjO y de infcNmar sobm cualquier cambio en s.u 

cllrección "'48 

Agrega Bizberg que el Estado no sólo ha intervenido en esos asuntos, sino que a través 

del requerimiento de los sindicatos a emplazar a huelga a las empresas y de la facultad que 

tiene de declarar inexistente una huelga, la Secretaria del Trabajo se erigió en el árbitro 

supremo en las relaciones obrero-patronales. Lo que también es válido para el caso del 

SNTE en su relación con la SEP. 

En esa fo~a. ª"ade el autor citado, los empresarios y sindicatos hicieron del arbitraje 

estatal una costumbre. Lo que contribuyó a formar actores sociales dependientes, que no 

requerfan plantear en fonna coherente sus demandas. ni responsabilizarne enteramente de 

sus actos, ya que eJ Estado cuenta con los códigos legislativos que constituyen el marco de 

regulación de la acción sindicar que impacta sus expresiones. limi'tando la libertad de 

d;fusión de la prensa obrera, determinando los llmites de Ja acción, coartando el derecho de 

huelga y bloqueando las finanzas sindicales a Jos controles y presupuestos 

gubernamentales. 

El SNTE surgió desde la base de los trabajadores de la educación y procedió a defender 

sus intereses a partir de leyes sociales que enmarcaron su aparición en una realidad 

organtzacional ya existente. 

Desde fines de fa década de los 70 y principios de la primera parte de fa década de Jos 

BO. la recesión en el aparato productivo y la crisis financiera del Estado, mostraron la 

"'8 llén B1zberg. "Hacia el fin de las corporaciones", en: Trabft}o, revista trimestral. nUmero 3-4, vltf"lilno
otol\o, M61dco. 1990, pp.1 y 2. 
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inviabilidad del modelo económico, lo que dificultó aün más el dificil funcionamiento del 

esquema sindicat del SNTE, sobre todo a partir del tercer infonne del gobierno de Miguel de 

la Madrid en el que anunció una drástica disminución en el gasto destinado a educación, 

que más adelante será senalado. 

Lo anterior cuenta como antecedente de análisis sociológico, ya que al disminuir el gasto 

en educación, también fueron recortados los ingresos del SNTE, hecho que impedia la 

manipulación de la cuotas de poder en beneficio de la cüpula sindical. 

A lo anterior hay que agregar que las pautas de gestorta estatal como base de su 

legitimación social, asf como su capacidad de interlocución se vieron disminuidas como 

efecto de la crisis. Lo que estrechó el consenso y la capacidad electiva de la dirigencia 

magisterial, involucrada en la lucha por puestos de represe'"!tación popular a través del 

Partido Revolucionario lnstitucior:-ial (PRI). 

El resultado de todo ello, ha sido la pérdida de sus espacios de influencia en el seno de 

las luchas gremiales y dentro del propio Estado, ya que el SNTE está más comprometido en 

apoyar las instituciones estatales que en promover las demandas de sus sindicalizados. 

Con su carácter corporativo y su necesidad de control los lideres del magisterio. con la 

intención de salvaguardar sus intereses y prebendas, regulannente se muestran dóciles a 

las directrices marcadas por el Estado. 

Es del dominio público que Vanguardia Revolucionaria no moviliza a los maestros para 

apayar sus peticiones a la SEP. sino que acata las disposiciones del gobierno respecto de 

las demandas económicas de sus agremiados; en las pocas ocasiones que amenazó con ir 

a la huelga o realizar paros de labores. esas amenazas nunca fueron cumplidas, peso a que 

jamás ha logrado satisfacer las demandas de los trabajadores de la educación. además de 

que el salario del magisterio fue reduciéndose y las demás prestaciones económicas casi 

desaparecieron o fueron insuficientes para los miembros del SNTE. 

El impacto de vanguardia revolucionaria fue de tal magnitud que se le llegó a confundir 

con el propio SNTE. 

Por su parte. Susan Street destaca que la clase dominante en la lucha por el poder, 

permanentemente trata de asegurar su control del Estado a fin de mantener su dominio 

sobre los sindicatos y la sociedad en general, ya que son muchos los grupos que tratan de 

penetrar en él para conseguir representatividad. 
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En ese sentido la educación. tal y como se encuentra organizada por el Estado, no 

escapa al conflicto polltico por la dirección y control del propio Estado. 

·01 esfuerzo del Estndo por controlar al proceso do la onsollanza y los esfuonos do los maestros por 

organizarse a si mismos 38 eneuef"'llran inextricoblernento vrncul~ do forma qua cado uno inlfuyo on ol 

otro-l9 

Por ello, asegura la autora que la interdependencia de los míembros del SNTE y la SEP, 

no sólo responde a un proceso intergremial. ya que el problema que los maestros 

representan para el Estado. asi como los proyectos organizativos, son productos 

históricamente deterrninados de esa interacción social. 

El argumento anterior, le permite a Susan Street sostener que la lucha magisterial 

también conforma al Estado, que por naturaleza es clasista y determina un consenso 

general en favor del modo de vida burgués. 

Street explica que el rasgo especifico que define el modelo burocratico es la 

institucionalizac16n del modelo 1erárquico, por el cual se siente que el control emana de una 

estructura legitima global. 

1.5.1. Tercera faao. Contralizaclón dol SNTE dosde au nacimiento 

Este inciso tratará de descnbir algunas de las acciones centralistas de la política gremial al 

intenor del sindicato más grande de América Latina: el SNTE. que desde su nacimiento 

aparece como una vasta organización fuertemente centralizada debido a diferentes factores 

que Alberto Amaut Salgado explica de la siguiente manera: 

·uno do eUos fuo Ja debilidad do sus porfos rog¡onale:s del meg;.steno federal y local. Otro. fue Ja legisJactón 

especial para regular las relacrone:s labonlles del gob#arno do la mpübl1CB con sus trabajadores. Y por Ultimo. 

el gradO do centmllz&dón que para entonces habla alcanzado el :sislenut educativo nacional, sobru todo en 

el rvvel pnmano. ""50 

<49 Susan Street. op. etf. p.47. 
50 Alberto Amaut Salgado, comentarios al troba¡o do Yolanda do los Reyes, op. cit., p. 192. 
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Al nacer el SNTE, en 1943, a su interior existlan diferentes corrientes ideológicas, con 

diversas filiacione!'> pollticas y con puntos de vista encontrados para analizar el problema 

magisterial y para darle solución. 

En relación a los maestros que pertenecian al Sindicato Autónomo de Trabajadores de la 

Educación, su filiación era anticomunista; los que eran miembros del Sindicato Unico de 

Trabajadores de la Enseñanza. tenian el apoyo de la Confederación Nacional Campesina; 

Jos docentes del Sindicato de Trabajadores de la Ensenanza Mexicana, compartían la 

ideologia del Partido Comunista Mexicano donde habla destacados lombardistas. 

Ante la diversidad de grupos al interior del sNTE, pt'onto iniciaron sus desacuerdos que no 

fueron sólo al interior del Comité Ejecutivo Nacional, sino que la problemática trascendió a 

las diferentes secciones del pafs. 

No obstante los problemas que se presentaron al inicio de la vida s1nd1cal del SNTE, 

debidas a las tendencias opuestas que lo componlan. la agrupación del magisterio logró 

centralizar los drterentes Comités Ejecutivos Nacionales y Sindicales integrados con 

miembros de las diversas corrientes de pensamiento. 

Poco tiempo después, el Partido Revolucionario Institucional centralizó los diferentes 

cargos sindicales y progresivamente se fue apropiando de las posiciones más importantes 

en los comrtés ejecutivos nacionales y seccionales. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Ja Educación se encuentra incorporado a la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). y ésta, al PRI, por 

ello, Jos miembros del SNTE forman parte indirectamente de ese partido. 

Además el maestro. al ingresar a la SEP, automáticamente forma parte del SNTE, aun sin 

su consentimiento, lo que puede constatar al momento de recibir su primer pago, ya que se 

le descuenta la cuota sindical, contemplada en el concepto 58 del código de descuentos. 

Cuando el maestro está en desacuerdo con las acciones del SNTE, lo Unico que puede 

hacer es buscar dentro de su organización sindical los espacios que Je permitan luchar por 

la defensa de sus intereses laborales y sindicales. Esos lugares, se encuentran en las 

conientes democráticas que se han fonnado a través de los anos de vida del SNTE. 

De las tendencias democráticas destacan dos por su importancia: el Movimiento 

Revolucionario Magisterial (MRM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), agrupaciones que aparecen en drferentes etapas de la vida sindical. 
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Algunas de las caracterlsticas de esas corrientes son su lucha por obtener mejores 

condiciones económicas y democracia sindical, aglutinar a todos los maestro opositores con 

los procedimientos de sus dirigentes. 

Vanguardia Revolucionaria fue la corriente mas importañte que hubo en el SNTE, aunque 

su nacimiento difiere del de las opciones democráticas arriba serialadas. ya que su origen 

tiene como marco de referencia la lucha interna en el CEN del SNTE por el poder sindical. 

Ademas de que toma por la fuerza parte del control del sindicato con la aprobación del 

presidente, pero en contra del consentimiento de los lideres del magisterio 

-Vanguatt.11a Revolvoonana trata de JUsbficar .su pmsoncia dentro del smd1eato. diciendo que apoya al 

magisteno on la lucha por defender sus. derochos, pero convmrto al SNTE en un leudo donde los. "'l!estro.s 

quodan (.. ) ba10 la voluntad 061 •r¡u1a moral· del rnawstono. e/ profesor Carlos Jongurtud &mas '""51 

Garcfa Bemal argumenta que la marcada ausencia de integndad en los lideres del SNTE 

y de sus comités ejecutivos nacionales, determinó que antepusieran sus intereses 

personales y polfticos a los derechos y demandas de la base, actitud que generó malestar y 

repudio entre los maestros, quienes comenzaron su aglutinación, propiciando asl la 

formación de corrientes opositoras en contra de la orientación d1sel'\ada por su dmgencia, 

así fueron separándose de aquélla, debihtándola, a la vez que fortaleciendo la pérdida de 

confianza y credibilidad del magisterio en sus propios dingentes. 

Senara el autor citado que en 1951, los sectores progresistas del SNTE pretendieron 

organizarse para contrarrestar el charrismo. Aglutinados en tomo a las demandas de 

democracia sindical, aumento salarial. asistencia social y una ley de pensiones acordes con 

las necesidades gremiales de ese momento; fundaron el entonces denominado Frente 

Nacional de Unificación del Magisterio {FNUM) 

Sin embargo, esa acción oposrtora encontró dificultades, porque entre otras cosas. 

existieron discrepancias entre los profesores militantes del Partido Comunista Mexicano y 

los del Partido Popular; par la inminente campana y candidatura de Vicente Lombardo 

Toledano a la presidencia de la República, y porque la gran mayoría de puestos de 

dirección en las djferentes secciones habfa recaldo en manos de la dirigencia del PRt, lo que 

51 Leopoldo Garcia Bemal. Cornentas históricas al interior dol SNTE y su repercusión en la educaa6n'. en 
Maria Eulaha Benavides y Guillermo Velas.ce>. et al. op. CJt, p.198. 
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intensificó con mayor fuerza los intereses de la burocracia sindical entonces encabezada 

por el ingeniero y profesor Jesús Robles Martl nez --de marzo de 1949 a noviembre de 

1952-, con el aparato gubernamental. 

En este primer momento de lucha democrática al interior del SNTE, aparece el esfuerzo 

de sus dirigentes pcr mantener centralizado el poder sindical. 

En respuesta a lo anterior y puesto que los maestros siempre luchan por la democracia 

y la defensa de sus intereses gremiales, nuevamente comenzaron a manifestar su 

desacuerdo con la polltica centralista del CEN del SNTE. 

En la época en la que Enrique W. Sánchez habla sustituido a Manuel S3nchez Vite en el 

cargo de Secretario General, para frenar el descontento del magisterio por la ausencia de 

democracia. el nuevo secretario impulsó una polltica de amenazas de expulsión a los 

maestros disidentes y el impulso de una amplia campaña public1tana de corte 

anticomunista. 

Asl ante esa situación, nace al interior del SNTE una corriente que integrada con 

profesores de educación pnmaria y preescolar, denominada como Movimiento 

Revolucionario del Magisterio (MRM), jefaturado por Othón Salazar y Encamación Pérez 

Rivera. 

Debe sel"lalarse que el MRM manifestó por mE:dio de su jefatura, la preocupación 

constante de mantener una lucha sólo por el salario y que además no se oponfan al 

gobierno y mucho menos al presidente de la república, además de que inslstfan en que su 

movimiento no era de tipo politice. Aun cuando contaban con el apoyo de la gran mayorla 

de los profesores de la sección 9. determinaron otra forma de lucha que consistió en no 

aceptar ser parte del CEN del SNTE. actrtud que con el tiempo resultó contraria a los 

intereses del MRM, ya que en los futuros combates presentó una posición de debilidad 

sindical. 

Con el tiempo, el MRM cambió su táctica y aceptó los puestos de representación sindical, 

lo que le permitió mantenerse dentro del SNTE como fuerza oposrtora, pero al paso de los 

anos, sin duda. esa actitud oscilante le ganó la pérdida de representatividad entre el 

magisterio del Distrito Federal, principalmente. Todo en detrimento del avance democrático 

y en favor de la centralización del poder en manos del charrismo sindical. 
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En otro contexto, al interior del SNTE. en el ano de 1974 surge otra corriente ideológica, 

que sin duda es la más ejempUficativa del centralismo sindical en el gremio magisterial. Esta 

corriente denominada Vanguardia Revolucionaria, se crea no por deseos de la base sino 

por las disaepancias que se presentaron en el CEN del SNTE, el problema apareció porque 

el secretario general, Carios Olmos Sánchez no tomaba en cuenta a los demás Integrantes 

del CEN y su actitud no era del agrado del preskiente del comité de vigilancia, Car1os 

Jonguitud Barrios. 

CI 22 de septternbm do 1972 un grupo armBdo, ding;do por Carlos Jongurtvd Ban"los. so oduoM dol edificio 

que albetpaba las olicmss del CEN del SNTE, y d8 inmeditJto con~ l!J la e&l#Jbmción del IV Congreso 

Nacional ExtraOl"dinario del SNTE a cuyo frenttJ fue colocado Eloy BonaVfdtJS Salmas ( .. .) de lo anterior .so 

pone fin al enrnero dornmio de Jesús Robles Mortlnez. Asl una nueva etapa del chamsrno .se imaó en si 

SNTE. a pafflr de la liugada de Carlos JongUJtud Bamos. La mtolorancia, la anbdemocraoo en todos loS 

niveles, la imposición de dirigentes e 1ncluso el asesmeto. se convrrtmron on el accionar polltJco cotidiano del 

smdicato -52 

Es Ernesto Meneses quien asegura que Luis EcheverTla Alvarez. siendo presidente de 

México, impulsa directamente a Vanguardia Revolucionaria y permite a Jongu1tud lograr el 

consenso de los trabajadores de la educación, en favor de esa corriente, gracias a 

pequenas concesiones y medidas reformistas, como aumentos anuales directos e indirectos 

al salario; ayudas para pasajes y material didáctico; incrementos a quienes cursaban la 

licenciatura; implantación más o menos masiva del doble tumo. Asl Vanguardia 

Revolucionaria creó una buena base social de sustentación. 53 

La filiación politica de Vanguardia Revolucionaria con el PRt, expresa concretamente su 

carácter gremialista. ya que al pertenecer a ese parttdo, se buscó por todos los medios que 

el magisterio del pals se afiliara a vanguardia revolucionana, ya que era un requ1s1to 

indispensable pertenecer a esa corriente para ocupar un cargo sindical. 

Al pertenecer al PRI, la organización sindical tenia la obligación de enviar a sus 

agremiados a todos los actos de gobierno y de partido. quienes asistlan a esos eventos 

52 Ennquo Av1la Carrillo y Humberto Martlnez Bnzuele, Hlstona dol movimiento maglstensl 1910-1989. 
democ.racio y salano. México, ed1oones quinto &01. 1990, p.47. 
53 Ernesto Meneses Momles, Tttndencias educativas of'iclsles en M61tico 19151-1976. M6xico, Centro de 
estudios oducattvos A.C., 1988, p 229. 
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programados por el CEN del SNTE, les otorgaban dlas y otras facilidades, como préstamos a 

corto plazo e hipotecarios, comisiones sindicales con goce de sueldo, cambios de tumo, 

doble plaza, ascensos. puestos en las delegaciones sindicales, asistir a congresos 

nacionales y seccionales. 

Garcfa Bemal sostiene que Vanguardia Revolucionaria no movilizaba al magisterio para 

apoyar sus peticiones a la SEP, sino que acata las disposiciones del gobierno respecto de 

las demandas económicas de sus agremiados. Nunca realizó una huelga pese a sus 

amenazas y empleaba dos estrategias, una con sus miembros. acordando diversas 

prestaciones económicas o aumentos de salario, y la otra, con las autondades educativas, 

aceptando lo que le daban a cambio de mantener pasivo al magisterio de base.s.oi 

Otras canonj las que ..-ecibi6 Vanguardia Revolucionaria y sus seguidores, fueron desde 

los puestos de elección popular como candidatos a gobernadores, senadores, diputados 

federales y locales, hasta las representaciones del PRI en las asambleas estatales, 

distritales y municipales. funcionarios de casilla en los diferentes procesos electorales, 

comisionados especiales para la preparación y desarrollo de las elecciones para diputados 

locales, cargos en la comisión estatal electoral y en la federal electo..-al. y otras de menor 

responsabilidad. 

Lo anterior permaneció inalterado hasta el gobierno de Miguel de la Madrid. en ese 

periodo el líder vitalicio de Vangua..-dia Revolucionaria. Carios Jonguitud Barrios, comenzó a 

manifestar su descontento con la polltica educativa descentralizadora, ya que esa estrategia 

amenazó las cuotas de poder del CEN del SNTE, de lo cual también tratará el siguiente 

capitulo. 

A manera de conciusión puede comentarse acerca de una tercera comente de 

importancia al interior del SNTE, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), esta agrupación aparece en la polltlca sindical educativa por la falta de 

espacios democráticos dentro de la organización sindical y como contrapeso a Vanguardia 

Revolucionaria. aglutina a casi todas los corrientes democráticas que como ella, luchaban 

poi'" la democracia en el sindicato y por aumentos de salario al magisterio. 

54 Leo~do Garcia Bemal, Comentes históricas al interior del SNTE y sus repereusionos on la 
educación. op Cll, p.185 
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CAPITULO 2. LA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA DE 1982-1988 

En el presente capitulo se parte de una noción general de la descentralización. para 

después tratar ese término, en relación a la principal politica social del presidente Miguel de 

la Madrid Hurtado, durante el sexenio 1962-1988, disei'\ada para el sector educativo. 

El propósito de este capitulo es analizar las propuestas de dicho programa, para evaluar 

la congruenoa entre lo que se propone oficialmente y lo que se realizó en la práctica. 

En lo posible aqui se intenta comprender y explicar la génesis y consecuencias de la 

politica de la descentrahzación educativa. 

Los objetivos de la estrategia educativa delamadridista. sus lineamientos, metas y 

programas serán repasados ya que como se vera, fueron expuestos de manera difusa y 

genérica. 

En cuanto a las cuestiones lega~s. con la revolución educstivs, se pretendla definir y 

poner en operación en el periodo 1984-1968, la estructura administrativa y juridica que 

pennitiera elevar ta efioencia en el uso de los recursos. además de adecuar los servicios 

educativos a las necesidades de esa polltica llamada revolución. 

2. 1. Noción de descentralización 

Para el logro de los fines de este trabajo, es de importancia entender el término 

descentrahzaci6n, por ello, este inciso esta dedicado a la explicación de dicho concepto. 

En la primera acepción del Diccionario de la lengua espaflola de la Real Academia, la 

palabra descentralización aparece en su uso común como la acción y efecto de 

descentralizar, es decir, se refiere a la traslación de algo del centro a la periferia. 



En ciencias sociales, el término es relativo al sistema polftico que tiende a transferir 

algunas corporaciones o instituciones de una parte de la autoridad que antes ejercia el 

gobiemo del Estado, hacia otras administraciones regionales. 

Alli, el concepto cuenta con un valor genérico aplicable a otras áreas de las ciencias 

sociales, por ejemplo, en polltica administrativa aparece como una modalidad 

desconcentradora de los servicios. 

Por su parte, el federalismo es concebido como otra fonna de descentralización, ya que 

afecta directamente a la unidad politica del Estado. En ese marco de referencia, 

descentralizar es esparcir los atributos de autoridad que existen en un punto del Estado, 

distribuyéndolos a otros nrveles de la sociedad. 

En función del regionalismo, la descentfalización es definida en favor de las regiones que 

histórica y geográficamente dividen al territorio de un paf s. 

Para un régimen autonomista o de autonomfa focal. la descentralización se caractenza 

por que las autoridades de la administración central niegan o impiden cualquier intento de 

descentralizaetón. 

De la descentralización administrativa, puede afirmarse que es una expresión relativa a 

los problemas de organización de la administración, en donde el 9ob1emo determina las 

. competencias que deben trasladarse de las autoridades centrales a las locales, por lo tanto, 

puede aparecer como la delegación de atnbuciones de los órganos centrales a las 

autoridades locales. 

En el momento que los intereses de la localidad y la provincia tienen una administración 

pcopia y exclusiva, el Estado se transforma en una federación compuesta de entidades que 

cuentan con los atributos que le son inherentes a sus formas de gobiemo. 

Por su parte, el municipio es el instrumento fundamental por medio del cual el Estado 

descentraliza los servicios públicos correspondientes a una circunscripción tenitorial 

detenninada. AJ descentralizar los servicios públicos se intenta disminuir su dependencia 

respecto del poder central. 

En urbanismo, la descentralización se refiere al desplazamiento de las personas de la 

zona central a la región periférica, tanto de las edificaciones como de tos servicios públicos 

o privados. 
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Como puede constatarse el término descentralización puede adaptarse a diferentes 

ámbitos de competencia y su signrticado involucra aspectos diversos. Depende también de 

que a los subordinados del poder central se les conceda el derecho de tomar decisiones 

autónomas en el marco de su competencia o de que puedan participar en decisiones 

fundamentales que afecten a toda la organización. 

Por otra parte, en la Enciclopedia internacional de las ciencias sociales. David L. Sillis, al 

definir la descentralización y la centralización como términos complementarios. acJara que 

en el ámbito administrativo se emplean principalmente par-a descnbir una situación o 

tendencia de una estructura jerárquica de poder de base temtorial. M 

La enciclopedia citada senala que en las tendencias o situaciones en donde opera la 

descentralización, es en donde la centralización opone los poderes de los funcionarios, cuya 

autoridad oficial se extiende sobre un vasto territorio donde el poder de esos funcionarios 

centrales está limitado a sectores o subsectores deterniinado!\ de un temtorio espedfico. 

Aqui el marco dimensional es el geográfico. Y el problema planteado es relativo a la relación 

entre el todo y las partes Que lo integran. 

La descentralización es la forma de representación QUe opone los poderes de las 

funciones territoriales, distnbuidas en una serie vertical de niveles superiores, cuyo ámbito 

de competencia territorial es por consiguiente mayor. En este caso, el marco dimensional 

que interesa es el jerárquico y el problema U pico que se plantea es el de ta distribución de la 

autoridad entre distintos niveles. 

Ahora bien, en la terminologfa francesa, décentra/isation es un vocablo reservado para la 

definición de la cesión de poder por parte del gobierno central a una autoridad especializada 

territorialmente y con personalidad jurfdica propia. 

La descentralización institucional es sólo posible cuando ya existe una centrallzación 

social definida, porque si no existen funcionarios periféricos nacionales que experimenten 

los rigores del poder central, entonces no opera la descentralización. 

Finalmente. puesto que la descentralización intergubemamental funciona principalmente 

a través de la burocracia, supone más o menos abierta la participación externa de los 

ciudadanos y grupas de presión en el proceso de adopción de decisiones, es decir, de 

acuerdo al carácter de la institución y de su naturaleza. 

55 David L. Slll1a. Enciclopodia mtemaciona/ de las ciencias socia/o."!.. Madrid, Aguilar. 1979, vol. 11. 
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En su momento y por su parte, Ulises Beltrán Y Santiago PortillO consideraron que en su 

sentido más amplio la descentralización equivale a fortalecer el carácter federal de las 

relaciones entre los tres niveles de gobierno: el federal, estatal y municipal, es decir, por 

ejemplo, el carácter federal de la República mexicana se define en oposición al régimen 

centralista. En este sentido, descentralizar es fortalecer la autonomla de los estados y 

municipios. 68 

En ese mismo escenario. Miguel Angel GonzáJez Block asegura hipotéticamente que el 

principal significado del témiino descentralización es dar nuevas responsabilidades a 

estados y municipios, que limiten las funciones ejercidas durante décadas por la federación, 

sin que eso implique que el Estado renuncie al control politice. 57 

González Block parte de los planteamientos establecidos por Rondinelli y Cheema, 

teóricos occidentales de la administraoón pública, acerca de sus presctlpciones para la 

reforma administrativa y la modernización. González Block comenta que los estudios acerca 

de la descentralización, surgen de una definición administrativa donde la acción de 

descentralizar es interpretada como la transferencia de responsabilidades, y sólo después 

son discutidas las implicaciones que dicha transferencia tiene respecto del balance del 

poder entre las distintas unidades de gobfemo implicadas. 

Por tanto, argumenta el autor arriba crtado. que la descentralización debe entenderse 

como un cambio en el valor de una relación, más que como la transferencia absoluta de 

responsabilkfades. 

Además González Block encontró que B.C~ Smith definió el término analizado, por el 

grado en el que la autoridad se transfiere o dispersa a través de la geografla jerárquica 

estatal. En cambio. sostiene el citado autor, que para D. A. Rondinel/i y S. G. Cheema la 

descentralización fue vista ya no como un simple recurso de dispersión temtorial, sino como 

un conjunto de formas legales tendientes a modificar las jerarqulas del poder en una 

diversidad de espacios administrativos . 

.56 Uliaes Bettrén y Santiago Portilla, "El proyecto de dascentralrzaci6n del gob'emo mexicano", en. 
Blanca Torrea et al., Doscentrallzaeión y democracia en M6xico. op. Cit., Mé•tco. El Colegio de MOxlco, 
1986, p.92 
57 Miguel Angel Gonzélez Block, "Des.contralizacion, lntegraoon y pnncipioa de vinculación en las 
relaciones centro-locales". en: Estuaios Sociológicos de el Col&f}JO de MiJxico, revista cuatrimestral, 
Ml!oxlco, El Colegio da Mlllxtco, vol. IX, núm. 27, septiambro-dtoembre. 1991, pp.493-482 
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Si por un momento fijamos la atención en el análisis de los diferentes puntos de vista, 

puede comprenderse que en el caso de la descentralización, existen algunas circunstancias 

que determinan acciones exciusivamente pollticas. es decir. sin modificaciones 

administrativas, o bien ponen el acento en las transferencias de la administración sin arreglo 

politico, o tal vez otorgan mayor importancia al aspecto financiero de ciertos programas. En 

ese sentido. lo más viable seria tomar en cuenta todos los factores que inciden en la puesta 

en marcha de las pollticas públicas. 

Por su parte, G1lberto Guevara Niebla asegura que la descentralización tiende a 

modificar la relación entre administradores y administrados, entre sociedad civil y sociedad 

politica, ya que en el sentido teórico del término. la descentralización favorece un control 

más directo de la comunidad sobre las decisiones administrativas a nivel local y, con ello 

tiende a superar por lo menos en ese nivel. una de las grandes hmitaciones atribuidas a los 

sistemas democráticos tradicionales en donde los procesos electorales sirven para legitimar 

las pollticas de gobierno que después son aplicadas en ausencia de todo control popular 

Desde esta perspectiva la descentralización se revela como un recurso democrauzador.""' 

Asl pues, asegura Guevara Niebla que la descentralización puede favorecer lo 

participación democrática de la población y la solución de los problemas reales de la 

administración estatal, ya que en algunos casos, contribuye a consolidar las formas 

democráticas de poder local en las cuales queda garantizada la participación regular de la 

población en la toma de decisiones. Por ello, advierte Guevara Niebla que algunas medidas 

descentralizadoras pueden eventualmente consolidar forTTlas caciquiles de dominación, 

como suele darse en paises atrasados 

En cuanto al orden internacional, según Blanca Margarita Noriega Chávez. la 

descentralización en muchos de los casos, es presentada como un proyecto que permite 

mayores márgenes de participación y democracia, ya que además propicia la agilización de 

trámites y resuelve, en buena medida, el embrollo administrativo de los sistemas, por ello, 

desde fechas recientes continua en el centro del debate internacional. ~11 

58 Gilberto Guevara N~bla. e>p. Cit., p. B. 
59 Blanca Margarita Nonega Chávez, Crisis y dosconlro/1zación educativa en Mdxico 1P82-1988, Méx.co, 
Universidad Pedagógica Nacional, op. cit, p.5 
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A partir de los planteamientos arr\ba citados, puede afirmarse que una politlca de la 

descentralización puede operar en todas las estT\lcturas jerárquicas de la desigual y 

centralizada sociedad mexicana capitalista contemparé\nea. 

Por ello, en este trabajo se interpreta la descentralización como una forma de poner en 

práctica un conjunto de ideas consensual y previamente concebidas, a partir de una 

rnetodologla capaz de implementar acciones colectivas y pasajeras que permitan destruir 

alguna parte de la estructura anacrónica del poder centralizado. 

Para que la descentralizac16n pueda ser congruente, concreta y objetiva, deberá 

aplicarse donde no existen acciones contra los problemas denvados de los excesos del 

centralismo. Es decir, la descentraHzaci6n conceptualmente opera cuando no han sido 

asumidos y enfrentados radicalmente los problemas centralistas. 

Por tanto, una acción gubernamental descentralizadora requiere del interés previo y de la 

participación de la colectividad gobernada, para pasterionnente aplicar sus propuestas de 

solución a tos conflictos derivados del centralismo, en todo caso. sólo podrá superarse el 

problema de ta centraltzactón. si a partir de una metodologia logran subordinarse los 

intereses individuales al interés colectivo, es decir. haciendo prevalecer los juicios 

comunitarios sobre las ideas personales. 

Como forma de organización polltica, ta descentrallzación se encuentra ligada a la acción 

del gobierno y del Estado, por ello, incumbe también a los gobernados, y es ahi donde 

incide directamente en el aspecto de la democracia, de la que hay más propósitos y criterios 

generales, que información precisa de c6mo podrlan traducirse en hechos las propuestas 

gubernamentales relacionadas con la redistribución de los poderes. 

Como pe>litica de desarrollo, la descentralización opera directamente en la red1stnbuci6n 

de los poderes del gobierno central. Ya que al tomar en cuenta las attemativas de solución 

de los problemas regionales y solucionar1os en et lugar donde se generan, incide en el 

ámbito del bienestar social, puesto que sustancialmente mejora la calidad y el nivel de vida 

de las comunidades y eleva la participación polltica de los gobernados. 

Finalmente como forma de organización gubernamental, pone de manifiesto la 

modernización y el meioramiento de los servicios, a\ distribuir1os a los demé\s órganos del 

gobierno. 
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2.2. Antecedentes de la descentralización de la enseñanza püb/ica 

El objetivo del presente inciso es conocer los origenes de la descentralización educativa en 

México. De acuerdo con Yolanda de los Reyes no hubo en el pafs, desde la consumación 

de la Independencia y hasta 1921, un órgano administrativo especifico que se encargara de 

la educación pnmaria. 050 

Según Yolanda de los Reyes al promulgarse la Constitución de 1917. Jos constituyentes 

otorgaron al municipio la hbertad económica y polftrca. asf como el derecho a controlar y 

organizar la escuela primana y los jardines de nir"los. 

Además, como ya quedó previamente senalado, en el articulo 14 transrtorio de la Carta 

Magna se declaró la supresión de la Secretarla de Instrucción Pública y Bellas Artes que 

habla sido creada durante el porfiriato. ya que se hacia innecesana conforme a la nueva 

dlstnbución de la acción educativa. 

Asegura De los Reyes que como resultado de estas medidas, en un par de anos hubo 

una considerable reducción de los servicios educativos por varias razones; entre las 

importantes se encuentran las modificaciones legales que no fueron acompartadas con las 

medidas técnicas. económicas y administrativas correspondientes, por lo tanto. pronto 

comenzaron a cerrarse planteles en todo el pais. por la falta de pago a los maestros. 

Ante esa situación, como ya fue sel'\alado, Vasconcelos inició la labor de creación de un 

órgano que atendiera la función educativa a nivel nacional. Después de amplios y 

acalorados debates partamentanos, el 8 de julio de 1921 el Congreso aprobó la creación de 

la Secretarla de Educación Pública. 

A partir de la creación de la SEP. comienza el proceso de ccntrahzaoón contemporáneo 

del Sistema Educativo Nacional. Y aunque los planteles educativos se encontraban 

dispersos en todo el pafs. aun en las comunidades más remotas. la planeación, la 

operación de los servicios y la administración de los recursos estaban centralizados en la 

SEP. ya que desde el principio. los órganos de decisión fueron concentrados en el Distrito 

Federal. 

60 Y~anda de los Reyes, -oescentralizacion de lo educacion-. en: Blanca Torres ot al. Descentralización 
y dornocracis on México. op. cit., pp.161-174 
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Ese centralismo que sólo al inicio funcionó para concretar la creación de la SEP, con el 

tiempo hizo inoperante el sistema en su conjunto, ya que estimulaba el burocratismo e iba 

en detrimento de la calidad de la educación, puesto que la preocupación fundamental de las 

autoridades fue aumentar los servicios educativos para enfrentar a una demanda que crecia 

aceleradamente, sin importar la atención de los aspectos cualitativos y regionales, para asi 

tratar de hacer efectivos los postulados revolucionarios de igualdad de oportunidades y 

justicia social. 

2.2.1. Deacentrallzación en el goblemo de Venustlano Carranza 

Sin la pretensión de efectuar una indagación nominal de la estrategia de la 

descentralización o de tratar de establecer una comparación de equivalencia entre los 

distintos gobiernos, y menos aun de tomar como sinónimos a los términos descentralización 

y desconcentración, aqul sólo se intenta detectar el uso de esas pollticas en otros 

mandatos presidenciales, para asi poder dejar consignado que fue el propio gobierno de 

Miguel de la Madrid el que identificó como antecedente histórico de su reforma 

descentralizadora, a otra acción reformista hecha pública en el Diario Oficial del dla 28 de 

noviembre de 1917, por el régimen de Venustiano Carranza, el cual al poner en marcha la 

reforma, también transfirió a los ayuntamientos municipales las responsabilidades incluso 

salariales de las escuelas elementales y las superiores.111 

Al ser aprobado el proyecto de Ley Orgánica para reformar algunas Secretarlas de 

Estado, aún el gobierno carrancista no sabia que al ceder las obligaciones educativas a los 

municipios del pals, también desencadenaba adversidades en su contra. 

El argumento del citado proyecto es tenninante, al see"lalar que las escuelas elementales 

y superiores que hasta entonces dependian de Instrucción Pública, pasarian en lo sucesjvo 

a depender de los ayuntamientos municipales. 

Los acalorados debates partamentarios de esa época, para reformar la legislación en la 

Cámara de Diputados. no se suscitaron el dla 17 de noviembre de 1917, ya que a diferencia 

de otros, el de ese día se caracterizó porque no hubo necesidad de recurrir a las armas 

61 Diario Oficial, Mlnuco, 28 de noviembre de 1P17. 
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para llegar a un consenso general. Puesto que en medio de la tranquilidad general y sin 

complicaciones en el recinto legislativo, de una asistencia de ciento cuarenta y ocho 

representantes populares, sólo veinte se opusieron a la citada reforma, los otros ciento 

veintiocho votos estuvieron a favor de reformar el Articulo 115 constitucional. 

Como ya fue senalado, en la sesión comentada, no hubO muestras de violencia o enojo, 

todo transcurrió en relativa calma, ya que para la mayorla de los asistentes al debate citado, 

no existían impedimentos para transferir a los municipios los compromisos educativos de las 

escuelas elementales y superiores. asi como las funciones de las oficinas llamadas del Fiel 

Contraste, encargadas del control de los pesos y medidas en los intercambios de 

mercanclas, así como las actividades de las cárceles establecidas para la pnsión preventiva 

de los acusados por faltas y dehtos de orden común 

Fue asl como el gobierno de Venustiano Carranza se convirtió en el primer régimen 

constitucional que implementó una radical estrategia descentralizadora en la educación 

pública del pals. También fue el pnmero en fracasar. 

El rotundo descalabro del primer intento descentralizador educativo de 1917. según 

coinciden los histonadoi-es, se debió a que los ayuntamientos municipales del pais, no 

contaban, por entonces, con los medios humanos. pedagógicos y económicos suficientes 

para responsabilizarse del control de la enser'\anza pública. 

La insuficiencia de i-ecursos, edificios, mobiliario escolar, libros de texto y pago regular de 

maesti-os, fueron otms de los impedimentos que imposibilitaron que la educación en manos 

de los ayuntamientos munie1pales diera i-esuttado. 

'1.o pnmero Qve htzo Carrnnzo fue dar curnp/JIT"#Onto a las disposiciones legaJos para que los ayuntamientos 

do todo ol pals se h1citunn catp0 de los escuelas elernentafos, on sogundo lugar exf)ldtó las foyas necesanas 

a fin de QUfl el gobierno del D;stnto F6daral ejertieru su acetón sobm las instituciones educatTVBS que Je 

corTBspondlan, y qua el Departamento Untversttano funaonara como dependencia del gobHJrno fedoraJ, con 

lo cual su régrrnen S8 dBsBnvolvlÓ ba¡o una orgomzaaón educstlva COfnPltttarnente descentrultzodo '62 

No era posible resolver los grandes problemas educativos de México, con una simple 

refonna. y después de un prolongado periodo de acciones incendianas. la tarea se 

62 LeonardO G6mez Navas, ·La Revoluaón mexicana y la educaci6n popular", en: Femando Solana et 
al, H1stona de la fKJucación pública on Mé.uco, op. cit., p. 151. 
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presentaba muy dificil de lograr. Sobre todo en los momentos que apenas comenzaba a 

construirse el aparato escolar. 

El 80º/o de la población mexicana, durante el porfiliato eran personas analfabetas. V con 

el proceso revolucionario de 1910-1917, seguramente la cifra se incrementó, por tanto, la 

atención de la educación primaria requerla de un esfuerzo de magnitudes considerables 

que sobrepasaran el Smbito legal. 

Pronto aparecieron por toda la República las protestas por la falta de pagos regulares a 

tos maestros y así comenzaron a cerrar los planteles educativos. 

Como ya fue seflalado el intento desconcentrador carrancista pagó caro su pecado de 

Iniciación. ya que la refonna fracasó rápidamente. Carranza entregó la instrucción pública a 

los ayuntamientos municipales, cuando el municipio no contaba con el presupuesto federal 

indispensable, con la preparación pedagógica y los maestros suficientes. 

El profesorado al principio soportó la disminución de su salario hasta en un 75 por ciento 

y, el retraso de sus pagos. pero más tarde hizo que estallaran los paros de labores. 

El entonces presidente de la República recurnó a la iniciativa privada (IP}, ya no para 

seguir adelante con su acción reformista, sino para que la IP cooperara en la tarea de 

impartir la interrumpida educación por los paros magistenales. 

Fue tan desafortunada la medida descentralizadora de Carranza, que al quedar 

establecida, fortaleció el descontento magisterial y preciprtó el fracaso de la reforma y el 

derrumbe del gobierno carrancista. 

2.2.2 Luis Echeverrfa Álvarez y la desconcentraclón administrativa 

El objetivo del presente inciso es detectar otra polltica administrativa gubernamental 

mediante la cual el Estado pretendió desconcentrar alguno de los servicios públicos. 

Al continuar con la indagación de los antecedentes históricos de la descentralización, 

puede constatarse que después de Carranza, ya no se pusieron en marcha acciones 

gubernamentales desconcentradoras. Fue hasta el régimen de Luis Echeverrla cuando se 

reintentó emprender una estrategia en ese sentido, y con la ayuda de la coordinación de la 
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Secretarla de la Presidencia. para desconcentrar los asuntos administrativos de los 

trabajadores de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. (SHCP). 

Aunque la estrategia de Echeverrla no tenia la intención de descentralizar la educación 

pública, vale la pena tomar esa acción administrativa como un antecedente del deseo 

manifiesto del Estado por desconcentrar la administración pública. 

La medida de Luis Echeverrla consistió en delegar facultades de autoridad para que 

pudieran ser resueltos los trámites de los asuntos en el lugar mismo donde se demandaban 

los servicios administrativos de la SHCP. 

91.a Socmtarla de Haciende Y CAkUtO PúbltCO ha decklldO de:scentralasr geograncs y funcrons1mente ciefta.s 

etn'bucione.s y ~MTJO.S operatrvos. mediante la colebrooón de convenJO.S de coordinnc1ón con les 

entidade.s federatrvas y la cnración de dependencia.s nJgíona/es que perTmtan doscentn1l1zar Is estructura 

adrnini.slratTva y scon:at1a al ongen y cm::unstanaa:s del lugar donc/8 se .susatan Jos p/'Dbhtlnes-63 

Con el texto citado, puede comprobarse que el gobierno mexicano. después de 

Carranza, inició nuevamente un esfuerzo por desconcentrar la administración pública, hasta 

el régimen de Luis Echeverrla. Pero también puede observarse que el intento de Echeverrla 

sólo trataba de agilLZar los trámites administrativos de los sistemas operativos de la SHCP. 

2.2.3. José López Portillo y la dosconcentraclón de la SEP 

La desconcentración administrativa de personal emprendida en la SHCP por el gobierno de 

Echeverrla, fue muy parecida a la que posterionnente efectuó en la Secretaria de 

Educació~ Pública (SEP) et régimen ·del presidente José López Portillo. Ademas. esas dos 

políticas desconcentradoras permiten afirmar, sin temor a la equivocación, que sirvieron de 

sustento para ta estrategia que posteriormente emprendió Miguel de la Madrid. Por ello, 

aqul brevemente se expone los trabajos de desconcentración emprendidos por el régimen 

lopezportillista. 

63 Descentral1zac1on ac1m1m.stTatJva Mdxico. Méxaeo, Seaetarla do Hac1enda y Cnkhto PUblaeo. Direccion 
general de adminiatraaOn fiscal y regional, 1970, p.3. 
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. En la acción realizada por López Portillo se contempló a la desconcentraci6n como un 

acto aislado para reubicar al personal de la SEP, en esa ocasión sólo se dio a conocer entre 

los empleados de dicha institución, la posibilidad de retomar a sus lugares de origen. 

'"Después do un complicndo proceso de sensibdszeción, en 1973, surve la primero acción dasconc:entradora 

en nueve astados del puls. con el establ&CffTIH1nto de unidades de servicioS adm1n1stratIVos, con cobertura 

r&g#Oll&I y tareas eJCclusivas de trarntte y snlaco con las oficinas contrales (.)En el mes de marzo de 1978, 

se Inicia en la scP al proceso do desconcentrución enmarcado en la Reforma Admtnlstrahva del se•enio 

1976-1978. Pnrelelarnnnte, so 1nle1a el diseno do un sJ:stoma da planeaOOn que culmina con la elabo'8ciótr 

de un plan general odvcativo, 1Tiisrno quo cons1QT1a ~ programas y proyectos quo deben realizarse para 

alcanzar las metas setialadas por el m1srno plan."'64 

Aunque el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, oficial y públicamente no reconoció 

las acciones desconcentradoras de los dos sexenios que le anteeedieron, esas acciones. 

sin duda, te permitieron construir y consolidar la infraestructura intelectual mas tarde 

utilizada como base indiscutible para disenar su proyecto de la descentrahzaci6n educativa, 

implementado de 1982 a 1988. 

Pese a lo expuesto por Di6doro Guerra. Yolanda de los Reyes asegura que fue hasta el 

at\o de 1978, cuando en México se inició el proceso de desconcentración administrativa del 

sector educativo, el cual marcó uno de los cambios mas radicales en la transformación 

administrativa de la enseflanza püblica. para tratar de elevar su eficiencia. 

•A partir de agosto de 1979 :se empezaron 8 tronstonr los servicios educatrvo.s, y pautahnamente fue 

consolid~o la estlUdura y funcionamiento de las delegaCIOflfl:s penetBles. Para 1982 éstas operaban 

totalmente los sennclo:t de oducación inia81, pmescolar. primaria, indlgona. Flsica, secundana (general. 

técnica y tolesecundano), nonnal y la de aduno.s. "65 

Pese a que la información otorgada por Di6doro Guerra se contradice con la que 

proporciona Yolanda de los Reyes, acerca de la fecha del inicio de la descentralización. 

puede notarse que ya para el inicio del sexenio 1982-1988, el programa de 

desconcentración habla alcanzado logros importantes, porque incluso las Delegaciones 

64 Dlbdoro GuerTa Rodrlguez. De:scentrafi:zación eduCBll'lta, estrategia para el dssarrollo, México, Editorial 
Leaga, 1987, p.30. 
65 Yolanda de los Reyes, op. cit, p.28 
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generales en los estados del pafs. ya tenfan a su cargo la elaboración de estudios de 

microplaneación, la elaboración de programas presupuestales, la administración de 

personal con todo y la selección, contratación, hasta su pago; además de que podían hacer 

sus propias adquisiciones. contratar servicios y obras que requerfan. ejercer su presupuesto 

y mantener el control de los recursos financieros. Además de que ya contaban con edificios 

propios y centros de cómputo, llevaban el control escolar, expedian certfficados, otorgaban 

becas y promovfan actividades culturales. 

Según Yolanda de los Reyes, otro logro importante fue la integración física. en un sólo 

lugar de todas las oficinas administrativas que tenla la SEP en los estados de la República. 

Para ello fueron construidos los 31 centros SEP, en cada una de las capitales de las 

entidades federativas. 

Como pudo notarse, la estrategia descentralizadora emprendida por el gobierno de 

Miguel de la Madrid, no partió de cero. Al contrario contó con una base prestablecida 

durante el sexenio presidencial que le antecedió. 
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2.3. Descentralización educativa de Miguel de la Madrid, 1982-1988 

Este capitulo se propone describir el proceso de descentralización del sector educativo 

durante el régimen de Miguel de la Madrid. El objetivo del trabajo es examinar algunos de 

los problemas politicos y administrativos que fueron enfrentados por el gobierno 

delamadridista, al ponerse en marcha la reforma de la descentralización de la ensel'\anza 

pública. 

La hipótesis general de este trabajo sostiene que para lograr una auténtica 

descentralización educativa se requiere de por lo menos tres requisitos indispensable: 1) 

que todos los involucrados en el sector -maestros. trabajadores de la educación, analistas. 

especialistas, padres de familia y alumnos- cuenten con mayor injerencia en la toma de 

decisiones para definir el rumbo que debe seguir la educación pública; 2) que sea operada 

una auténtica reforma fiscal que le permita al municipio y a los gobiernos estatales, usar sus 

ingresos de la recaudación fiscal en su propio beneficio; y 3) que todo el sistema educativo 

sea integramente contemplado dentro de una reforma descentralizadora. 

.. ~-·~ 
;: ... ~'.,: 

· . 
• :..t.'· 

'!'-.': .. 
~ ·-- -~ . 

78 



2.4 Politice descentralizadora en la coyuntura económica 

En el momento que se dieron a conocer las estrategias de la descentralización educativa, 

aparecieron las sospechas públicas ya que un gobierno de rafees profundamente 

centralistas pretendia impulsar pollticas descentralizadoras. Una de las explicaciones a tal 

postura la instrumentaron los economistas quienes argumentaron que por efectos de la 

aguda crisis del sistema, el gobierno delamadridista mostraba a su polltica social. como una 

medida para contrarrestar los efectos nocivos del excesivo centralismo. 

El propósito de las lineas presentes es sel'\alar que al llegar Miguel de la Madrid Hurtado 

a la presidencia de la República, el 1 de diciembre de 1982, el peso de la deuda externa 

tenia al pals sumido en la insolvencia, lo que hacia conflictiva la instrumentación y 

conducción de los programas gubernamentales, al grado que al principio del sexenio 1982-

1988, se tuvo que declarar una moratoria de pagos por un lapso de seis meses. 

En este lugar del presente apartado es conveniente hacer un breve sef\alamiento del 

porqué son incorporadas las variables ·economla nacional·, ·deuda externa" y "Pollticas del 

Banco Mund1ar. ya que de 1a estrategia económica-social del gobierno de Miguel de la 

Madrid Hurtado, puede advertirse con claridad que contó con un significado que se observa 

. en tres aspectos particulares de la dinámica propia de la economla : 1) el financiamiento, 2) 

las condiciones de producción y comercialización y ·3) de una condición financiera más 

amplia. 

En relación al financiamiento de la economla nacional, la estrategia gubernamental 

r-epresent6 la búsqueda de una adaptación creciente al mercado mundial y a los 

mecanismos del sistema financiero internacional y nacional. 

En cuanto a la producción la estrategia del gobierno delamadridista buscaba la 

r-eestructuraci6n del aparato productivo para garantizar la recuperación de la tendencia 

descendente de la productividad general de la economia y su articulación creciente al 

mercado mundial, lo cual en el corto plazo. enfrentó a la economla a severos problemas de 

infraestructura, de tecnologla y de falta de capacitación de la fuerza de trabajo .. Por la 

inminencia del ingreso al mercado mundial, se siguió la vla de explotar a la fuerza de trabajo 

por medio de la depresión salarial. 

mP. rrsrs 
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Al nivel de la comercialización. la polltica de Miguel de Ja Madrid pretendia el acceso al 

mercado internacional y la consolidación en el mercado nacional. Para lograr lo primero, 

debla aceptar las condiciones impuestas por las instituciones internacionales de c.-édrto y 

concretamente las del Banco Mundial. 

En tomo a Ja condición general financiera, la estrategia intentaba la recuperación de la 

tasa de rentabilidad, fortaleciendo la concentración y centralización dineraria para superar 

los problemas ocasionados por la elevación de la tasa de interés y tratar de abatir la 

inflación, en general se pretendlan modificaciones para reorientar la producción mediante la 

consolidación de una industria básica capaz de pennrtir aumentos considerables en la 

productívidad general de Ja economla mexicana que no lesionara los intereses de la 

iniciativa privada y que apoyara la existencia de un sector industrial orientado al mercado 

mundial 

A lo anterior hay que agregar el efecto de la nacionalización de la banca (el dia 1 de 

septiembre de 1982) realizada por el todavla presidente del pais, José López Portillo, que 

repercutió fuertement': en el manejo politice del nuevo gobierno. 

No es aqul el lugar adecuado para estudiar el comportamiento de las diferentes 

agrupaciones empresariales durante el periodo estudiado, es suficiente con afinnar que la 

insolvencia y Ja faHa de cooperación de los empresarios en el ámbito económico 

representaba uno de los principales obstáculos para impulsar el proyecto económico del 

gobierno delamadridista. Por tanto. la reconciliación con el cmpresariado mexicano era el 

desafio poJftico estratégico para el Estado. Por esto mismo. para Rafael Montesinos.ea es 

comprensible que la oferta del gobierno de Miguel de la Madrid prometiera la privatazación 

del 34% de la banca, para abrir la posibilidad de generar una banca paralela, en Ja que 

evidentemente participarían los empresarios. Además de la venta de los activos no 

financieros de la banca nacionalizada y el reconocimiento explicito formulado en el 

Programa Nacional de Desarrollo (1983-1988) acerca de la importancia de la participación 

del sector empresarial en el desarrollo nacional. 

66 Rareel Monle11ino11, "Empresanos en Bra1111 y Mé:wico. Un ensayo sobre el neiollberal1smo en América 
Latina", en re\ri11ta Soc/Ológica, UAM-A, número 7, mayo-agosto 1992, Mé:wico, p.178 
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Con dicho reconocimiento el sector privado reafirmó su nuevo protagonismo polltico, 

orientado fundamentalmente al fortalecimiento de su presencia en la sociedad y a una 

incidencia de mayor envergadura en el sistema politice para la defensa de sus intereses. 

Para que la sociedad mexicana pudiera apreciar la magnitud de la crisis económica en la 

que se encontraba inmemo el pals, Miguel de la Madrid, el mismo dla de su toma de 

posesión, ofreció un diagnóstico de la crisis económica en México: 

·sufrirTJOS una 'ntraCIÓtl que cssi alcsnza este al'k> et oen por ciento. un defictt Sin precedente del sector 

pUbl1co que la alimenta gradualn>ents y caroco de EJhonO para nnanoar su propia Inversión; el ntzaQO oe las 

tanfas y los precios pübltCOS pone a las empresas del Estado en s.Jtuaaón procans. Encubre melfoencias y 

sub$idio a grupos de altos 1ngres03. el debll1tarrwanto en la dinám1Ca de IOS soctoros pTOductJvos nos ha 

colocado tm un cn.JctrrJi.ento de cero (..) el sistema de drvisas sa ha parolrzado ( ) tsr>enlOS una deuda 

extama p¿Jb/ICB y pnvada quo alcanza una proporclÓll desmesurada cuyo se/VICIO lrnpone una carga 

excesiva al prwsupuosto y a la balanza de pagos y desplaza rocursos de ta invorstón producttva y los gastos 

sooalos. La rocaud8Cl6n fiscal so ha debilitado ( ... ) el cr&Qlto externo se ha rodUCldo drtJsttcarnonta y se ha 

dernontado al eho<To interno y 18 rnver316n En esas cin::unstancias. ostl!n senafTN'lnfo orncnnzado5 lo plontn 

productiva y el omploo 67 

Frente a esa situación económica descrita. el gobierno delamadridista instrumentó una 

estrategia de desarrollo económico y social que contemplaba dos lineas estratégicas: la 

reordenación económica y el cambio estructural. Medidas que fueron contempladas en el 

Plan Nacional de De!:arrollo 1983-1988. 

Aseguran Najera Coronado y Cisneros Ramlrez que la primera de las llneas tenla como 

objetivo priontano restablecer el orden macroeconómico en un plazo de dos anos 

aproximadamente. Dicha reordenación económica se circunscribió al llamado Programa 

Inmediato de Reordenación Económica {PIRE). La segunda línea fue materia del Plan 

Nacional de Desarrollo y constrtuyó un proyecto de largo plazo. En teoria ambas se 

correspondfan.611 

En estas dos propuestas se sintetizaron las estrategias generales de la politica 

económica de Miguel de la Madrid, cuyos principales objetivos fueron: 1) combate a la 

67 Miguel de ta Madrid Hurtado. Mensaje de tomo do posesión, Mexk:o. Preaedencia de la Repübltca, 1 do 
dk:iembf'-e de 1982. p 
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inflación; 2) búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento económico, estable y sostenido; 

3) mejoramiento de las cuentas nacionales con el exterior: y 4) Iniciar los cambios 

cualitativos en las estructuras económicas, pollticas y sociales que requerla el pals. 

Set\alan Najera Coronado Y Cisneros Ramlrez que el PIRE constituyó la respuesta del 

gobierno para combatir la cnsis más aguda de las últimas cinco décadas que antecedieron 

al periodo estudiado. Pero que ese programa fue la estrategia ideal para que el sector 

empresarial dejara sus capitales en el ~Is e impulsara la inversión privada, facilitara las 

negociaciones salariales, mantuviera el ahorro, fortaleciera las exportaciones y en general 

apoyara la recuperación económica.89 

En efecto, el PIRE reflejó también la puesta en marcha de los compromisos contraldos 

con el FMI en la Carta de Intención finnada previamente por José López Portillo, el dla 10 de 

noviembre de 1982. 

La respuesta que ofreció Miguel de la Madrid para enfrentar la crisis económica, 

constituyó un programa justo a las necesidades de la iniciativa privada. al tiempo que ponla 

en sus manos buena parte de la responsabilidad de conducir el desarrollo económico del 

pafs. Asl se hizo evidente que el ejecutivo garantizaba las decisiones que restableaeran la 

confianza empresarial en el régimen. 

La movilización de las organizaciones empresariales, su articulación con la sociedad civil, 

su actividad partidaria, que a principios de los anos ochenta se da en el Partido Acción 

Nacional (PAN). y que a partir de 1987, en vlsperas de la campafia presidencial de 1988 se 

dio abiertamente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo son algunas muestras 

de la nueva actitud polltica de los empresarios naciona~s. asl como de su diversificación en 

el activismo político. 

La actividad polltica de las organizaciones empresariales sólo fue una más de las 

acciones de la nueva actitud global de la derecha en México a partir de la nacionalización de 

la Banca. 

Aunque existió una ciara decisión presidencial de reivindicarse con el sector empresarial, 

los hombres de negocios comenzaron a vincularse en forma más directa con el resto de los 

68 Egle Maria GUadalupe Najera Coronado o l5idro H"degardo C1sneros Ramlroz, Modern1:zaC1ón 
econótn1ca y proyecto empresarial en el .sexenio de M'f}uel de Is Modr1d, Mé•1co, UHAM. Facullad de 
Ciencia&. Pollticas y Sociales, tesis de hcencia1ura en &Ociologla, 1988, p.172 
69 /dern., p.17-4. 
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sectores conservadores de la sociedad. como el PAN, la Iglesia Católica y con aquéllas 

asociaciones civiles que aún comparten los principios de la derecha mexicana, como 

Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, Movimiento Familiar Cnstiano, y con el 

Frente Cívico de Participación Ciudadana. 70 

Puede explicarse la transición del Estado, y el cesión de funciones claves a la sociedad 

civil y en concreto a la derecha mexicana, sin tomar en cuenta fas consideraciones o 

allemativas de esa ciase social con respecto a la crisis mexicana, aun cuando al 

convertirlas en presiones, logran con ellas la reordenación económica, es deetr, la 

reprivatización de la banca, la liberación de precios, las puertas abiertas a la inversión 

extranjera. o el mayor control de los sindicatos. Entonces, ¿de qué transición se habla? De 

aquella que resulta de su organización politlca que sin dejar de lado la presión, acude a la 

sociedad CIVIi en busca del voto y del consenso para obtener los gobiernos de los estados 

de la República. ayuntamientos municipales y diputaciones. aun con todo y que esa clase 

social es la responsable de la actual srtuación por haber detentado el poder por varias 

décadas. 

Sin embargo. Miguel de la Madnd mantuvo su actitud de responder a las demandas del 

sector empresarial, como el a1uste presupuestano, la liberación de Ja economla, el apoyo 

financiero, la re privatización de la economl a, y la contención salarial. 

Es válido ser"lalar que la insotvencia y la cnsis de Ja deuda extema del gobiemo 

mexicano tuvo su pnmer anuncio con la suspensión de pagos decretada en agosto de 1982, 

por el gobierno delamadridista. Fueron seis anos continuos de esta crisis (aún todavia no 

resuelta a fines de 1996) que desencadenó fenómenos muy profundos. que en seguida 

procuran ser"lalarse aunque sólo sea de paso. 

A partir de la moratoria y la suspensión de pagos de la deuda exterior, México transitó 

por el largo camino de la renegociaci6n de sus adeudos, que posteriormente lo convirtieron 

en uno de los tributarios imprescindibles de la banca trasnacionat Desde entonces nuestro 

pais paga cantidades sorprendentes en forma de intereses, que se traducen en 

proporciones altfsimas de toda su exportación tanto de mercanclas como de servicios. al 

grado de que las altas tasas de interés, se han convertido en el mecanismo principal de 

70 Nora Pérez RayOn, et al .• ·La derecha en México (1982-1990). Continuidades y rupturas•, en revista 
Soc1ológtca. UAM-A. nUmero 15. enero-abnl, 1991. M6x1co. p.126 
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obtención de recursos de capital por parte de los paises imperialistas, a costa de la 

explotación de la fuer.za de trabajo mexicana. 

De esa politica económica, además destaca la severa contracción del gasto y de la 

inversión pública; la disminución sobre todo del llamado gasto corriente y el de los servicios 

sociales para la población, que si bien crecen lo hacen en detrimento de la calidad de vida 

de los profesores. médicos y demás operarios y empleados que prestan esos servicios, ya 

que sus remuneraciones cuentan con un poder adquisitivo cada vez menor, además de que 

las plazas vacantes benden a ser congeladas y algunos de los emp!eados son despedidos. 

Según.Femando Carmona.71 con la puesta en práctica de esa estrategia económica en 

1983, se pretendla que el objetivo de la polltica de contracción del gasto estatal y de los 

salanos reales -que perdieron más del 50 por ciento en comparación con 1976- eliminara o 

redujera los déficit presupuestales y atemperara o evitara la inflación. Pero ésta Ultima. 

como los déficit presupuestales. se vinculan estrechamente al pago de intereses de la 

deuda externa y cada vez más, también al de los de la deuda interna que conjuntamente 

absorbian más del 50 o 60 por ciento del presupuesto del gobierno federal. 

Argumenta Femando Carmena que al mismo tiempo que los aumentos de precios de los 

bienes y servicios básicos proporcionados por el Estado, desde gasolina y otros derivados 

del petróleo, asl como la electricidad, carreteras de peaje, transporte ferroviario, aéreo y 

varios servicios urbanos como el correo. telégrafos, teléfonos, e inclusive la supresión de 

subsidios al consumo, tuvieron el objetivo de reducir el déficlt fiscal. De la misma manera los 

incrementos en las tasas de interés intemas nominales fueron destinadas para acercar1as o 

Situarlas arriba de las tasas inflacionarias, asi como la devaluación incesante de la moneda 

nacional respecto al dólar devaluado. Fueron otros componentes de la politica económica 

fondomonetarista, que también agudizaron la inflación que desde 1986 excede al 100 por 

ciento anual, y alrededor de 140 por ciento en 1987_ 

Con el pago de la deuda externa y la reducción de los salarios. también sobrevino el 

adelgazamiento del gasto estatal no financiero. el de los propios aparatos estatales. El 

aumento del desempleo y del subempleo. el deterioro de los niveles y la calidad de vida de 

las mayorlas. la especulación. la mayor concentración del ingreso. la creciente desigualdad 

71 Femando C.armona, "Las Leyes del Desarrollo Capitah5ta y las Pollticaa Económicas Neohberales, 
Renexion en Torno al Caso Mexicano", en revista Problemas dof Desffrrolfo. numero 72, Ml!:xico, UNAM. 
lnstrtuto de Investigaciones Económicas, 1988, pp.138-139 
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social, sectonal y regional, la inflación y las devaluaciones más grandes de toda la historia 

del capitalismo mexicano, el cierre de plantas productivas, asl como la prosperidad de unas 

~antas empresas e industrias y de un pequcno sector social. Además de lo anterior se 

propició la descapitalización del pais y la pérdida constante de la soberanla nacional, en 

slntesis estos fueron los resultados de las fórmulas impuestas por el Fondo Monetario 

Internacional con el propósito de favorecer a las empresas privadas nacionales y 

extranjeras. 

Por su parte Lorenzo Meyer encontró que las ralees del fracaso de ese modelo de 

economia impuesta por los organismos financeeros intemaceonales en 1982. pueden 

encontrarse desde 1971, cuando la deuda externa del sector público comenzaba a situarse 

en niveles alarmantes. 

·4.5 rruhts de rrullones de dólares. y cuando Echevcrrla de/Ó el podar ya habla subtdo a 19.6 tn1los do 

millones de dólares. Al ontrugar la banda pre.sidencial a su sucesor. López Portlllo lo onlfU!JBbo tambidn uno 

deuda püblica supenor a- lo.s BO rrnl mtllones do ddJorus .la que sogula en ascen.so·72 

Acerca de la deuda externa. agrega Meyer que ésta creció de manera sorprendente 

entre 1977 y 1961 porque el millón y medio de barriles diarios que Petróleos Mexicanos 

decidió -y pud~ exportar tenla precios excepcionales, sin precedente, supenores a los 

treinta dólares por barril. Desafortunada_mente justo cuando la capaetdad exportadora de 

Pemex llegaba a su meta, el precio del crudo empezó a bajar, de tal manera que de 

acuerdo con Meyer, para 1981 la economfa mexicana dependia en mayor medida de las 

exportaciones petroleras. Y en ese momento el mercado mundial de hidrocarburos daba las 

primeras muestras de saturaetón. 

De tal manera que en poco tiempo la promesa de la prosperidad se transformó en la 

certidumbre de una crisis sin precedentes desde hacia más de cinco décadas. Crisis que se 

manifestó. entre otras cosas, en fuga de capitales, devaluación. inflación. pérdida de 

confianza del empresariado nacional e internacional, control de cambios y nacionalización 

del sistema bancario, cuestiones que culminaron con la declaración mexicana de 

insolvencia en 1982. 

72 Lorenzo Meyor. La segunda muerte de la Revolución Mexicana. México, Cal y arena. 198"4, p.58 
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Por todo lo anterior, puede senalarse a manera de conclusión de las presentes lineas 

que como respuesta a la crisis económica, el proyecto sustantiVo del gobierno de Miguel de 

la Madrid consistió en acercarse al sector empresarial para que la Iniciativa Privada tuviera 

un papel protag6nico frente a las finanzas nacionales en crisis, además de intentar disminuir 

el tremendo déficit gubernamental. cumplir con los compromisos contrafdos con el Fondo 

Monetario Internacional y con todos nuestros acreedores, asi como premiar la eficiencia y la 

productividad, reducir et campo de acción donde funcionarios y empresarios corruptos 

pudieran medrar a costa del erario. Lo que puede llamarse como un proceso de autonomta 

de la sociedad civil, ya que se 

organizaciones. 

fortalecieron fuerzas pollticas y emergieron nuevas 

2.4.1 Marco legal para la de•centrallzac16n educativa 

Es importante conocer et marco legal que dio sustento a la descentralización educativa, por 

ello. en este inciso se reser'\a la legislación que pennitió la reforma del sector durante el 

sexenio 1982-1988. 

En su campai'\a como candidato del PRI a la presidencia de la República, Miguel de la 

Madrid fonnul6 siete tesis en su programa de acción polltica para combatir los más 

importantes problemas de México; una de esas tesis era la descentrahzaoón de la vida 

nacional.73 

En el discurso de Miguel de la Madrid, reiteradamente apareció la preocupación por los 

efectos negativos de la centralización, tanto en cuestiones económicas, como politicas y 

soctales. También se c:onstderaba que esa centralización producía el retraso e inadecuación 

en las decisiones que afectaban la eficiencia general de las organizaciones públicas. 

Ya en su discurso de toma de pcsesión de la presidencia de la República, Miguel de la 

Madrid anunció la deosión de transferir a los gobiernos locales la educación preescolar, 

primaria. secundaria y normal que la federación impartla en todo el pals, asl como los 

73 Ulises Bettrén y Santiago Portilla, "El proyecto da dea.centralizaciOn dol gobierno mexicano 1983-
1964", en: Blanca Torres. et el., op. ar.. p.91. 
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recursos que ella requerla. Concretamente. en eso consistió la descentralización educativa 

del sexenio 1982-1988. 14 

De lo anterior puede interpretarse que la descentralización fue uno de los proyectos que 

Miguel de la Madrid se propuso desde antes de ser presidente de México. Según lo 

anunciado parecla tener un carécter global, ya que se proponla impulsar el desarrollo y 

consolidar los municipios, con la promesa de efectuar una reforma fiscal que permitiera una 

mejor d1stnbuci6n entr-e los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios. En 

relación al sector educativo, la descentralización, según el presidente del país, estaba 

fundamentada en una demanda. en un reclamo nacional. 

Poco después, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, la descentralización de la 

educación básica y normal fue considerada como una linea de acción fundamental para 

mejorar la eficiencia y calidad de la educación y. la forma para auspiciar la part1cípaci6n de 

la comunidad. 

Como secretario de educación pública, Jesús Reyes Heroles aseguró que la 

descentralización era una medida indispensable para: 

·recuperar nuestro ffKJerahsrno. pe1ra estrrnutar la vitaltdad da lo:s estacJo..w;. mun1cipkJ5 y comunidades y 

adquinr una mayor eohesión do srgno diferente al qua ha supuesto Is contrnlización económica. social. 

polltrca y cunural. realizada a J>6Sarde nutt:stra cJetfmaónjurldlCa y pollbca faderae75 

Cuando Reyes Heroles decta que debla recuperarse nuestro federalismo. impllcitamente 

argumentaba la tesis fundamental de la descentralización, ya que encontrar el federalismo 

perdido, significaba el reencuentro con la democracia y por tanto con la cesión del poder de 

decidir el rumbo que los habitantes de cada uno de los estados de la República decida, 

tomando en cuenta las opiniones de los habitantes de los municipios y comunidades. 

En la clausura del XII Congreso Nacional Ordinario del SNTE, realtzado et 3 de febrero de 

1983, también Reyes Heroles aseguró que: 

"'La descentralización debe hDCOrso y se hard. paro con los maestros. sin su paTtlcipaoóo do antemano 

estarla condonada al fracaso. Junto& la planearemos y 6JOCU(amrno.s·76 

74 Miguel de la Madrid Hurtado. MansaJo pronunciado al asumir la pre&ldanc1a de la Repüblica. 1 de 
d;ciembre de 1982. MéJt1co, CuademosJSEP. 1983. p.11 
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El presidente Miguel de la Madrid, el 8 de agosto de 1983, expidió un decreto con el que 

facultó a la Secretaria de Educación Pública para celebrar acuerdos con los gobiernos de 

los estados, a fin de establecer los Comités Consultivos para la De~centralizaci6n 

Educativa, mismos que estuvieron presididos por el gobernador de la entidad federativa, e 

integrados por los repre;;entantes de los servicios educativos estatales y federales, por 

miembros de la Secretaria de Programación y Presupuesto, del ISSSTE y del SNTE.11 

El 20 de marzo de 1984 fue publicado otro decreto que deterTTlinó los hneamientos a que 

se sujetarían tas acciones descentralizadoras de los servicios federales de educación 

básica y normal. En él se prevén acuerdos de coordinación de la SEP con los gobiernos 

estatales. en los que son senaladas las modalidades y mecanismos para la prestación de 

los servicios federales de educación básica y normal, y las de los respectivos servicios 

estatales. 

Se establecen como bases para la descentralización, que: 

a) ·11 • La SEP contmuara 010FCICndo sus facultades en lo roforentes o la fonnulaCl()n r!e planes y progroma.s 

para toda la Repübllca, asl corno en lo re/atrvo al control. superv1:sión y mtaluactón del sistema oducotwo 

nacional;• b) -it1.· Se convondrla Que los servrclOS toderalos de educaetón bdstea y nonnat mantongan su 

presente régunen jurldico y adtn1f'USlntt1vo. • c) "l\I.- Los traba¡adorns dO IR oducación de los mvelos a 

do3C8ntra.laar con.servarlan su rulaoón laboral con la SEP y Vtf]éntes sus derechos individuales y colecllvos, 

en Jos ttJmvnos do la Ley Federal de loS Tmba¡odortts 111 SorvrCIO del Estado y las CondlCl"onos Genere/es do 

TrnblU(> y se mantondrán las refaCIOnes /abon!Jlos entro tos {",10bl6rnos de los o.stados y sus trobllJadore.s r!e fa 

educaCIOn, '/" d) •La ComiStón Mtxta de Escalafón y la ComfSIÓIJ Mixta de Cltmblos .segwlén funCKJl'lancJo 

confonne a sus ffJspDCbvtl3 ruglamontos y dispo!Jiciones &dminístmt1vas procedentes, sin TTHJnoscabo de los 

estudios que so omprendttn paro su ordenaaón y nwstructuraaón Y f) •Arf/cu/o T°'.- En kM AcuerdoS c1o 

Co<NdlnaCIOn a que .se refiere este decn1to se establecerán las bases para que la Federación ponga a 

dl.spo:uaón do los !}Oblen10$ do los estados los rocur..os matona/es y tinotlCfOros dest1nadoS a los .servicios 

do oduc&cJórl bá5ica y normal Dlcho.s recursos mantendmn su r&gtmon Jurfdlco presento y .su odmmfstmción 

federales, conservando su roo;fTJ&n JUrfdJCO presente y su maneja y adrTH"ni.streción estarán su¡etos a las 

dJSpOSJaones legales y administmttvas federnles "78 

75 Jesús Royea Heroles, Er!ucar para construir una sociedad mejor, M6xlco, Cuademos/SEP, 1963, p.94 
76 Jesús Reyes Heroles. ·ciauaura del XIII Congreso Nacional Ordlnarto del SNTE .• en Cozumel, Quintana 
Roo, febrero de 1983·, en: Miguel de la Madnd Hurtado, Educaremos para la independencia, la libertad, la 
democracia ylajusttcia, México, Cuademos/SEP, octubre de 1983. p.19 
77 Oiano Oficia/, México, 8 de agosto do 1983. pp.23 y 2-4 
78 Diario Oficial, MéxK:O, 20 de marzo de 198-4. pp.10 y 11 
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El 28 de julio de 1984 se firmaron los primeros acuerdos de coordinación con 

Aguascalientes. Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana 

Roo, Sonora. Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y ya para mediados de 1985. se 

habían instalado los Consejos Estatales de Educación Pública de los 12 estados 

mencionados, asl como los de Tamaulipas y jalisco. Y para el ª"º de 1995, estaban 

firmados los acuerdos de coordinación de la totalidad de los estados de la República 

Los elementos priontanos de la descentrahzación educativa, pudieron conocerse en las 

lineas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y. concretamente en el Programa Nacional 

de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (PNECRD). que permiten ver como la 

propuesta central de la estrategia. planteó avanzar en tomo a seis objetivos fundamentales 

y especificas. 

·11 Elevar Is calld11d de fa oducac:K'xl en todos los niveles, a pal'flr de la fonnaetón tnfegral de los docantas. 

2) Racionallzar el uso d6 lo.s f'fJCurso.s d1spon1bles y arnpltar o/ acceso a los sarvrcio:s educatwos a todos los 

3) Vincular la educBCIÓll y Is tnveMrgaaón ciontllica. la tocnologla y ol dossrrollo expen~ntal con IO!I 

nK1uenrrnentos del desanollo naet0nal. 

4) Regional1Zar y descentraltzar la ectucación básica y notTnal (. ) la educación suponor. la cutrura y Is 

mveshgación. 

5) MejOrer y ampliar los sennao..s en la.s 6roa.s de educaaón nsics, dopolte y rocroaaón. 

6) HBCt1r de la educaoón un proceso pe""anenta y socialmente pal'fJc/patrvo wni 

Como puede desprenderse de lo anterior, la estrategia manifestó su oposición a la 

improvisada y defectuosa participación de los docentes. y a la desigualdad de 

oportunidades de ingreso a la educación, concretamente, entre el medio urbano y el rural e 

indfgena. 

Aspiraba a reducir la falta de coordinación, sistematización y articulación pedagógica 

entre los diferentes ntveles de la educación básica. Y mantenla un firme rechazo a la 

descompuesta centralización e hipertrofia del sistema educativo. 

Además, la medida educabva delamadridista hizo suyo el compromiso de acometer 

contra el analfabetismo y los altos Indices de deserción en el nivel básico. Y pretendla 

79 Programo nacional de educación. cultura, recreación y depone 1984-1988, México, Cuadernos!SEP, 
198-4, p.32 
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atender el desmedido crecimiento de la matricula en los niveles medio-superior y superior, y 

la desvinculación de sus quehaceres con las necesidades socio-económicas del país. 

Para enfrentar los problemas educativos enunciados en el programa, el gobierno de 

Miguel de la Madrid estableció esos seis grandes propósitos o estrategias. 

El programa aludido propuso tres acciones con el fin de elevar la calidad de la 

enseflanza en todos los niveles, mediante el mejoramiento de la educación de los futuros 

maestros. Las tres acciones determinadas en el PNECRD 1984·1988, fueron las siguientes: 

•a) en los docentes; b) en~ programas y contenidos educativos; y e) en tos rnétodo.s y técnicos para elevar 

ol aprovechamfBnto da lo.s alumnos y lo afJCHtncia tenninat.•80 

El prop6stto de preparar a los maestros ya estaba antecedido por el plan formalizado en 

la educación normal, con el sistema integral de formación de profesores, que contaba como 

punto de partida indispensable el bachillerato. 

Los otros dos puntos de la propuesta para mejorar los programas y contenidos. asi como 

los métodos y técnicas, quedaron pennanentemente sin tocar durante todo el sexenio. 

Para poder comprender la razón y el porqué un gobierno de ralees mal"cadamente 

centralistas, pretendfa poner en marcha una estrategia descentralizadora, es conveniente 

regl"esar aunque sólo sea de manera sintética a observar la situación en la que Miguel de 1a 

Madrid asume la presidencia de la RepU:blica, ya que es impcrtante para comprender la 

razón y el pol"qué un gobierno de ralees mal"cadamente centralistas, pretendla la 

descentralización. 

A finales del gobierno de José López Portillo el descontento de grandes sectoms del 

pals. se acentuaba en la falta de credibilidad de los gobernados en sus gobernantes y 

principalmente en el presidente del pals. Los motivos: el manejo irracional de la economla, 

la devaluación, la incontrolada inflación, el nepotismo, asi como los abusos de los recursos 

pU:blicos de funcionarios gubernamentales. 

A lo largo del régimen de López Portillo, la figura presidencial habla sufrido un notable 

deterioro y la falta de confianza no s61o de los empresarios sino que también de amplios 

sectores de la población. Esta pérdida de legitimidad se extendió al conjunto de la clase 

60 lbidem, p.-47. 
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polftica que habla solapado los excesos que estaban arruinando la economfa del pais. Se 

puede asegurar que la crisis de legitimidad del sistema politice mexicano fue heredada por 

el gobierno de Miguel de la Madrid. 

2.4.2.. Refonnas legales de la d-centrallz.mclón de la enseftanza 

Antes de proceder a la revisión de las reformas para impulsar la descentrahzación 

educativa, es conveniente exponer, en este inciso los cnterios principales de la 

descentralización en general, para poder asl analizar el marco de referencia que motivo la 

estrategia estudiada. 

Sin lugar a dudas, la falta de aedibilidad de la mayorla de los gobernados en sus 

gobernantes. propició que el régimen de Miguel de Ja Madnd se caracterizara por Ja 

búsqueda de la racionalidad del aparato administrativo del sector pUblico. Desde el principio 

del sexenio 1982~ 1988. el mandato delamadnd1sta planteó la necesidad de establecer un 

sistema nacional de planeaci6n democrátiCéJ. junto a la descentralización de la 

administración pUblica; la reestructuración del aparato paraestatal; una rlgida disciplina en el 

ejercicio del gasto pUblico. d11igida por la Secretaria de Programa~6n y Presupuesto y la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y la creación de una Secretaria de la Contralorla 

General de la Federación. acciones que se encontraban entre las medidas principales del 

pr-ograma de racionalizacr6n de la administración púbhca. 

La descentralización fue interpretada como la forma de responder a los problemas 

nacionales impu1Sando un desarrollo regional equilibrado y armónico. asi como propiciando 

una sociedad democrática. participativa e Igualitaria. 

En ese sentido puede afirmarse que la descentralización fue concebida no sólo como 

reajuste o reestructuración administrativa, sino como factor de equilibrio social y desarrollo 

polftico. Descentralizar significó acercar el poder de decisión y solución de problemas al 

lugar mismo donde se prestaban los servicios. 

Los efectos nocivos de la centralización fueron la principal preocupación de Miguel de la 

Madrid en todos los Ordenes de la vida nacional, en lo económico, politice y social, por ello. 

la descentrahzación deberla abarcar prácticamente todos los aspectos de la vida del país. Y 
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por eso el término era aplicable en todos los posibles significados semánticos Ce las 

ciencias sociales. Ya que intentaba fortalecer el federalismo y los gobiernos locales. 

desconcentrar a la población y el empleo de las zonas metropolitanas, aumentar la 

participación de Ja población en los programas de gobierno. transferir responsabilidades en 

programas administrativos y de servicios a los gobiernos municipales y estatales. asi como 

mejorar la coordinación entre éstos y la federación, reubicar organismos públicos, empresas 

y unidades administrativas fuera del Distnto Federal. y tambfén desarrollar regiones 

marginadas o depnmídas. • 1 

"'En su sentido 1mis amplio. descentruhzar oqutvBle a fortalecer el carácter loderu/ de los mlaciones entro lo.s 

trus mveles de gobierno· f&deraf, estatal y municipal ( .. .) En o.slo senbdo, c:Joscontral1zaaón os el 

fortaloetmtenlo do astados y muniClfJI0.3 "62 

De hecho. el sujeto social clave en toda la estrategia de la descentralización. fue el 

municipio, contemplado en la reforma al articulo 115 constitucional, cíue aumentó las 

facuttades y los recursos de Jos gobiernos municipales. al ser.alar Jos servicios que deberfan 

tener a su cargo los municipios -servicios de alcantarillado, agua potable, alumbrado 

público, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y 

jardines, seguridad pública y transito, asl como los demás que detenninen las legislaturas 

locales según las condiciones de cada municipio- (fracción 111, de la reforma municipal). 

La reforma del 115 constitucional también contemplaba darte autonomía al municipio en 

el manejo del presupuesto y fuentes de ingreso propias (fracción 1v). Asimismo se reiteró la 

personalidad jurfdica de los municipios y se otorgaron facultades para establecer convenios 

de coordinación con los estados para asumir los servicios correspondientes a ellos o al 

gobierno federal (fracciones 11 y X), Con tOdo lo anterior, jurldicamente se establecieron las 

bases que permiUeran una descentralización de los servicios federales al ámbito municipal. 

La reforma municipal apareció como una medida coherente. ya que Ja articulación de las 

instituciones de gobierno, otorgaba viabilidad al régimen polftico vigente, y porque la 

81 Secretarla de Programación y Presupuesto. Descentralizaaón. Mé:uco, Fondo de Cultura Econ6m1ca, 
Cuadernos de renovación nacional, número 2. 1988, p.23 
82 Ullses Bettr•n y Santiago Portilla, o¡;J. CJr .• p.92 
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descentralización administrativa sólo podrla tener éxito si se vinculaba al fortalecimiento de 

la autonomía y la capacidad de gestión del municipio libre. 

Otro factor importante de la reforma de la descentralizac16n, estaba dirigido a la 

ampliación de las capacidades de los gobiernos locales con los Convenios Unicos de 

Desarrollo, definidos como: 

·ot instrumento Jurldico. admtnistTBhvo, progmmñt1co y línanCHJro, por med10 del cusl los 0}6Cubvos fodorolos 

y estatales establecen COfTIPronusos sobro occrones do conipotonoa concurmnto y de tnten!os eotnUn'". 83 

Esos convenios fueron usados para asignar los recursos financieros a los gobiernos 

estatales con el objeto de efectuar obras en las que tuviera alguna injerencia la federación. 

Estos mecanismos de coordinación --qu6 aqul permiten pasar al análisis de la reforma 

de la descentralización educativa--, serian la via para transferir los recursos necesarios 

para la descentralización de los servicios de educación y salud. 

En relación al sector educativo. la reforma descentralizadora, según se desprende de su 

marco legal, partió del hecho de que existla una centralización nociva al sistema de 

ensenanza pública. Por ello, mantenia como intención fundamental transferir la 

responsabilidad administrativa de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y normal, 

así como el manejo de los recursos a los gobiernos estatales. 

La transferencia de los servicios educativos fue un objetivo ampliamente definido en el 

Plan Nacional de Desarrollo, donde el elemento importante era la descentralización de los 

recursos financieros a las entidades federahvas. 

Otro elemento de vital importancia en la estrategia de la descentralización educativa, 

como puede notarse en su marco legal, fue la intención de fortalecer el federalismo e 

involucrar al maestro en la toma de decisiones. Ademas de mejorar la calidad de la 

ensenanza. 

Es notono que en el programa delamadridista estaba presente la idea de que con la 

descentralización se propiciarla una mayor participación democrática, ya que se 

consideraba que la centralización ahogaba la energia participativa popular. 

83 Maria del Carmen Pardo, -La de~ntralizao6n admimatratsva: decsstón para fortalecer el federalismo·. 
en: Blanca Torrea, op. cit., p.126. 
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De manera oficial, la descentralización educativa se inició formalmente con la publicación 

de un decreto presidencial el dia 8 de agosto de 1993. Como ya fue set\alado, ese decreto 

ordenaba la transferencia en el mediano plazo de la responsabilidad de la educación básica 

y normal a los gobiernos de los estados. 

Aspirar a desc.-ibir la secuencia histórica de los asuntos administrativos, jurfdicos, 

organizativos y normativos de la descentralización, solo serla posible conformando un 

marco teórico metodológico que pennitiera interpretar la problemática de la 

descentralización en un contexto cruzado por la economla y la polftica, pero que además 

recogiera los anhelos de la gente por la democracia, los aportes populares para tograr una 

participación social no mediatizada desde el poder, y no solamente ubicarse en el análisis 

de lo producido por la institución gubernamental. Como es el caso del trabajo presente. 

Sin embargo y pese a que la tarea no es sencilla, la idea debe ser valorada como un 

intento inicial de cJarificación, sujeto a necesario desarrollo y profundización, en todo caso, 

las ideas que aquf se presentan deben ser consideradas en la perspectiva de la 

investigación como una actividad libre y creativa. En todo caso si puede exponerse de 

manera hipotética que las tendencias de los cambios actuales muestran que la 

centralización como forma de gestión económica, política y administrativa, se aproxima a 

·sus limites de resistencia. Por lo tanto, es una exigencia revertir esas prácticas y estructuras 

que vinieron desarrolléndose en ese sentido centralista. ya que en cuanto a la 

descentralización real aun son acciones pollt1cas y sociales que no se han operado en toda 

su amplitud. 

Sin embargo, al hablar de la estrategia elegida para la ensenanza pública por el gobierno 

de Miguel de la Madrid, se constrtuyó un comité consultivo para la descentralización 

educativa en cada estado del pals, -la integración de los comrtés ya fueron senaladas. Su 

función serla adecuar el proceso de descentralización a las caracterlsticas de cada entidad. 

El mencionado decreto también creó la coordinación general para la descentralización 

educativa en la SEP. Simultáneamente, las delegaciones de la SEP en los estados se 

transfonnaron en unidades de servicios educativos a descentralizar. 

Las premisas o criterios fundamentales en que se basarla la instrumentación de la 

descentralización educativa eran, según lo senala el decreto citado, la cooperación y 
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corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales y el pleno respeto de las 

garantlas y derechos del magisterio.""' 

Asi pues, el proceso partió del supuesto de que serla posible efectuar la 

descentralización del sector a través del establecimiento de los obj2tivos y los criterios 

generales para la coordinación del gobiemo federal con los gobiernos estatales y con la 

negociación con los maestros, . 

En el decreto publicado el 20 de marzo de 1984, quedaron definidos los lineamientos 

demarcadores de las acciones de la descentralización de la educación pública. Ahl 

comenzaron las dudas acerca de la posibilidad de lograr la descentralización, pues en ese 

deaeto se estableci(> que los trabajadores de la educaci611 conservarlan su relación laboral 

con la SEP. El decreto ordenó la creación de los consejos estatales de educación pública y 

direcciones de servicios coordinados de educación pública, las cuales sust1tuirian a las 

antiguas delegaciones y a las unidades administrativas que las habían reemplazado, y se 

encargarian de administrar simultáneamente los servicios educativos federaJes y estatales. 

El acuerdo de coordinación para el establecimiento del Consejo Estatal de Educación 

Pública y los Servicios Coordinados de Educación Pública en cada estado. disipó las dudas 

acerca de llegar al logro de los propósitos que pretendla la descentralización. y afirmó la 

idea de que en pnncipio la estrategia carecla de viabilidad. aun cuando quedaron 

establecidas las instituciones gubernamentales que en un futuro podrlan darle continuidad 

al proceso de descentralización. 

Pese a que en la cláusula segunda, incisos 11 y 111 quedó sel"\alado lo siguiente: La SEP 

continuará ejerciendo sus facultades en lo referente a la fonnulación de planes y programas 

para toda la república, asl como las relativas al control, supervisión y evaluación del sistema 

educativo nacional: Los servicios federales de educación básica y nonnal mantendrán su 

presente régimen jurldico y administrativo. e!i 

Es evidente que estos acuerdos establecieron un sistema de coordinación y no de 

descentralización, y que los servicios de educación estatal y federal serian administrados 

por un sólo funcionario nombrado conjuntamente por la SEP y el gobierno del estado. 

84 O/ano Oficial. 8 de agosto de 1983. op. cit. 
85 O/ano oncJaf, martes 25 de s.eptiembre de 1984. pp.70 a 74 
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Las unidades administrativas recién creadas deberlan respetar la normatividad de cada 

orden de gobierno, aclarar el origen y monto de los recursos, y rendir cuentas a la instancia 

correspondiente. 

A lo anterior hay que agregar, que cualquier cambio en los sistemas administrativos 

requeria el consentimiento expreso de las partes. En resumidas cuentas. los acuerdos 

sertalados crearon dos sistemas paralelos, que funcionaban en forma distinta e 

independiente, pero subordinados a una misma autoridad inmediata. Por lo tanto, las 

autoridades estatales no contaban con la autonomla en la administración de los sistemas 

educativos de sus estados. 

El hecho de que el gobierno Federal transfiriera ciertos bienes y recursos del sector 

educativo a los estados generarla la apariencia de una gran autonomla, pero estos tan sólo 

les fueron prestados. 96 

'"El fracaso rotundo de Is pollbca descentmlizadom fue reconocido lfflPllatamente por la propia SEP con la 

fonnulsción on novrembro de 198!5 del proorama de acttvación del proc6SO da doscentm11zación educativa, 

ys que uno de sus ob¡ehvos -a dos anos de 1niasdo al proceso d6 descontra11z~. era la 

concit9ntlZBCIOn y sonsJbll1zacK>n de I~ benencio.s de descentmhzar.·61 

Antes de que pudiera observarse algunos logros dignos de mencionar acerca del 

proceso de descentralización educativa, murió el creador de la estrategia, Jesús Reyes 

Heroles, Secretario de Educación Pública y encargado inicial del impulso de esta polltica. 

Miguel Gonzélez Avelar hizo el relevo. Con el nuevo titular en la SEP. hubo cambios en 

los puestos directivos. asf como en el grado de importancia otorgado por el gobierno a la 

descentralización del sector. 

Una de las tareas inmediatas que atendió González Avelar, al sustituir al fallecido 

secretario, fue precisamente la descentralización. En los primeros meses de su gestión, 

realizó reuniones con varios subsecretarios para analizar sus logros y problemas. 

Según comenta Blanca Margarita Noriega Chávez, en esas reuniones se reconoció que 

e1 avance era muy lento, y que en realidad se estaba desconcentrando y no 

86 Yolanda de lo& Reyes, ·oe$C8ntrehzeciOn de la educaaOn", en. Fe.ro Jntemacional, numero .xxlX-1. 
MbxtCO, El colegio de Me.x1co, 1968, p. 145 
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descentralizando; ademas que aún estaba lejos de lograrse una auténtica integración de los 

sistemas educativos en los estados donde ya se hablan firmado los convenios 

correspondientes a cada entidad. Los recursos segulan canalizandose por los mismos 

conductos y no se contaba con la infraestructura administrativa y pedagógica que permitiera 

las adecuaciones regionales a planes, programas y materiales didácticos otro de los 

aspectos tratado en las reuniones enunciadas. que de hecho también se convirtió en una 

aitica de peso a la labor desempenada en la SEP por Jesús Reyes Heroles, fue la idea de 

González Avelar de que no se habia avanzado por la ausencia de un proyecto técnico y por 

las indefinicion~s del proceso. De ahi su pretensión de disei'\ar normas y procedimientos, 

contraria a la actitud de Reyes Heroles de 1r construyéndolos sobre la marcha.89 

En octubre de 1985, la SEP orientada por !a SPP. delineó el programa para la reactivación 

de la descentralización a través de los siguientes objetivos: 

·a} conci&nbzor y senS1billzor a los mae.stros. estudiantes. padrus de farrvhtt y C<YTJUntdad en goneral. SoblB 

los benoficJos quo traorta la descentralizaCIÓll; b} propK:Jar una mayor partK:1paCIOn ele las .érnas su.sranhvas 

en el proceso. e} pronJOvor el tuncionarrvento de los conso)OS estatakts de educaaón pública: d> rogfstrnr el 

seguintiento del avanco, y e} opt11nizar la odrrwnistrnctón de los .sefVJCIOS coordinados do aducacldn 

püblica. "69 

Asegura Noriega Chávez que pese a las buenas intenciones, las acciones no lograron 

acelerarse y el proceso continuó su lento ntmo, ademas los propósitos eran poco conocidos 

entre tos usuarios y prestadores del servicio. 

De hecho los avances del proyecto quedaron cancelados, ya que fueron insignificantes 

las acciones que pudieron realizarse. tanto en la fase de Reyes Heroles como en la de 

Gonz31ez Avelar. Sólo el proceso de destape de los candidatos a la presidencia de la 

república venció los obstáculos para que los estados que todavia no firmaban los 

convenios, se decidieran a hacerlo. 

87 Leonardo Manno Alvarez. C6f"dova. Elornent03 para la de.scentrallzaaón edm1mstraü11a de la educación 
püblica básica en Mdxico, M6xic.o. El Colegia de M&xico, Centro de E&tudlos Internacionales. tesla de 
licenciatura, 1991. p.107 
68 Secretarla de Educaci6n PU~1ca. ·Eva1uación del p«>eeso de descentralización de la educacion·. en 
Blanca Marganta Noriega Chévez. op. cit .• p.18 
89 Secretarla de Educación PUbliea, ·Programa de activación del proc.eso do deacentralizaci6n de la 
educación béslca-. en: Blanca Marganta Nonega Chñvez., lbklem, p.19 
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La inquietud politica que desencadenó el destape y después la campana y las 

elecciones, suscitaron el interés del SNTE. Existen sobradas razones para considerar que el 

grupo vanguardista en ese momento salió suficientemente fortalecido, ya que el sindicato 

cobró fuerza como sustento del partido del gobierno. 

Al principio de la puesta en marcha de la estrategia descentralizadora, el grupo 

hegemónico del SNTE mantuvo un rechazo en contra del secretario de educación y de su 

propuesta. porque la intención de la medida, era con el Interés gubernamental de debilitar al 

comité ejecutivo nacional. quien con la estrategia perdfa uno de sus més efectivos 

mecanismos de control y ciientelismo: la negociación de salarios, escalafón, !'signación de 

plazas y otras p'festaciones. 

Sin embargo, el debilitamiento de la cúpula magisterial fue realidad hasta después de 

haber concluido el mandato delamadridista. Por lo tanto, durante el sexenio 1982-1988, los 

lideres del magisterio no experimentaron desgastes significativos, pero fue notable su 

reacción opuesta a la descentralización, actitud que se transformó en uno de los principales 

obstáculos para el logro de los objetivos descentralizadores, que a ta vez contradijo el 

supuesto que sostenia que con la participación del magisteno so completarla el 

cumplimiento cabal de las propuestas educativas de Miguel de la Madrid. 

""A.si ffnelnwmte la descontralaaoón que en su origen se habla planteado el dostn9mbranlio0to de la tuerza 

del SNTE obtuvo, de momento, resultados conlraf10$ -90 

Por otra parte. en los resultados de un cuestionano formulado a 706 profesores, 

elaborado por Blanca Marganta Noriega, puede observarse que los acuerdos de 

descentralización no fueron conocidos por los maestros y que ni la SNTE o el SNTE previeron 

estrategias para que la infonnación fluyera hasta la base. Asl, Noriega Chávez encontró 

más que corrientes de opinión entre los decentes, una marcada desinformación e 

incongruencia en las respuestas. 

De lo expuesto por la autora en el texto comentado, resulta evidente la actuación del 

SNTE como estructura corporativa y una gran distancia entre la cúpula y la base magistenal. 

90 lbidem, p.20 
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Aun cuando en el proceso de negociaciones para la descentralización el SNTE pudo 

controlar a las bases y logró movilizartas durante el periodo electoral, ese triunfo fue 

efimero. como Jo demostró el movimiento magisterial de 1989. 

2.4.3 Evaluación do la descentralización educativa 

Antes de exponer las conclusiones finales, se elaborará una reflexión evaluatoria de la 

descentralización, para poder enumerar sus principales llm1les y alcances. El criterio de 

evaluación es bien simple. ya que intenta medir lo que la descentralización educativa 

propuso oficialmente y lo que se realizó en la realidad práctica. 

Al analizar los obstáculos, se pretende detectar los problemas que deben resolverse. La 

evaluación de los alcances, ayudaré a formular sugerencias que permitan rescatar los 

aspectos relevantes de la estrategia en estudio. 

La forma descrita en que fue operéndose la estrategia de la descentralización educativa. 

demuestra que la base del mag1steno estuvo al margen de las negociaciones, efectuadas 

solamente entre la SEP y la cúpula del gobierno. ya que los maestros no sólo no pudieron 

expresarse al respecto. sino que el control de la información por parte de la SEP y del SNTE 

alentó las actitudes de pasividad y escepticismo, dado que nunca quedó definida la forma 

en que el profesorado participarla. esa es tal vez la razón de fondo para que se diera ese 

escenario. Por lo tanto, la intensión manifiesta de involucrar a los maestros en ta reforma 

educativa, quedó en un buen propósito que no se realizó 

Por su parte Reg1na Cortina, detectó que fue el SNTE el pnncipal obstáculo para el logro 

de los objetivos inioales de la descentralizaeión, puesto que la descentrahzación otorgarla, 

según el discurso oficial. mayor autonomía a las secciones sindicales y pondria en peligro la 

unidad de la organiZación sindical. El grupo vanguardista llegó a temer por su propia 

existencia en el poder, ya que desde el punto de vista de los lideres del magisterio, la idea 

de la descentralización, afectaba directamente las funciones y el poder del sind1cato."1 

91 Regina Cortina, ·La vida profesional del maoati-o mexicano y su sindicato ... en: Estudios sociológicos, 
revista cuatrimestral. Mexk:o. El colegio de Méidco. enero-ebnl, 1989. p.101 
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Lo anterior no era un simple temor infundado, ya que en la descentralización de la 

ensenanza pública habla un aspecto politice que no se hizo público, pero que atentaba 

directamente en contra de las cuotas de poder que hasta entonces había venido 

manipulando la cúpula del SNTE. 

Pese a que en principio el objetivo gubernamental era disminuir el poderlo sindical, 

durante el sexenio 1982-1988 y sobre todo al final del mismo. con los apuros electorales de 

1988, los compr-omisos entr-e la SEP y el SNTE se consolidar-en. 

Dur-ante la br-eve gestión de jesús Reyes Heroles como titular- de la SEP. la 

descentralización operó sin un plan administrativo previo y técnicamente definido. Los 

trabajos estuvieron ubicados en el plano politice de la negociación. principalmente con la 

d1rigencia del SNTE, apoyándose en los mecanismos de contr-ol corporativista. 

La SEP no optó por- mecanismos democráticos para impulsar su propuesta 

descentralizador-a, ya que las formas de negociación excluyemn a la base, la cual no fue 

consultada y ni siquiera informada mlnimamente acerca del proyecto descentralizador. 

Pese a que los amplios objetivos iniciales de mejorar la calidad de la ense;,anza y de 

democratización del sector er-an dignos de elogio, la refonna educativa de Miguel de la 

Madrid sólo obtuvo, como mayor logro, la firma de los convenios firmados entre la 

federación y cada uno de los Estados. Ya con ellos. se sentaron las bases jurldie<>

norrnativas del proyecto de acciones burocr-ático administrativas, ·como la r-egionallzación de 

algunas funciones y la apertura de oficinas locales. 

Durante el sexenio estudiado, muchos de los problemas ya tradicionales que 

comenzaron a combatirse. en educación pr-eescolar, primaria y secundaria resurgieron y en 

algunos casos se agudizaron. 

·La educaaón pnHJSCO/ar siguió siendo reJattvaTnente priontaria. lncwpon:, e un tn1Jlón mas d& mitos. El 

esfuerzo mayor lo hlCieron los gobiernos estatales. PtflS8TOn do atf!lnder si 16.5 por ciento del total do la 

matricula on 1082-83. al 19.3 por c#lnto de los inscntos en 1987-88.-92 

Asegura Noriega Chávez que la federación por su parte, a diferencia de los gobiernos 

estatales, siguió un proceso inver.¡o, ya que captó al 76 y 72 por ciento para ros ar"los 1967-

88, respectivamente. Igual sucedió con el servicio de ese nivel de ensenanza otorgado por-
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los particulares, quienes al principio del sexenio captaban el 7 .5 par ciento de la matricula 

total y al final, sólo el 6.8 por ciento. 

Agrega la citada autora que la educación indlgena en este nivel logró atender 50 mtf 

nir'\os más pero éstos sólo recibieron el servicio hasta cumplir los cinco anos de edad, por 

tanto. no obtuvieron el beneficio de una acción escolar prolongada como sucede con los 

nil'\os de las zonas urbanas y con los que son atendidos en las escuelas particulares. En 

cuanto al preescolar comunitario destinado a menores campesinos, no experimentó ningún 

proceso expansivo. sino que por el contrario registró un descenso en la matrfcula. ya que el 

periodo finalizó con 11 mil ninos menos que los inscntos inicialmente. pues la inscripción fue 

de 46 mil y pasó a 35 mil infantes al final. 

De lo anterior puede deducirse que la. expansión del nivel de preescolar presenta 

diferencias en el tipo de servicio y entre quienes lo atienden, ya sea entre los de carácter 

federal. estatal. indígena, comunitario o particular. 

La expansión de preescolar está asociada a las politicas y estrategias de la SEP para 

intentar aumentar la eficiencia de la educación primaria, pero sin determinar los cnlerios de 

Ja propia expansión. Sin embargo, la desigualdad en la distribución de la oferta explica en 

parte que el incremento no repercute en la eficiencia de primaria. 

En relación al nivel de primana, como ya fue ser'\alado en su momento, siguió siendo el 

problema principal del sistema educativo. ya que durante el sexenio estudiado este nivel no 

recibió el impulso para continuar con tas acciones del gobierno anterior con el programa de 

primaria para todos los nir'\os 

La matricula atendida comenzó a reducirse, por descenso de la población, según Jo 

justificó la SEP, sin embargo en 1989 se reconoció que cerca de 300 mil ninos no 1enlan 

acceso al nivel obhgatorio. 83 

Es Blanca Margarita Noriega Chávez quien sel"iala que la llave del rezago. que casi se 

cerraba en el sexenio anterior, se volvió a abrir con los nii'\os que quedaron sin acceso 

escolar y con Ja expulsión anual de al menos 700 mil alumnos, producto de la deserción y 

92 Blanca Margarita Noriega Chévez. op. cit., p 97. 
93 Secretarfa de Educación Púbhca. MPrograma naeional de modemizaci6n educatrva 1988-1994M. 
Méxk:o. en: Vteenle Ona Razo, Polltica Educativa Nacional, camJno a la modernidad. op. CJr .• p.242. 
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reprobación. Lo anterior con graves repercusiones en el pais y con el est(mulo de los 

Indices de analfabetismo.94 

En efecto es imposit:'le abatir el rezago sin definir polflicas pennanentes que tengan 

seguimiento y continuidad, además de contar con los recursos humanos, pedagógicos y 

económicos suficientes. 

En cuanto a la matricula de primaria, como pudo observarse en su momento, en las 

cifras proporcionadas por Noriega Chávez. la reducción en el nivel no fue homogénea ya 

que durante el sexenio en estudio, la atendida por el sector federal redujo su inscripción a 

un ritmo de 2 por ciento en promedio anual. Los cursos comunitarios lo hicieron más 

rápidamente, a una tasa de 5.7 por ciento y los servicios estatales se redujer-on a menor 

velocidad. en uno por ciento. Por el contrario, en promedio anual, las escuelas particulares 

aumentaron su matricula en uno por ciento. 11'!> 

Por todo lo anterior puede asegurarse que la descentralizaci6n educativa. fue sólo una 

desconcentración de los asuntos burocráticos de la SEP. con el fin de mantener centralizado 

el poder y sin importar mejorar la calidad de la ensel'\anza. Esta conclusión puede ser 

ubicada al nivel del aparato burocrático y para los fines de la descentralización desde una 

óptica que observa la voluntad polltica de racionalizar la acción del Estado, con el fin de 

hacerlo más eficaz a través de la reducción drástica de sus competencias y medios de 

intervención pcr parte del gobierno. Sin embargo debe quedar ciare que es Ja lucha de los 

inconfonnes la que propicia los cambios en las politicas de Estado. 

Ahora bien. en lo referente al gasto educativo. debe quedar ciare que aun cuando en 

este trabajo de tesis no se tocó el tema. ya que implica un esfuerzo apane, puede set\alarse 

que con la crisis económica empezaron las restricciones y el freno a ese tiPo de gasto. que 

durante décadas habla crecido en forma constante. Sin embargo, en el periodo de Miguel 

de la Madrid se cerró el ciclo de expansión del presupuesto destínado a la enseraanza 

pública, eso en detrimento de la propia realización de los objetivos de la descentralización 

del sector. 

Uno de los grandes obstáculos de la descentralización educativa estuvo en la polltica de 

austeridad en el sector impuesta por Miguel de la Madrid. La fuerte reducción al gasto 

94 Blanca Marganta Noriega Chávez. op. cit .• p.98. 
es lbldem. p.98 
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educativo, no sólo acentuó los mecanismos de control selectivo que operan en la 

escolaridad. sino que además disminuyeron el número de egresados en los niveles de 

preescolar, primaria y secundana. 

Así pues. los limites para el logro de los objetivos de la descentralización educativa 

también fueron económicos, ya que en el tercer infornie de gobierno. Miguel de la Madrid 

hizo público la reducción sustancial del gasto público.lilO!I 

"'En IDnfllno.s reales. anualmente y en p'°'"6CIJO, la fed6ración nJc:lujo cerca da 10 pesos por cado CJen 

gastados el alkJ antenor. los Estados du;rnmuyeron almdodor de 9 pesos, los muniC1pios 57 pos03 y IOs 

parliaJlares sólo 57 centavos porcada cien posos."91 

En ese sentido. también debe afirmarse, que al transfenr a los gobiernos estatales la 

administración de la educación básica y normal con todo y sus recursos económicos 

conespondientes, el gobierno de Miguel de la Madrid. lo hizo con la mira de fortalecer su 

acción política. 

De la estrategia educativa estudiada, la meta concreta se encuentra en las propuestas 

fundamentales de la descentralización educativa, que tenfan par sentido mejorar la calidad 

de la enseflanza; ceder la administración de la educación básica y normal a todos y cada 

uno de los estados de la República e involucrar a los maestros y la ciudadanía en esa 

movilización. Antes de ver por separado cada una de esas propuestas para observar más 

daramente sus limitaciones, de paso debe senalarse que los ejes de la polltica 

gubemamental para desconcentrar la burocracia, estuvieron determinados por la meta de 

resolver los problemas administrativos, de las cuestiones educativas, en el mismo lugar 

donde se generaran las problemáticas. 

Para mejorar la calidad de la ensenanza, el gobierno de Miguel de la Madrid, en el primer 

at\o de su sexenio, hizo el ofrecimiento de establecer como meta de la escolaridad básica. 

10 at\os de estudios. El ideal sólo quedó en eso. Poco tiempo después del ofrecimiento. 

jamás se volvió a mencionar nada al respecto. 

Para elevar la calidad de la educación de todos los niveles involucrados en la estrategia, 

el gobierno delamadridista pretendfa establecer en el nivel normal, un sistema integral de 

96 Miguel de la Madnd Hurtado. 3er infonno do gobterno, M6x1co, Presidencia de la repUbhco. 1965 
97 Blanca Margartta Nonega Chévoz, op. ctl., p.101. 

103 



formación de docentes que tendria como antecedente necesario el bachillerato. De lo 

anterior, el único avance consistió en elevar al rango de licenciatura los estudios de normal, 

y confinnar al bachillerato coma su antecedente obligatorio. Sin embargo, los maestros en 

funciones no pudieron observar alguna estrategia para mejorar sus labores docentes. 

Además el programa educativo de Miguel de la Madrid intentaba mejorar los programas 

y contenidos educativos, asi como los métodos y técnicas para estimular el 

aprovechamiento de los alumnos y la eficien~a terminal. Todas esas vertientes 

permanecieron sin ser revisadas, lo que representó uno de los limites fundamentales para 

el logro de los objetivos de la descentralización. 

En lo relativo a la descentralización administrativa de los niveles de preescolar, primaria, 

secundaria y normal, destacó la incongruencia derivada del hecho de que el centro 

pretendfa ceder a la periferia la administración del servicio pero conservando la 

normatividad técnica, que inciula la elaboración de programas. evaluación y acreditación. 

Aspectos que limitaron el cumplimiento de la propuesta central y contradecian el contenido 

general del concepto de descentralización. 

Por su parte las dependencias involucradas en el proceso descentralizador continuaron 

operando de manera separada, hasta el final. del sexenio y jamás se propició o difundió su 

integración, como lo estableció el acuerdo previo entre las entidades federativas y la SEP. 

Fueron nulas las diferencias experimentadas en las antiguas delegaciones, sus métodos 

burocráticos tradicionales permanecieron inalterados y los Servicios Coordinados de 

Educación establecidos con la descentra\izaoón actuaron de la misma manera que las 

Delegaciones 

Como puede observarse. el sistema continuó funcionando con las tendencias centralistas 

de antai'\o, la rigidez era palpable desde la planeación hasta la operación de los programas 

educativos. En realidad, la resistencia al cambio fue el imperativo del régimen estudiado. 

En cuanto al aspecto educativo, el diser'\o de modelos regionales nunca pasó el ámbito 

de proyecto, las estrategias para implementarlos nunca fueron autorizadas. 

Aún cuando quedaron establecidos algunos mecanismos para la profesionalización de la 

docencia y la desconcentración del servicio, no puede afirmarse que la medida haya logrado 

cumplir con sus principales objetivos de mejorar la calidad de la ensei'\anza, descentralizar 

la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, o involucrar a los maestros y la 
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ciudadanfa en la medida diset'\ada por el gobierno, lo que la hizo aparecer como otra utopta 

oficial. 

Es necesario apuntar que no fue suficiente con set\alar qué era lo que se debla hacer. 

sino tenla que probarse en la práctica que se actuaba en consecuencia con las propuestas 

pregonadas. 

En realidad los alcances de la descentralización educativa. quedaron definidos en la 

tónica marcada por el decreto que permitió a la Federación, transferir los recursos 

económicos y administrativos para que los estados de la república operaran la educación 

preescolar, primaria, secundaria y normal, pero sin dejar de conservar la normatividad 

técnica_IM 

El propósito oficial era contribuir a un cambio de la estructura administrativa de la 

Federación, para tratar de modificar el aparato central y asl poder solucionar los problemas 

educativos en el lugar donde lo demandaran los maestros y usuarios del servicio. 

No existfa ninguna contradicción en las acciones del gobierno al desconcentrar los 

aspectos administrativos y ceder a los estados de la federación su control y el de los 

servicios de educación básica y normal, ya que asi el gobierno central facilitaba la solución 

de múltiples problemas magisteriales en contra de la SEP y de los gobiernos estatales. 

pugnas que se suscataban por la impuntualidad en el pago de salarios, asignación de 

ptazas, contrataciones y otros servicios y prestaciones a los maestros, que eran el motivo 

de las disputas entre las autoridades y el profesorado. 

Hay que advertir que las luchas del gremio continuaron. pero la agilidad en la atención de 

los problemas que pemiitió la descentralización, constituyó un auténtico progreso polltico 

que detuvo el descontento regional de los maestros para impedir que llegara hasta el 

centro. 

Fue un verdadero avance el reconocimiento oficial de la ausencia de participación del 

magisterio en el disel"lo de los proyectos de planeaci6n y programación académica, aún 

cuando no fue un logro tangible. 

Conceptualmente la descentralización educativa contó con un ampho significado polltico. 

ya que tenia la intención de que los maestros y el pueblo resolvieran sus propios problemas 

98 D11trio Ofíciel, 8 de agosto de 1993, op. ctt. 
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y los vicios deriVados del centralismo, lo cual redundaria en el estimulo de la 

democratización del magisterio. 
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2.5. Continuidad de Ja estrategia educativa en el salinismo 

Garantizar con toda seguridad que el sucesor en la presidencia de la república va a 

continuar el camino del presidente saliente. ningún mandatario lo ha logrado hasta ahora. 

Sin embargo. con la politica de la descentrallzación educativa si sucedió asl, ya que Carlos 

Salinas de Gortarl entre sus estrategias de gobierno contempló a la descentralización 

educativa. Según queda demostrado con las siguientes lineas. 

En el ano de 1993, el entonces Secretario de Educación Pública, Ernesto Zed1tlo Ponce 

de León, al participar en la conferencia "Descentralización y Democratización" del Instituto 

Internacional de Ciencias Administrativas, indicó que la SEP canalizarla siete mil millones de 

dólares al programa de descentralización educativa. 99 

Desde el principio del régimen de Carlos Salinas de Gortari, en el texto del programa 

para la modernización educativa quedó formalmente garantiZada la continuidad de la 

descentralización de la ensel"lanza pública delamadridista. Sin embargo, la llamada 

modernización fue el rasgo principal del mandato sa\inista. 

En su oportunidad. tanto la descentrahzac16n como la modemi.zación tuvieron como 

requisito oficialmente explicito el punto de partida que reconoció que la estrategia sólo 

funcionaria convocando a los maestros, padres de familia, intelectuales y en general a todos 

los mexicanos, para que hicieran suyo el programa de gobierno. En los dos casos no fue 

concreta la idea de cómo serian involucrados los sectores de la sociedad civil. 

La diferencia estuvo en Que durante los primeros meses del gobierno sahnista fue 

emprendida una consulta nacional con los maestros para que fueran tomadas en cuenta 

sus inquietudes. Sin embargo, al momento de publicar los hbros de texto de primaria, pudo 

comprobarse que sus argumentaciones fueron menospreciadas. ya que prevalecieron las 

ideas del grupo "Nexos··. comandado por Héctor Aguilar Camin para la redacción de los 

contenidos de dichos libros. 

Tanto la estrategia educativa salinista como la delamadndista reiteraron que la 

descentralización no significaba abandonar el mandato constitucional. 

99 El finanClero. "Programas educativos iguales paro preservar la 1denttdad nacional". jueves 29 de julio 
de 1993, p.31. 
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"'Con una nonnatividad, funcJads en el mandato con&tituciona/, es po.s¡blo y deseable 1ntens1ficar la 

descontralizecíón educattva·100 

Como puede notarse tanto la polltica educativa de Carlos Salinas como la de Miguel de 

la Madrid pretendieron ceder a Jos gobiernos estatales la administración del servicio pero 

conservando la norrnatividad técnica. es decir. la elaboración de programas. evaluación y 

acreditación. Con ello, se mantuvo la incongruencia de descentralizar. En realidad no era 

sólo un problema de nonnatividad técnica, ya que la desconcentración administrativa 

también permrtió un mejor control del Estado central sobre las empresas públicas y 

concretamente sobre las educativas. 

Otro rasgo común de la descentralización delamadricHsta y la modernización del sector, 

operada por Salinas, fue que las dos intentaron llevar la solución de los problemas de la 

ensel\anza al lugar donde lo requerfan. También fue reiterativa la estrategia salinista en la 

aplicación del mandato educativo de la Constitución de 1917, en lo relativo a que el 

esquema centraliZado se habia agotado. 

En realrdad lo que hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue continuar con el 

programa de desconcentración administrativa y debilitar a los Uderes vanguardistas, con el 

desafuero de Car1os Jonguttud Barrios. 

100 CarlOs Salinas de Gortari, "Programa pera le modemizac:i6n educativa-. en: Vk:ente Oria Rezo, op. 
cit •• p.242. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La productividad y la riqueza de las naciones están determinadas principalmente por el 

desatTollo de las aptitudes ffsicas e intelectuales de sus habitantes. Por ello, en la educación 

son fundamentales las acciones para buscar nuevos procesos y un conjunto coherente de 

métodos y técnicas de ensenanza - aprendiz~je, que al realizarse transforman la estructura 

educativa en todos sus nfveles, preservando el testimonio del ayer y conservando las 

culturas actuantes. Lo anterior con un sentido y un stgnrftcado que considere que el hombre 

sólo puede alcanzar su plenitud en sociedad al reafirmar su confianza en el ámbito escolar, 

para llegar a una nueva y mejor sociedad, que conjugue libertad y democraoa 

Tal vez, un ejemplo digno de ser sel'\alado. podria encontrarse en el libro de texto 

gratuito para la primaria, ya que desde 1993, fueron elaborados, en sustitución de los que 

hablan $ido utilizados durante veinte anos. 

La renovación de los libros de texto gratuito es parte del proyecto educativo general de 

mejorar la calidad de la ensel'"lanza primaria imparttda por el gobierno de la República. 

El procedimiento que estableció la SEP para la elaboración de los textos gratuitos fue 

distinto al usado tradicionalmente. ya que convocó a concurso abierto a los maestros, 

especialistas y disel'"ladores gráficos. Las propuestas se ajustaron a los planes y programas 

de estudio, su evaluación estuvo a cargo de jurados independientes, integrados por 

personas con prestigio y experiencia. 

Con este trabajo el gobierno federal puso en marcha un proceso de mejoramiento que 

pretende ser continuo, para la superación del nivel de estudio de primaria. Las opiniones de 

los maestros, de los ninos y los padres de familia serán tomados en cuenta aunque aún no 

está bien detenninado el medio para hacer llegar sus sugerencias para las próximas 

redacciones de los materiales. Nadie puede negar el crecimiento y los logros de la SEP pero 



tampoco puede soslayarse la implantación desde 1921 de métodos y medios que han 

permitido que ta ensei'\anza pública sea accesible y gratuita a cualquiera de los mexicanos. 

Al conCl"etar las veinticinco conclusiones generales que se desprenden de lo expuesto en 

las anteriores páginas. es indispensable formular en primera que de la centralización en el 

proceso educativo del pafs, no existe un responsable directo de esa tendencia, ya que 

desde el comienzo de los gobiernos posrevolucionanos la centralización era indispensable, 

para garantizar la unidad de la nación, asi como para contribuir a elevar la eficiencia de la 

planeaci6n. para compensar las desigualdades regionales y fortalecer la autonomia 

nacional. 

A partir de la creación de la SEP, en 1921, cuando Vasconcelos puso en marcha el 

proyecto de federalizar la ensei'lanza. en el estado de Veracruz apareció la primera 

sospecha de que con la creación de la SEP. podria centralizarse la labor educativa. 

Entonces la junta académica de la Escuela Normal de Veracruz y el gobernador de esa 

entidad, hicieron una cuidadosa distinción entre centralización y federalización. 

Para la junta académica de la Normal de Veracruz. era muy ciaro que centralizar 

significaba reunir todos los elementos activos de autoridad en una sola mano, es decir, 

someter a un solo poder todas las atribuciones de ta autoridad, como la dirección técnica. 

administrativa y económica, elementos con los cuales desaparecería la autonomía de cada 

una de las unidades, pues el conjunto absorbería las partes o las centralizarfa. 101 

Sin embargo, la centralización educativa que conocemos no es tanto producto de la 

absorción de los sistemas locales, como de la expansión del sistema educativo federal en 

los estados de la República. Además de que un federalismo de jure que funciona como 

centralismo de facto es mucho peor que un centralismo instituC1onal, ya ciue el segundo 

produce a la vez congestionamiento y vaclo, que se traducen en ineficiencia y anarqula. 

Ahora bien tratar el tema de la descentralización educativa, conduce inevitablemente al 

reconocimiento de que la vida de México ha seguido el rumbo de la centralización del poder. 

'(que en aras del federalismo pudo desarrollarse el actual centralismo, ya que de hecho el 

sistema presidencialista cobijado en los ideales del federalismo, estableció un dominio casi 

total en todos los órdenes de la vida del pals. disenando así un poder centralista. 

101 Ernesto Meneses Morales, Tendencias educativos oficiales en Mfnuco. 1911~1934, op. cit. 
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En México, es evidente que en cuanto a la centralización las cosas han ido demasiado 

lejos. A no dudarto, la nación mexicana es una República sometida en más de un sentido a 

criterios del centralismo gubernamental. 

Reconocer lo anterior. exige una real y pronta descentralización del poder y de la toma 

de decisiones, por ello, aqul se afimia que la estrategia de Miguel de la Madrid, no fue más 

que una desconcentración temtoriat de la administración pública, propiciada por la 

necesidad de redistribuir las responsabilidades administrativas y para dar respuesta a las 

luchas magisteriales que pugnaban por obtener los espacios que les correspondlan en la 

toma de deosiones. 

Ausente de la toma de decisiones, la sociedad civil en general ha sido relegada por el 

Estado. y hasta ahora no se conoce a ningún gobierno que haya ejercido el poder a partir 

de políticas plebiscitarias o consensuales, es decir, que tomen en cuenta la opinión del 

oudadano común. Tal vez el único caso digno de mención es el del gobierno de Lázaro 

Cárdenas, sin embargo su política de masas generó el patemalismo y el populismo de 

Estado del que aun quedan algunos vestigios. 

En la aplicación del gasto público y en los criterios generales de la planificación estatal 

sólo la clase gobernante impone sus criterios. De la misma manera fue d1senada y 

establecida la descentralización educativa del sexenio 1982-1968, sin embargo, no fue una 

actitud personalista o el resultado de un desplante casual de Miguel de la Madrid, ya que la 

concentración del poder estatal además de haber provocado y generalizado problemas 

administrativos en todo los sectores del gobierno. también habia auspiciado su propia 

corriente de opinión en contra. 

La antipatia de la penferia a la capital del pais por el marcado centralismo de los 

poderes, ha sido detectada como una dificultad que incluso todavla hoy podrla llegar a crear 

desequilibrios a la integridad nacional. 

La configuración del Estado moderno. propicio que las condiciones actuales en que 

opera la sociedad del México de hoy, sean injustas. Las crisis económicas, pollticas. 

ideológicas y educativas obligan a modificaciones extraordinarias en las estructuras, lo 

anterior induce a la revisión de fondo de su funcionamiento para poder emprender 

decisiones como las que propuso la descentralización -sin llegar plenamente a 

cumplir1as-. acompal'\adas con acciones congruentes y con postulados que deberfan 

112 



transferir a los estados y municipios todas las dependencias relacionadas con el bienestar 

social, como son la educación, alimentación, vivienda y salud. 

Se concluye entonces que el fundamento conceptual de la descentralización debe ser 

llevado hasta sus úftimas consecuencias que sin duda redundarfan en la ampliación de Jos 

espacios democráticos, ya que su amplio significado político tenia la intención de que Jos 

maestros y el pueblo en general resolvieran sus propios problemas y los vicios generados 

del centralismo. 

El proceso de descentraltzación puede ser considerado como el más importante de los 

actos del futuro, ya que de ella dependerá en gran medida la posibilidad de transitar sin 

violencia a nuevas formas de organización social, que permitan y estimulen la convivencia 

democrática. 

La descentralización educativa promovida durante el sexenio 1982-1988, careció de una 

metodologia capaz de llevar las ideas a la realidad, por ello, puede sostenerse que una 

auténtica descentralización de la ensei'ianza pública deberá dejar de ser contemplada como 

una propuesta asumida e ideada solamente desde el gobierno. 

Una descentralización educativa auténtica tendrá que ser el resultado de una polftica 

consensual que obligue a los gobernantes a paner el acento en la participación de todas las 

tendencias polibcas del sindicato de maestros. Asimismo deberá anularse la separación 

entre Estado y sociedad civil en fa gestión de 'ª enser"\anza pública, es decir. tendrá que 

pugnar por que todo órgano de la sooedad civil interesado en la educaoón participe 

significativamente en las deC1s1ones educativas. 

En el aspecto administrativo. resultarla conveniente diser"\ar una acción que pennitiera a 

los responsabJes de la administración educativa estatal disponer de los recursos 

indispensables para atender la demanda de enset"ianza pública en su entidad. 

En conclusión una descentralización auténtica habrá de tomar en cuenta los aspectos 

sociales, las relaciones laborales y el impacto y participación de las ideas concebidas 

consensualmente por todos y cada uno de los gobiernos estatales, orientados por Jos 

maestros, especialistas en cuestiones educativas de cada una de las entidades federativas. 

Una verdadera revolución educativa deberá ser encabezada no por el gobierno. sino por 

los maestros. alumnos, padres de familia, especialistas, trabajadores de la educación, 

empresarios, interesados. parados pollticos. grupas no gubernamentales y en general por 
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todos los ciudadanos mexicanos, convocados y apoyados por las autoridades 

gubernamentales. 

Con la descentralización tendrá que buscarse una administración, más sencilla y 

eficiente que al mismo tiempo sirva para promover un desarrollo de la nación más 

igualitario, que amplié la vida democrática --cuestión que sigue siendo un mero propósito

y mejore las aspectos administrativos, lo cual fue uno de los aciertos en materia educativa 

en la reforma emprendida por el gobierno de Mfguel de la Madrid. 

Puede asegurarse que en Jos nN'eles administrativo y directivo de la SEP. el proceso y los 

métodos en la programación del presupuesto no cambiaron sustancialmente. ya que la 

asignación de recursos sigue siendo centralizada. 

No debe soslayarse que la estrategia aqul estudiada fue útil, ya que el Estado observó 

los peligros derivados de los excesos del centralismo y además le permitió desconcentrar 

algunos de sus aspectos administrativos. También fue un avance que el Estado reconociera 

explícitamente la neceskfad de que el magisterio participara en la toma de decisiones de los 

asuntos educativos, aún cuando en la estrategia delamadridista no alcanzó a definirse la 

forma de incorporarlos. Pero debe quedar claro que no fue un asunto de voluntad 

puramente estatal, ya que detrás de la estrategia estuvo la lucha de los maestros 

inconfonnes. que fue la razón de fondo que moUvo la puesta en marcha de la estrategia. 

Las propuestas educativas ya no podrán seguir siendo sólo buenos propósitos de 

principios de sexenio, ya que de continuar asl, seguirá profundizándose la fatta de 

credibilidad de los gobernados en sus gobernantes. asl como el conflicto social. 

Finalmente puede asegurarse que para poder lograr una auténtica descentralización 

educativa, también deberá operarse una definitiva descentralización de los recursos 

tributarios, es decir, cada gobierno estatal y municipal deberán hacer uso de sus impuestos 

recaudados, para poder aplicarlos en los aspectos que les demanden sus gobernados. 

Todo bajo la estricta vigilancia del gobierno federal. 

Para que Jos gobiernos estatales y municipales estén dispuestos a enfrentar el reto de 

prestar el servicio educativo en su entidad. es indispensable que cuenten con los recursos 

constantes y suficientes que puedan manejar con completa autonomla. 

La descentralización en un estado federal implica la eliminación de controles y 

arbitrariedades de los funcionarios federales, para que los Estados puedan utilizar los 
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recursos sin más limites que los que marca la legislación local pertinente y lo que exija y 

demande la opinión pública en la entidad ó municipio. 

Sin duda, la redistribución de fuentes gravables podrfa generar otros problemas, ya que 

la estructura del sistema impositivo y los enormes desequihbnos regionales existentes en 

México, llevarian a una recaudación y distribución inequitativas de los recursos, lo que a su 

vez dfficuttarla el funcionamiento del sistema tributario. Es por Jo anterior, que en estas 

conclusiones se considera que la propuesta de Leonardo Marino AJvarez 107
, es aceptable ya 

que recomK!nda la creación de un fondo especial para las cuestiones educatJvas dentro del 

sistema nacional de coordinación fiscal, y el establecimiento de parámetros objetivos para la 

asignación de estos recursos basados en indicadores económicos y educativos. 

Aunque en ningUn lugar de la tesis se encuentra un análisis de las cuestiones fiscales, 

arriba fueron se"aladas aunque solo sea de paso, ya que para hablar de una 

descentralización efectiva, deberán ser tomados en cuenta los problemas derivados del 

sistema impositivo. 

En relación al aspecto polltico sindical, resulta evidente que uno de los principales 

impedimentos para que la descentralización educativa se realizara en el gobierno de Miguel 

de la Madrid fue la dirigencia del SNTE, cuyo manejo de la organización sindical era contraria 

a cualquier orientación que se opusiera al maneJO patrimonial del sector educativo, es decir, 

la dirigencia se oponia a perder sus cotos de poder. 

Hoy en dia, la eliminación de vanguardia revolucionana como grupo de poder del SNTE, 

es un paso importante para poder llevar a cabo una reforma descentralizadora, sin 

embargo. la legislación laboral y la estructura sindical continUan inalteradas, lo que permite 

la permanencia del autontarismo y verticalismo en la SEP. 

En otras palabras, debe set\nlarse que una descentralización implica retirar la toma de 

decisiones del poder de cualquier autoridad centralista. Cuando sólo se trasladan órganos y 

oficinas sin independencia del poder central como sucedió con el SNTE, ocurre un fenómeno 

de desconcentración. La explicación anterior permite argumentar que los programas y 

procesos de descentralización, en sus dN"ersas modalidades, que operó el gobierno 

delamadridista sólo fueron procesos de desconcentración de algunos órganos y oficinas, 

pero nunca alcanzaron la categorla de un proceso de descentralización. 

102 Leonardo Man no Alvarez Cór'dova. op. c1t • p. 148 
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A pesar de los limites de la descentralización educativa se puede asegurar que sentó las 

bases para un proceso que requiere ser profundizado, sin la pretensión de uniformidad: más 

propiamente, los ritmos, desarrollos y énfasis deben caracterizarse por la diversidad 

Imperante en cada uno de los estados y municipios de la República. Principalmente en lo 

económico y en lo polltico, ya que asl se fortaleceria el desarrollo regional y de todo el paf s. 

Esa fue la razón por la cual la estrategia global de la descentralización contempló también 

las reformas al articulo 115 Constttucional. pero lo importante es que se llevan a la práctica. 
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