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INTRODUCCION 

Et presente proyecto fue pensado a partir del trabajo cotidiano que como 

asesor en la UPN vengo realizando desde hace mas de 10 afios. En el transcurso de 

este tiempo, el andlisis recurrente de la problematica educativa en nuestro pais me 

ha llevado a pensar en la existencia —al menos en el ambito de la educacién 

pliblica-, de un fracaso continuo de los gobiernos de 1a revolucion en lo relativo a 

formar cuadros de egresados de nivel! basico, con perspectivas para lograr —en base 

a la preparacién adquirida--, tanto acceso a oportunidades dignas de trabajo para los 

mas pobres, como también, el que éstos tengan la oportunidad de mantener un 

bagaje de habilidades y saberes culturales apropiados para incursionar con éxito en 

la educacién superior’. 

Es verdad que se ha avanzado bastante en el ambito cuantitativo —con serias 

objeciones a nivel nacionai--, esto es, en cuanto al ndimero de alumnos que 

actualmente se inscriben a la primaria —aunque los cuadros de salida son 

deprimentes-, y en la cantidad de aulas en instituciones que a diarios se construyen 

en la republica mexicana. 

Sin embargo, la escuela mexicana se ha caracterizado --quiza por estar en el 

centro de la disputa ideolégica para la configuracion de un Estado-nacién—, en una 

institucién que desvatora y no forma ciudadanos. La poca ensefianza —a través de la 

historia y el civismo— de estos valores, se ha centrado en ef fortafecimiento de fa 

apreciaci6n que los nifios tienen en torno su Estado, dejando de lado valores del tipo 

de los considerados como de formacién privada e individual, que se ha pensado que 

deben ser dados por las familias, la iglesia u otras instituciones privadas extra 

educativas, y no por la educacién publica misma. 

"A este respecto nos remitimos a investigaciones que durante el sexenio del Presidente Carlos Salinas se 
levaron a cabo, como las de Gilberto Guevara Niebla, en donde nos da una panoramica catastrofica de la 

educacién, El Centro de Investigacién para ef desarrollo (CIDAC) hace la misma reflexion, un poco menos



Los propios maestros, sobre todo a partir de las reformas de 1975, han sido 

formados dentro del esquema de la formacién técnica, para e! manejo de ciertas 

habilidades, para “ensefiar’, y no han sido vistos como individuos capaces de 

transmitir cultura, ya que ésta, una vez mas, ha sido considerada como un espacio 

privado fuera de la labor de la escuela publica, 0 como nos dice Carlos Ornelas 

(1995:178): 

“El problema tal vez reside en que los textos son considerados por maestros y padres 

de familia como las fuentes unicas y legitimas de! conocimiento, no se les estima 

fesimenes o interpretaciones genéricas —necesariamente sesgadas—que muestran 

s6lo una parte de una realidad mayor. El culto a los textos como fuente de verdad en 

cierta forma sacralizd et conocimiento que divulgan. Los maestros propenden a recalcar 

to que en ios libros se menciona y, salvo excepciones, tampoco ponen en duda la 

veracidad de los conocimientos. Y esto también les sucede a los futuros maestros, 

durante sus afios de estudio, con el agravante que jos mismos formadores de maestros 

califican de mediocres a la mayoria de los textos. Eso refuerza fa tendencia a que los 

alumnos dependan de fa autoridad del maestro y niega fa experiencia de las personas y 

que se pueda aprender por medio de ellas.” 

Recientemente —a partir de los proyectos de fa modernizacién educativa de los 

afios 90--, se ha hecho énfasis en el ambito de los valores, en su ensefianza —quiza 

aqui estriba el! error principal de este proyecto, pues los valores no se pueden 

ensefar, se aprenden viviéndolos-~, sin pensar que la escuela no puede ser 

ensefiante de éstos, sino que los valores se integran a la personalidad de los 

alumnos a través de su libre ejercicio, dicho de otra forma, no podemos ensefiar 

realmente aigo de lo que carecemos. 

éCémo ensefiar lo que es la democracia?, si en nuestras propias instituciones 

no podemos vivirlas. zCémo preparar a nuestros alumnos para que se incorporen a 

las formas de trabajo globalizados que requieren de individuos auténomos, con 

  

catastrofico, Guillermo Trejo nos da una visién similar, asimismo Olac Fuentes, y Carlos Ornelas Megan a la 
misma Conclusién. Carlos Omelas, “EI sistema politico mexicano”, México, FCE, 1995, p. 85



capacidad de innovacién e iniciativa?, si en nuestras escuelas la autonomia no existe 

y la educacién que se imparte es memoristica, rutinaria, repetitiva y ahoga todo tipo 

de iniciativas en e! estudiante, inhabilitandolo para los niveles de competitividad que 

requiere una industria globalizada y competitiva a nivel internacional con tendencias 

@ un aumento constante de productividad. 

éSe convertiran nuestras ciudades en refugio creciente de desempleados y 

desplazados?, ya que éstos estan incapacitados para incorporarse a los nuevos 

esquemas de productividad industrial y comercial, estructurados por las empresas 

extranjeras que llegan a México. 

estas, y otras muchas otras preguntas han surgido del andlisis de ta historia 

de la educacion en México hasta nuestros dias. 

Ahora bien; {cémo hacer que fa educaci6n transmita tos valores y ta formaci6n 

que nuestra nifiez necesita? Esta pregunta, que se ha vuelto repetitiva y constante 

en los ambitos académicos y politicos ha sido formulada y reformulada de muchas 

maneras, pero siempre bajo la premisa de que alguien, que generalmente es ei 

Estado, tiene que retomar aiguna iniciativa, algdm proyecto, o tal vez tenga que 

generar politicas publicas que logren la gran transformacién educativa. 

Los grupos econémicos privados han presionado hacia un esquema de 

privatizaci6n y competencia mercantil, buscan insertar en el mercado al Ambito 

educativo para que a través de la competencia pueda lograrse mayor calidad’: sin 

embargo, y a pesar de varias propuestas en ese sentido no podemos dejar de lado 

investigaciones como las de Gilberto Guevara Niebla (1997: 99-155), en la que 

sefiala que a principios de ia década teniamos que el promedio nacional de 

calificaciones en !a escuela publica era de 4.83 en una escala de 1 a 10 y en la 

privada de 6.55, lo que no dejé muy bien parada a la segunda, ya que si tomamos en 

  

? Un ejemplo de esto Jo tenemos en la ponencia de Isaac M Katz. Edacacién elemento clave de! desarrollo 
econdmico, preseatada en el X Congreso Nacional de Economistas, México 1993. Otro lo presento ef Consejo 
Coordinador Empresarial a la SEP al inicio det gobierno del Presidente Salinas. Cit por Carlos Ornelas. Ibid, P.89



cuenta e! origen familiar y fa cultura de la clase media como el origen de ta diferencia 

de menos de dos puntos, podriamos tener que la escuela privada no ofrece 

realmente ninguna mejoria, sino que cualitativamente quiza sea inferior dada la gran 

brecha cultural ~cédigo lingttistico— existente entre pobres y clase media. 

Es por eso que no es posible que la mercantilizacion y privatizacién del sector 

educativo resueiva ef problema, ni a corto, ni a mediano plazo, y a largo plazo no 

tiene sentido ya que las variables no pueden valorarse o planificarse a plazo fan 
Fee 
largo. 

De hecho, creo que la solucién de ia problematica educativa se encuentra en 

el Ambito cultural. La problematica inicia con la baja percepcidn que se tiene sobre la 

profesion del “maestro de primaria’, jo que deja a ésta como reducto de las clases 

mas desfavorecidas. Baste poner un ejempio del poco aprecio que las clases altas y 

medias fe tienen a una formacion de maestro de primaria, una universidad local 

privada de alto nive! —Universidad de! Mayab-, filial de la Universidad Anahuac, 

decidié ante los reiterados quejas sociales por la mala calidad de os docentes de 

educacién basica en la entidad, abrir la Licenciatura en Educacién Basica —normal— 

asignandole la colegiatura mas baja ante todas sus otras carreras; el resultado fue 

deprimente, un solo alumno opté por esta licenciatura, la que se tuvo que cancelar®. 

La educacién publica se encuentra en un circulo vicioso que se hace extensivo 

a la educacion privada, donde ambas comparten espacios autoritarios, organizacion 

vertical, bajos salarios, mala calidad de instalaciones ante fo que comtinmente se 

cree, esto pasa también en la mayoria de las privadas, con !a posible excepcién de 

las escuela para las elites, que comparten todo lo anterior, menos ia mala calidad de 

sus instalaciones--, etc. Son los males compartidos por ambos sectores a los que en 

el corto y mediano piazo no se les han encontrado soluciones. 

3 Dato proporcionado por Ja propia universidad durante el semtestre a iniciar en septiembre de 1998 y que 
fueron retomadgs para esta investigacion. Universidad del Mayab. Sep., de 1998.
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Existen algunas propuestas para enfocar el proceso a través del ambito de la 

gestion, la profesora idolina Moguel, hace énfasis en esta problematica (1998:4), nos 

dice que el! director de la escuela sobre todo en primaria y secundaria es, “a mi juicio, 

ia persona clave para garantizar ia gestion escolar’, y puntualiza, “el director de la 

escuela realiza una serie de actividades mas amplias, que dan vida y posibilidad de 

ser a la funcion educativa” . 

Sin embargo, es notable el énfasis en el voluntarismo individual aislado, sin 

tomar de por medic un proyect: 5 intearal cue incluy: at tom por Medic un proyecio imegra: ti 
gue i = dasde asta neranectiva no sélo que inciuya, Gesas ésta perspectiva, no Scio 

al director, sino a toda la comunidad educativa y su entorno social. 

La intencion principal de este estudio se centra en un proyecto de intervencién 

en el ambito de la gestién, que mediado por un organismo ciudadano a nivel 

nacional, tienda a involucrar a todos los actores en la problematica educativa de cada 

institucion y de cada comunidad en torno a un “proyecto escolar’ que se estructuraria 

alrededor de un espacio publico normado institucionalmente —no en torneo a un 

voluntarismo individual-, que trasladaria el centro de poder —que tradicionalmente 

gira en torno al director y de la SEP— a un espacio vacio, que nos serviria también de 

espacio vinculante, a través del cual los actores presentes en cada institucién 

educativa, establecerian un dialogo —para dirimir sin violencia sus antagonismos-, 

para estructurar un proyecto escolar democratico en cada institucién escolar. 

No quiero plantear este proyecto como una panacea, sdlo plantear 

posibilidades; hay que tomar en cuenta que la democracia es competitiva, genera 

vencedores y también vencidos, de hecho, fa estructura juridica a través de la que se 

configuran los derechos humanos le sirve de soporte a la democracia moderna para 

“incluir’ ~ser realmente inclusivo-, a las minorias, a los eternos perdedores, los 

Pobres, en un proyecto educativo que logre --sin eliminar los espacios de 

competencias innatos a todo proyecto democratico— crear espacios de justicia social 

que “compensen” a los menos favorecidos, ya que como nos dice Susan Mendus 

(1995:222-235), “la democracia modema es compensatoria’, via un esquema
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normativo abierto plural e inclusivo, para lograr que fas debilidades propias de la 

cuestion social --el género, ja pobreza, etc.—, sean replanteadas en su propio 

ambito, sin que absorban a la cuestién educativa -por que la destruyen-, creando 

espacios paralelos que al politizarse, leven a cabo una transicién hacia la calidad 

educativa como via para lograr una mayor y mejor justicia social. 

~Cual es entonces la parte medular de este proyecto?. Esta gira en torno a 

pensar que sdlo mediante la autonomia, la politizaci6n y la ciudadanizacién de los 

  

puede lograrse un mejoramiento irreversible en ta 

educacién, ya que el impuiso de los valores democraticos al interior de las 

organizaciones, via la autonomia relativa de los mismos, esta mediado por la 

creacién de una cultura politica que, vista en funcion de la realidad social por el bajo 

nivel cultural del magisterio, y los altos niveles de pobreza social-, es el objetivo 

primordial de nuestro tiempo. 

Es por esto que el planteamiento que le damos, tiene que estructurarse por 

medio de un eje tedrico-practico, al que denominamos espacio de gestién 

participativa, en el que el gestor no es el eje del proyecto —el eje es el espacio 

puiblico—, donde los actores giran en torno a las diversas problematicas situacionales 

—politico-pedagégico-sociales, relacién escuela padres de familia, etc.—, siendo este 

espacio, ef hilo conductor que logre fa coordinacién, impulso y desarrollo de 

estructuras organizacionales paralelas a una estructura burocratica posmoderna —de 

la institucion educativa—, creandose un proceso de politizacién continuo —en torno a 

un espacio auténomo normado, ya que de to contrario las pugnas destruirian ef 

proceso, que podria derivar en violencia y ser destruido— que impulse a la institucién 

hacia un analisis que propicie la renovacién continua del “proyecto educative’. 

EI sustento tedrico del proceso de cambio se centra en ia formacién de un 

“sentido comun’, estructurade a través del “juicio reflexivo” kantiano, el que tiene 

connotaciones mas pasivas que activas, llevandonos hacia una conceptuacién que
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tienda a la politizacién ~accién~, y en su cotidiano ejercicio cree una visién 

conceptual enfacada hacia la accién politica colectiva con calidad. 

Es en sintesis, un proyecto de gestién estratégico situacional ~io que te daria 

su particularidad en cada caso, para cada Estado y regién de la republica~ que gira 

en torno a Ja creacién de espacios politicos, donde existan individuos capaces de 

encauzar un proyecto aut6nomo, procesual y dinamico, con un profundo énfasis en la 

calidad particular del ser humano, y en las posibilidades que éste tiene de encontrar 

la felicidad en el didlogo, fa participacién y el discurso entre iquales, al interior de su 

instituci6n, en fa polis, ahi, en los asuntos publicos, donde se es libre, o como dirfa ja 

fil6sofa Hannah Arendt parafraseando a Séfocles (1988:291), “el espacio donde se 

manifiestan los actos libres y las palabras del hombre, lo que puede dar esplendor a 

la vida’.
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1. INTERVALO EPISTEMOLOGICO 

1.1 El Problema det Conocimiento 

El problema def conocimiento ha cautivado al hombre de las sociedades 

civilizadas del mundo occidentai, tal vez a partir de la Grecia clasica, sin embargo, un 

conocimiento cierto —desde el ambito de Ia filosofia o visto a partir de la ilustraci6n 

con el surgimiento de las ciencias sociales, siguiendo una metodologia a la manera 

de las llamadas ciencias fisicas--, no ha sido posible de lograr. De esta manera es a 

partir de ia misma iiusiraci6n que se nace ei mayor esfuerzo en este sentido, con ia 

fe puesta en 1a raz6n, fo que da origen a certezas sobre la naturaleza humana que 

servirian de pilares a fa modernidad, la que tal como lo demuestra Kant (Cit. Cansino, 

1998:72), “en sus origenes tuvo un fundamento ético y no sdlo instrumental” 

Estos intentos, a pesar de las grandes aportaciones que le dejaron a la 

sociedad humana, no lograron configurar verdades y conocimientos eternos cuya 

validez ontolégica no fuera puesta en duda histéricamente —‘Dilthey acufid ef 

esquema decisivo que se abriria paso: la reivindicacién de fa raz6n histérica frente a 

la raz6n fisico-matematica, y, la fundamentacién de las Geisteswissenschaften. La 

razon histdrica es fa historia elevada a la razon, esto es, la historia en cuanto que da 

raz6n de toda la realidad"(G. Robles, 1996:139)-—, a lo mas, nos dieron la pauta para 

descubrir Ja dnica cosa cierta en cuanto a fa naturaleza del hombre, que es la 

contingencia de los asuntos humanos, contingencia tanto a nivel individual como 

social, o como dice Agnes Héller (Cit. Pia Lara:20) “ Este conocimiento que nos han 

proporcionado las ciencias sociales, no puede verse linealmente como cierto, ya que 

todo proceso de autoconocimiento es inacabable y transforma su significado 

conforme a las claves de sentido que vamos otorgandole frente a las exigencias 

histéricas que vivimos”, 0 en palabras de Agapito Maestre (1999:6), "la racionalidad 

ha desplazado definitivamente a la raz6n”, siendo precisamente en el ambito de esta 

racionalidad —opuesta a la raz6n— e! campo metodoldgico en el que nos queremos 

mover.
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1.2 El Fin de fa “Razén” 

La racionalidad nos lleva a la ciencia, “ya que la palabra misma desde 

Weber, conforma arquetipos de accién racional dirigidos con fines a vaiores’ (A. 

Maestre, p.6), modelo que entra en crisis ante lo expuesto por Kuhn en su ya clasica 

obra sobre la estructura de las revoluciones cientificas(1986:112-128), que nos 

demuestra la contingencia propia de los grandes paradigmas que han transitado por 

la historia, y en este sentido, a la sociedad moderna le posibilita un nuevo paradigma 

entre ciencia y racionalidad, o como diria Gadamer: “La fiiosofia moderna se ha 

preocupado hasta ahora del método , def camino, del trayecto. Hora es de que nos 

ocupemos del fin, del objetivo, esto es, de la verdad” (Cit. G. Robles, 1996: 140). 

Los criterios normativos cientificos que han dado pabulo a toda una 

ciencia de la educacién, o a toda una ciencia politica, han demostrado en la practica 

su paca confiabilidad. Podemos hablar de una crisis en la identidad de las ciencias 

sociales, en que las ciencias de la educacién no sdlo no son la excepcién, sino que 

son la muestra. 

Todavia antes de Wittgestein, y de Heidegger, como nos lo sefiala 

acertadamente Pia Lara (P:22), “toda la filosofia habia estado ocupada con 

problemas de fundamentacion de principios, y sus fines cristalizaban en teorias 

epistemoldgicas’, y es sdlo después de ellos que entendemos que los valores van 

unidos a las descripciones y éstas a los contextos lingtlisticos de cada época. 

Debemos pues hacer de fado a esta racionalidad entendida como la 

posibilidad de alcanzar un orden ideal en cualquier 4mbito del conocimiento, ya que 

como !a historia nos lo demuestra, en palabras de i. Berlin, “ todos aquellos que 

creen en verdades finales, de vida o de pensamiento y sentimiento acaban siempre, 

por benevolentes que sean sus deseos, puros sus corazones y nobles y 

desinteresados sus ideales, reprimiendo y destruyendo a seres humanos en su 

marcha hacia la tierra prometida “ (Cit por A. Maestre. 1991: 9), y es esta nueva
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racionalidad —-o razonabilidad para centrarse en lo razonable, diferente de lo que 

deviene de raz6n— ta que nos lleva a puertos menos seguros, en los que no 

podemos abrazarnos a una teoria especifica que devenga de la comprensién de [a 

naturaleza humana mas alla de su propia contingencia, debiendo ahora hacer 

6nfasis en una practica “razonable” que debe protegerse contra la razén misma, 

combatiendo ta tendencia natural humana que todos tenemos por configurar ‘teorias” 

que expliquen globaimente ei comportamiento humano. 

Tenemos que sustituir el conocimiento por ef entendimiento o por la 

interpretaci6n, pasar de la filosofia det conecimiento a la hermeneutica comprensiva, 

para hacer inteligible un comportamiento sin caer en lo que Peter Winch denomina 

como “inconmensurabilidad” (Cit. Pia Lara:32), que no es otra cosa que una 

particularizaci6n de todas las posibilidades que nos da una sola forma de vida, la 

vida humana, dejando sdélo el sentido para la determinacién de una conducta 

determinada. 

Este marco fenomenolégico se convierte en la base del pensamiento 

politico contemporaneo, y su origen, como mencionamos anteriormente, deviene de 

la fenomenologia de Heidegger (Cit Pia Lara:35) que: 

“Universalizaba y tadicalizaba la hermeneiitica mediante el andlisis de ta comprensién, 

dentro del marco categoridl de 12 ontologia, no de Ja epistemologia. La comprensién ya no 

podia verse como el método de las ciencias culturales en contraposicion con las 

explicaciones cientificas, sino como una estructura fundamental de ta existencia humana, 

como una forma de ser y de estar, mas basica que la actividad cientifica” 

Este paso de la epistemologia a la hermeneutica, de la ciencia a lo 

fazonable, es una caracteristica propia del mundo democratico moderno, en el que 

no nos acercamos al otro en vias de una verdad que aquel tiene que aceptar por ser 

cientifica, y a la que se opone con todo su ser por ser inhumana, por esa eficiencia 

técnica propia de la tecnocracia que hace un dios del conocimiento y una obligacién 

Su obediencia, y que en la praxis el hombre rechaza, modifica y transforma, huye de
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ella y se conforma en su principal obstacuto, hasta que este mismo hombre es visto 

desde el poder como algo superfluo, algo que no puede ser cooptado en su esencia, 

y este es el lugar en donde se encuentra la raz6n de ser del fracaso continuo de las 

“politicas de Estado” , sean éstas tanto educativas, agrarias, o de cualquier otra 

indole. 

Por eso, y como dice Gadamer (Cit. Pia Lara:37), ” la comprensién esta 

vinculada a la interpretacién hermenettica, y la oposicién entre raz6n y autoridad se 

  

tem ninenns meee = pee in on 
Wanisionna, pasanoe a ser uF 

$e A le eitterided based on al 
SO GS 1a auoGaG, DasaGo Efi Si 

  

reconocimiento de {a autoridad del otro, como en el caso del maestro, del experto y 

del padre. Este conocimiento no es una negacién de ta razén, sino una cierta clase 

de sabiduria”. 

En este sentido, ya Hanna Arendt (1973:154) nos habia ilustrado sobre la 

diferencia entre autoridad y autoritarismo, conceptos vinculados al poder, cuando nos 

dice que: “el poder no necesita justificacién, siendo como es inherente a la verdadera 

existencia de las comunidades politicas; lo que necesita es legitimidad, ...e! poder 

surge alla donde las personas se juntan y actdan concertadamente, pero deriva su 

legitimidad de la reunidn inicial mas que de cualquier accién que pueda seguir a 

ésta.” 

Por esto es preciso reivindicar el saber moral sobre el saber técnico, 

entonces, “el lugar privilegiado de la experiencia humana es fa intersubjetividad. Y, si 

las exigencias de fa dimensién moral de la hermenetitica son remitidas a saberse 

poner en ei lugar de otro, ta cualidad suprema de la moral aristotélica rescatada por 

Gadamer, es la phrénesis, pues su caracter reflexivo implica comprensién ...et sujeto 

adquiere la dimensién moral en ef momento reflexivo en el que ef otro, la alteridad, 

se convierte en sujefo moral ...cuando es posible proceder a la construccién de un 

territorio comin, de un espacio compartide de subjetividades semejantes, la 

identidad de nosotros se convierte en virtud. (Pia Lara:39). En este sentido Pia Lara 

citando a Gadamer (P:42) reflexiona sobre la phrénesis y nos da una de las
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opciones para el trabajo colectivo mas interesantes que hemos leido, consistente en: 

“la phrénesis como saber moral resurge de una destribializacion de {a razon practica, 

convirtiendo e! ejercicio reflexivo de la deliberacién sobre una situacién concreta en 

un proceso de responsabilidad colectiva. Como praxis especifica, la phrénesis es una 

forma de accién anti-instrumental, pues tiene su fuerza en la deliberacién, y la 

eleccion de la accién nos hace comprender {os fines y medios como inseparables en 

su dimension moral.” 

Es asi que el presente estudio y proyecto para la educacidn no estd 

basado en una concepcién cientifica cerrada, sino en un proceso hermenéutico 

comprensivo que tiende a buscar la solucién al problema de la educacién dentro de 

un ambito politico, entendiendo a ésta como un dmbito especifico que parte de la 

moral occidental moderna vinculada a !a democracia y vista no como una instancia 

que deviene del Estado, o de la “voluntad general’, sino como un espacio 

intersubjetivo, en el que los sujetos se reconocen como interlocutores y son capaces 

de crear algo nuevo, nunca antes visto, y brillar con luz propia en el espacio de {fo 

especificamente humano, que es lo politico.
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2. PLANTEAMIENTO TEORICO Y ESTUDIO COMPARATIVO DEL MODELO 

PUBLICO DE GESTION PROPUESTO 

2.1 Antecedentes 

El iniciar este estudio requirié el plantearme gcémo estructurar un servicio 

publico de calidad para que realice las tareas que son de su responsabilidad? 

Siguiendo a Gulik (Peters, 1999:259) tenemos que la organizacién debe basarse en 

cuatro principios: el drea geografica o area atendida, los procesos aplicados, los tipos 

53 ersecui - do aste caractaric. de personas y el pr ropésite perseguide. A partir de esta caracieri: acién considerada 

clasica, es que planteo los elementos metodolégicos que tomé en cuenta para el 

desarrollo del modelo organizacional de gestién publica propuesto en el proyecto. 

2.2 El area atendida 

En el nivel macro, es necesario rescatar los procesos de reconformacién del 

modelo centralista que tradicionalmente se habia venido aplicando en México, a 

pesar de la declaraci6n expresa que constitucionalmente existe con respecto a que 

somos una republica federada, si bien, por motivo del propio contexto histérico- 

politico por el que hemos transitado, fas decisiones politico-administrativas se han 

concentrado en manos de Ia figura presidencial, o poder ejecutivo en turno, situacién 

que numerosos analistas han investigado y que no viene al caso replantear, 

bastenos con mencionar el decreto de descentralizacion que en materia educativa se 

realiz6 con el Dr Zedilla desde 1992 en ef gobierno del Lic. Salinas, que transfirié ta 

responsabilidad de la educacién basica a los gobiernos de los Estados de Ia 

republica. 

En la practica, la federatizacién si bien mantuvo el control de ta politica 

educativa en-el centro, le otorg6 una amplia discrecionalidad al ejecutivo estatal en el 

manejo presupuestal y por ende en la asignacién de partidas a los requerimientos 

educativos que sean mas relevantes en los Estados. Esta nueva realidad responde a 

la necesidad que tuvo un estado centralista, ya de por si ineficiente —por el gran
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crecimiento del aparato burocratico central, para satisfacer con mayor productividad 

las problematicas educativas locates. 

Es asi, que a pesar de que se puede plantear un modelo educativo nacional, 

las caracteristicas particulares de atencion adquieren e! caracter de estratégico, algo 

que de hecho el proyecto de descentralizacién asume explicitamente (p.6) al decir 

que: “es indispensable que el aumento de recursos previsto para los préximos afios, 

vaya acompafiado de la aplicacién de estrategias que tengan efectos favorables en 

los puntos neuralgicos de! sistema educativo”, ya que por nuestra gran extensién 

territorial y nuestro desigual crecimiento econdmico, amen de las diferencias sociales 

y Stnicas existentes, las problematicas educativas son diversas y deben encararse 

localmente. 

Sin embargo, y al menos en et Estado de Yucatan, se implemento el proceso 

de descentralizaci6n dentro de un modelo reformista, o segun definicién de Barzelay 

(Cit por Martinez, 1998:9) con una “vision de la reforma burocratica’ y que el propio 

Martinez (p.9)denomina como “este viejo enfoque de la reforma burocratica’, 

reformas que no son suficientes para resolver los viejos problemas educativos, 

producto de la “incapacidad de! gobierno para encontrar las formas y los medios 

innovadores que le permitan elevar sus margenes de Operatividad, y eficacia, que 

Fox y Miller manejan como: 

“Comentan que en lo que ellos tlaman a ortodoxia administrativa es 

necesaria una nueva teoria del discurso, que sostenga !a posibitidad de que la 

administracién publica pueda actuar a favor del interés publico, tratando de evitar ef 

tecnicismo, ya que existe un adelgazamiento de ia realidad o el desarrollo de la 

hiperrealidad, en ta que la comunicacién ya no logra entablar ningin diatogo, 

entonces la alternativa estaré basada en el desarrollo del comunitarisme y en un 

nuevo discurso” 

Esta ortodoxia vigente en el aparato burocratico educative del Estado de 

Yucatan, se contrapone al principio explicito del acuerdo nacional para la
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modernizacién, que es precisamente el de una modermizacién que implicitamente 

conlleva el hecho de que deben efectuarlo también organizaciones modernas, 

actualizadas y con vocacién de cambio, io que no ocurre en nuestro Estado. 

Aqui @s necesario puntualizar las restricciones que un modelo federal tiene en 

torno a la consecucién de metas nacionales, donde las Secretarias responsables 

centrales o federates, si bien tienen la responsabilidad de asegurar la buena 

  

administrativo. 

Este contexto nos plantea el problema de fa rendicién de cuentas por las 

politicas, asi como et contro! de las politicas y la administracién, pues, como nos fo 

indica Peters (p.262), “El conflicto entre la centralizacién y su responsabilidad 

asociada por {fa decision, y la descentralizacién y su flexibilidad asociada, surge al 

nivel ms general de ta organizacién en conjunto”. 

Este desfase entre gobierno central y local se agudiza con tos intentos de 

municipalizacién donde se profundiza la problematica, la que ha sido manejada en 

formas diversas en varios paises, tenemos asi, que existe una tendencia a 

reorganizar a los gobiernos locales en unidades mas grandes que puedan hacerse 

cargo de sus nuevas responsabilidades, “Suecia por ejemplo reorganizd mas de 

2500 gobiernos locales en 279, mientras ocurrian cambios similares en otros paises 

escandinavos, y ef Reino Unido y ta Alemania Occidental. Estas reformas se han 

justificado generatmente por las economias de escala en la produccién de bienes y 

servicios publicos’ (Westerstaht, Cit por Peters:264) 

Sin embargo, los resultados han sido diversos, y si bien en algunas areas han 

funcionado, en otras han fracasado, lo que ha llevado a la creacién de propdsitos 

especificos por area atendida, en donde varias areas de gobierno comparten 

servicios “disminuyendo costes y tensiones producto de la privatizacion, ta busqueda
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de mayor eficiencia y a las tensiones fiscales de los gobiernos locales” (Peters :265), 

sin embargo la creaci6n de estas unidades producen una sensacidn de alejamiento y 

de alienacién por parte de la poblacién que se siente desatendida, generandose 

insatisfacci6n y costos politicos, fos que han sido atacados mediante las 

organizaciones vecinales que funcionan para propésitos especificos como el de ia 

vigilancia vecinal— organizaciones que tienen como resultado el “fortalecer el 

sentimiento de participacion y de eficacia ciudadana’” (P. 266). 

ian de! modelo Regresande al problema de ta ortodoxia en la conformaci     

burocratico, tenemos el problema de las inercias, de la poca flexibilidad, y la poca 

profesionalizacién dei sistema burocratico educative de la entidad, el que se 

caracteriza como habiamos mencionado anteriormente por su sujeci6n a esquemas 

ortedoxos de tipo taylorista, y por su baja percepcién sobre los modelos centrados en 

el cliente, con lo que su nivel de atencién organizacional es muy bajo en general 

hacia afuera* 

Los Directores de las escuelas perciben a fa SEGEY como una instancia de 

control y supervision que mediatiza sus requerimientos y quejas desde una posicién 

politica, siendo la relacién con sus supervisores més que una relacién de 

cooperacién, una de subordinacién, ya que todo acto no tipificado por la norma, 

conilictivo o de peticién de insumos, es validado previamente por esta supervision, la 

que se maneja por criterios de conveniencia, existiendo la regla de que la mejor 

supervisora es aquella que menos conflictos le crea a la SEGEY, la que canaliza 

menos solicitudes, y la que disciplina mejor a su sector, de manera que esta 

instancia en lugar de ser de gestién, es una barrera a las necesidades de las 

  

* Bl caso de las dependencias de control de la SEGEY es similar al caso mencionado por Barcelay en el Estado de 
Minnesota donde existia una dependencia encargada de organizar y controlar la operacién de las dependencias 
operativas haciendo hincapié en ia eficiencia de costos, esta organzacién llamada Oficina de Administracion de 
la Informacién (OIA) era percibida por las dependencias operativas como una organizacién que “con demasiada 
frecuencia ponia obstdculos para otorgar permisos, asi como el que la OIA parecia valerse de su poder de 
vigilancia a fin de garantizar que el volumen de operaciones que tenia con las dependencias operativas no se viera 
afectado por las presiones competitivas. Los administradores también criticaron la calidad de los servicios: 
Decian que el tiempo de procesamento era demasiado largo y que la oficina resultaba bastante lenta para poner a 
disposicién de las dependencias estatales los servicios mas modernos”. Michael Barzelay, Atravesando la 
burocracia, México, FCE, 1998, p.96-97.
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escuelas. Sin embargo si alguna escuela logra gestionar directamente algo ante la 

SEGEY, el tiempo de respuesta es largo y altamente burocratizado, impidiendo en 

muchos casos ~o dirige su escuela o estd haciendo tramites—una gestién de 

calidad. 

Esta situaci6n que se ha agudizado por la descentralizacién —dado que la 

SEGEY recibid un gran volumen de nuevas responsabilidades, sin un plan de 

crecimiento y reorganizaciédn organizacional, que han vuelto todavia mas lentos los 

icos~, haciendo excesivas las cargas de trabajo para un aparat 

burocratico, que ante estos excesos, ha perdido sus tradicionales prerrogativas, 

eliminandose tiempos muertos, trabajando los saébados y a veces los domingos, sin 

un incremento real en la calidad del servicio —aqui incide también el bajo nivel 

tecnoldgico del servicio ofrecido, e] que la mayor parte de las veces es procesado 

literaimente a mano-, el cual requiere usualmente del amigo que facilite et tramite, 

dei conocido, de la influencia o de otros factores de tipo corporativo, agudizandose la 

mala atenci6n a los servicios de una manera preocupante. 

Ante esto, y siguiendo la linea del modelo de Minnesota, trabajado por 

Barcelay a partir del modelo posburocratico”, es que propongo fa creacién de una 

instancia intermedia, autonoma y ciudadana que funcione en dos vertientes 

independientes, de control y rendicién de cuentas, y de apoyo para la planeacién 

estratégica, tanto a las dependencias de la SEP estatales, como a las diversas 

instituciones de educacién basica. Esta instituci6n cuyas funciones delimito en un 

capitulo posterior, seria la condicién para tener una escuela publica de calidad en 

México, ya que no estd planteada como un organismo burocratico mas, sino como 

  

° “E} paradigma posburocratico puede entenderse como la busqueda de nuevas formas organizacionales, que s: 
bien estan mds halla de la estricta racionalidad legal, ain estan inmersas en la logica racional teleolégica”, o 
como dice Heydebrand (Cit por Hector Martinez.9) “se transita de las reglas légicas y formales y su 
comunicacion rigida a otra que tendra que expresar en términos de sistemas computadorizados y en el lenguaje 
del desarrollo de sistemas ..Donde la racionalizacién social es posible gracias a la racionalizacién técnica. Esto 
nos plantea diversos problemas de formalidad e mformalidad. En esta propuesta destaca el 4mbito informal, pero 
esto sera realmente un elemento para demostrar que estamos entrando a una nueva época del desarrollo de las 
formas organuacionales. Hector Martinez, Estudio introductorio, en: Michael Barzelay, Atravesando la 
burocracia, México, FCE, 1998, p.8-9.
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una instancia cruzada por un modelo democratico administrative de corte estratégico, 

abocado a la rendici6n de cuentas y a la asesoria para la asignacién presupuestal. 

2.3 Los procesos aplicados 

En el modelo propuesto manejamos en forma ideal dos formas de 

organizacion especificas que serian: 

a) La organizacion por proceso 

  

b) La organizacién por prop: 

En las que estarian implicitas: 

4.- Un marco juridico 

2.- Un modelo operativo de gestién 

2.3.1 La organizacién por proceso 

La administracién publica maneja en forma general una divisién entre oficinas 

én linea y oficinas de staff, siendo las primeras las que estan en contacto directo con 

el publico, y las segundas son responsabies de la coordinacién de las oficinas de 

linea y de prestar servicios de asesoria requeridos por las instancias politico 

gubernamentales. 

El problema de todo equipo o staff burocratico-gubernamental, es el de la 

tendencia a la ampliacién, con el tiempo, por lo sofisticado de la gestién 

gubernamental y la incorporacién de nuevas tareas, estas dependencias han 

adquirido vida propia, derivando en principio en las grandes agencias 

gubernamentales, o Secretarias de Estado, como seria el caso de la SEP, tanto a 

nivel federal como al interior de los Estados federados, de hecho funcionan para la 

mayor parte de los casos como nos Io indica Peters, (p.267) en “coordinadoras de los 

programas de las oficinas de linea, las que tienen un margen de operacién limitado y, 

en consecuencia perspectivas estrechas sobre las tareas de gobierno’.



24 

La coordinacion de las oficinas de linea parte de la idea de la no duplicacién 

de funciones. Otras misiones importantes son ia de la planeacién y la elaboracién de 

presupuestos de las oficinas de linea tanto como de las propias. Es interesante el 

observar las diferencias existentes entre los EEUU y Ja Gran Bretafia. En el primero 

se da un tradicional andalisis y coordinacién por decreto ejecutivo (Peters, 268), en 

cambio en la segunda, donde las funciones de equipo no han sido institucionalizadas 

(Self, Cit por Peters:268), los problemas de coordinacién son horizontales, porque 

varios departamentos presuntamente iguales compiten por fondos y programas, 

siendo que el problema de la coo 

  

iste en imponer una decisidn 

colectiva; otro antecedente en este tipo de coordinacién por equipo seria Canada 

(Colin Campbell, Cit por Peters:269). 

Sin embargo, sea cual sea el modelo organizacional, los problemas persisten, 

“a medida que aumenta el tamafio de los ministerios, se violaria cada vez mas el 

antiguo proverbio administrative de! alcance del contral, de modo que en fa practica 

obtendriamos en efecto menos coordinacién, o por lo menos fa necesidad de un 

trabajo de equipo mas extenso dentro del departamento’( Starbuck, Cit por 

Peters:269). 

Et modelo organizacional propuesto, crea una agencia de intermediacion entre 

la SEP nacional y las SEPs de tos Estados de fa Republica, y a nivel estatal, entre 

las SEPs de los Estados y las instituciones escolares. El punto basico para su 

funcionamiento esta en la creacién de un sistema de informacion altamente 

tecnificado que le permita allegarse informacién tanto a nivel estatal como a nivel de 

cada institucién escolar, y por el otro lado, que las instituciones escolares dispongan 

de informacién suficiente en torno a las exigencias de planeacién y operacién que les 

permitan competir por las asignaciones presupuestarias, crecer o ver disminuida su 

presencia. 

En cierta forma, la idea es tomar algunos elementos dei modefo de Canada y 

Gran Bretafia, donde las funciones habituales de la burocracia ptiblica, el desarrollo y



25 

la ejecucién de politicas publicas se divide en dos organizaciones separadas, “los 

ministerios son pequefios y su trabajo se confina al trabajo de equipo: planeacién, 

coordinacion y elaboracién de programas. La ejecucién de los programas publicos se 

encarga a un Conjunto de directorios administrativos que son independientes de los 

ministerios aunque estan conectados por el proceso presupuestario y en varias otras 

formas, y realizan  funciones de linea, de ejecucién efectiva de 

programas’ (Peters:271). La agencia propuesta ademas propone una division entre el 

control y os departamentos de planeacion, siguiendo el modelo de Minnesota®, en el 

que la parte de la agencia encargada de la planeacién “se financiaria cobrando a sus 

Clientes de tas dependencias operativas por los servicios que les prestara” ,en tanto 

la de control “habria de financiarse por medio de asignaciones hechas por sus 

clientes: los funcionarios electos”, es decir el parlamento (Barcelay-98). 

En cuanto al pago de los servicios, se supone que éstos deben ser 

establecidos en torno al manejo de fondos revolventes, de tal manera que se evite 

una paralisis organizacional y se propicie el pago en funcién de fa asignacién del 

presupuesto del afio posterior. Por Ultimo, el servicio de empresa publica debera ser 

complementado con el de actividades competitivas de mercado, de tal forma que 

para la planeacién se pueda optar por instancias privadas evitando en lo posible los 

monopolios gerenciales de corte estatal. 

Este modelo tiene sus antecedentes mas inmediatos en los modelos sueco y 

de Finlandia, en los que “los ministerios son pequefios, y su trabajo se confina al 

trabajo del tipo de equipo: planeacién, coordinacién y elaboracién de programas. La 

© La oficina debe crear y establecer una estructura informativa estatal para garantizar que ef desarrollo ulterior de 
las dependencias estatales y la adquisicién de equipo y paqueteria para sistemas de informacién sean dingidos de 
tal manera que los sistemas de informacién de las dependencias individuales complementen y no necesariamente 
dupliquen o entren en conflicto con los de otras dependencias. El desarrollo de esta estructura informativa debe 
incluir el establecimiento de normas y lineamientos a los que deben sujetarse las dependencias estatales (...} La 
oficina ayudaré a las agencias estatales en Ia planeacién y la administracién de los sistemas de informacion, de 
modo que un sistema de informacién individual refleje y apoye 1a misién, las exigencias y las funciones de las 
agencias estatales y del propio Estado La oficina debe estudiar y aprobar todas y cada una de las solicitudes de 
asignaciones legislativas hechas por las dependencias para el desarrollo de sistemas de informacién, equipo o 
paqueteria Las solicitudes pueden no quedar incluidas en el presupuesto del gobernador presentado a Ig 
legislatura, a menos que ta oficina haya aprobado ia solicitud. Minnesota Statutes, 1978 Supplement, 
p.16B.41 subd 2, Cit por Michael Barcelay, op cit, p.99.
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ejecucién efectiva de los programas publicos se encarga de un conjunto de 

directorios administrativos que son independientes de los ministerios aunque estan 

conectados por el proceso presupuestario y en varias otras formas, y realizan 

funciones de linea, de ejecucién efectiva de los programas ...en esencia las 

organizaciones gubernamentales continuan realizando el trabajo de equipo, mientras 

que las organizaciones privadas o semipublicas realizan las operaciones en 

linea.”(Peters:271). 

Otros paises donde 

  

los llamados cabinets ministeriales cumplen la funcién de los directorios de !os 

paises nérdicos, estas instituciones estan formadas por “personas confiables, por 

oposicion a los funcionarios puiblicos"(p.272), sin embargo, el modelo mas cercano al 

propuesto es el de los corps franceses, que son como su nombre lo dice, cuerpos 

especializados por funcion, con un amplio liderazgo dentro del servicio publico, y 

que, tal como nos dice Peters (p.273), “varias funciones pueden organizarse por 

corps y procesos,” los que para asegurar su imparcialidad estan separados de la 

administracién publica llegandose ai punto en EEUU de “aislar casi completamente a 

estos inspectores del resto del servicio pUblico ...pudiendo decirse entonces que las 

funciones que pueden beneficiarse de ia organizacién por proceso tienden a ser 

aquellas que requieren 1) adiestramiento técnico o grandes capacidades 

profesionaies, 0 2) un alto grado de compromiso interno y espirit de corps, o 3) la 

imparcialidad 0 ef aislamiento de otras partes de fa burocracia y de fas presiones 

politicas’(p.274). 

La idea entonces fue proponer una_ instituci6n intermedia, dividida 

estructuralmente en los ambitos de control y planeacién, donde el primero trabaje por 

proceso, y el segundo se organice operativamente para la planeacién por propésito, 

siguiendo los parametros de Francia y de jos paises escandinavos, donde en el caso 

del primero, existen “comités en tres niveles (funcionarios pubticos, ministros y 

presidencial) para enfrentar los conflictos y las dupticaciones, donde este modelo de 

coordinaci6n resulta de la negociaci6n y el intercambio de la informacién”, o como en
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los segundos, “que utilizan grandes comités asesores de los ministerios que suelen 

incluir a representantes de otros ministerios que tienen ciertos intereses y actividades 

en esa area de politicas”(Peters:283). 

2.3.2 La organizacié6n por propésito 

EI antecedente inmediato para esta propuesta en el ambito de fa planeacidn, 

esta en las administrations de mision que fueron creadas en Francia para generar 

una accién répida, con una misién muy especifica, con duracién especifica y 

particular de hacer fas cosas —planeacién 

estratégica—(Peters:280), en los EEUU “la reestructuracién de los programas de 

ayuda estadounidense han requerido una remodelacién masiva de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional, io que ha requerido el readiestramiento de casi todo el 

personal de campo’(p.282). Sin embargo, el ejemplo de mayor relevancia seria el 

caso de Minnesota, donde seguin Barcelay,(p.96) fa Oficina de Administracién de fa 

informacion (OAI) que cargaba grandes deficiencias y quejas en sus servicios fue 

reestructurada en dos dependencias, la propia OAI y una nueva dependiente del 

departamento de Administraci6n, la OPI (Oficina de politica de la Informacién), fa que 

se encargaria de las responsabilidades de control. 

A fa OPI le corresponderia “exclusivamente fa tarea de fograr que las 

dependencias cumplieran con las normas establecidas, en tanto que la OIA debia 

concentrarse en satisfacer las necesidades de un servicio de calidad y costo efectivo 

por parte de las dependencias” (p.98). Esta tltina debia trabajar por propésito, 

siendo éste el proporcionar una serie de servicios’, haciendo que “el gobierno 

operara eficiente y efectivamente, llevando una perspectiva estatal a intervenir en un 

subgrupo de decisiones administrativas tomadas por personas de docenas de 

7 “La idea subyacente tras la reorganizacién es la de compartir el conocimiento, la filosofia, 1a autoridad y la toma 
de decisiones con un mayor grupo de personas, a fin de estar en posibilidad de comunicar, mejor y con mayor 
vapidez, soluciones relacionadas con los servicios, al tiempo que se sacrifica un minimo de congruencia. 
éTomaran los lideres de equipo decisiones diferentes de las mias, dados los mismos conjuntos de hechos? Si, 
éTomarin decisiones distintas entre si dados los mismos conjuntos de hechos? Si. Habra consistentemente 
enfogues y soluciones mucho muy distintos entre los lideres de equipo? No. A eso se refieren fos lineamientos de 
decisin, ta formacién de equipos y las comunicaciones abiertas” Julie Vikmanis, Service and the System, en: 
Michael Barcelay, Op. Cit., p.110.
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dependencias ejecutivas’(p.99), donde el servicio de calidad se definiéd como: “el 

cumplimiento de las normas para responder a las solicitudes del cliente plenamente 

documentadas’(p.110). 

2.3.3 El marco juridico 

El propdsito es crear una instancia intermedia para reestructurar el modelo 

educativo federalizado como un modelo de calidad, para lo cual el marco normativo 

general propuesto, seria: un organismo puiblico auténomo, presente en el octavo 

parrafo del articulo 41 constitucional en materia electoral, y que en “el articulo 70 

caracteriza para este ambito como un organismo publico auténomo, de caracter 

" permanente, con personalidad juridica y patrimonio propio”(Fernandez Ruiz:47). 

La caracteristica principal de este organismo ciudadano es que se encuentra 

fuera del ambito de los tres poderes tradicionales del Estado, y como dice Fernandez 

Ruiz(p.47) esta dotado con personalidad juridica y patrimonio propio, rompiendo con 

la teorfa clasica de la separacion tripartita de poderes actualmente en crisis. 

Su caracterizaci6n como organismo ciudadano deviene de que a partir de la 

reforma del IFE 1996, se reforzé la autonomia e independencia de este instituto ai 

desligarlo por completo de! poder ejecutivo en su integracién, y reservar el voto 

dentro de los organos de direccién, exclusivamente a los consejeros cludadanos. 

La estructura organica del IFE nos menciona que tiene su sede en el D.F. 

ejerciendo sus atribuciones en todo el pais a través de érganos desconcentrados 

ubicados en cada una de las 32 entidades federativas, asi como en cada uno de los 

300 distritos efectorales uninominales en que se divide el territorio nacional para 

efectos electorales. 

Una estructura similar y permanente acaso dividida por municipios, o por las 

mismas circunscripciones electorales lo que seria menos oneroso— seria necesaria 

para retomar y encausar la educacién publica en México, ademas sus érganos de
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direcci6n son consejos, teniendo como érgano rector al Consejo General con 32 

Consejos Locales y 300 Consejos Distritales. 

Los directivos son representantes ciudadanos sin vinculos partidistas, lo que 

sirve para fortalecer el caracter ciudadano de !a institucion. 

Un drgano de! tipo anterior que asuma el compromiso de direccién planeacién 

y control, y le entregue a la ciudadania ta vigilancia de ios presupuestos destinados 

al sector educativo, ademas de condicionar fos recursos a pardmetros de calidad 

institucionales, es necesario dado la profundizacién de Ia crisis educativa que se ha 

precipitado sobre todo en los estados de la federacién a raiz de ia descentralizacion 

educativa. 

2.3.4 El modelo de gestion 

2.3.4.1 Las tendencias organizacionales 

Ef modelo publico administrative propuesto denominado como de gestidn, esta 

basado en tendencias organizacionales que Emmert denomina como postortodoxos, 

~de hecho segtin Bozeman (p.476) lo que encontramos en el nicleo es un enfoque 

del conocimiento distintive, no un cuerpo de teoria singular— cuyos principio 

generales basados en las “teorias de accién®, serian: 

1.- Incorporar supervisién y responsabilidad externas como premisa, no como 

reflexién ulterior 

2.- Disefiar limites y estructuras organizacionales que se parezcan a una 

amiba, no a una piramide. 

3.- Integrar “asociados” externos en la fase de disefio. 

  

® “#1 enfoque de 1a ciencia del disedio exige que los investigadores establezcan “teorias de accién” que sirvan de 
explicacién al académico asi como al practico, y que permitan que el aprendizaje organizacional y la 
comprensién académica avancen en forma paralela .. Los principios establecen Ios temas subyacentes, en tanto 
que el disefio real de un sistema de organizacién o de adnunistracién se debe adaptar a las circunstancias y 
necesidades especificas “en el terreno” . Dada esta orientacién nos preguntamos jo que deberia incluir una
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4.- Establecer un compromiso para resolver problemas y aprender, no para 

aplicar soluciones. 

5.- Unir los procesos de planeacién estratégica y de aplicacion. 

6.- Hacer que la adquisicién, andlisis y distribucién de informacion estratégica 

sea una actividad central. 

7.- Unir fa planeaci6n estratégica y ia presupuestacién en forma significativa. 

8.- Los disefios de la organizacién deberdn estar centrados en el cliente. 

9.- Hacer que los sistemas de personal respondan a las necesidades de los 

  

1.- En el primer punto Emmert (p.469) nos indica que “los disefies de la 

organizacién del futuro deberan aceptar revisién y supervision externas, como una 

funcion integral y establecer en consecuencia sus estructuras y procesos, ...Esto 

puede significar levar clientes y votantes a procesos organizacionales en una 

variedad de efapas y no a posteriori’. 

2.- Al disefiar Jos limites y estructuras organizacionales (p.470) “los 

disefiadores organizacionales no deben partir de pardmetros rigidos como premisa, 

sino que deben considerar las necesidades de integracibn y de nexos 

intraorganizacionales, asi como tas funciones de mando y de control de fas lineas de 

autoridad’. 

3.- Para los asociados (p.470) “los socios externos en forma de otras 

dependencias, otras ramas y unidades de gobierno, asf como contratistas del sector 

privado, deberan integrarse a las organizaciones futuras como recursos esenciales. 

...Se debera presuponer, y no descubrir a posteriori, que una dependencia necesitaraé 

socios. La incorporacién de participantes clave en las etapas de planeacién, disenio y 

aplicacion intensificara la ejecucién de los programas en un medio complejo’. 

  

escuela “postortodoxa” de diseflo organizacional. ;Qué principios se derivarian de un modelo general? D.Schén, 
en’ Barry Bozeman, La gestion Publica su situacién actual, México, FCE, 1998, p.469.
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4.- En cuanto a si se deben resolver problemas 0 aplicar soluciones existentes, 

(p.471) las organizaciones futuras “deberdn disefiarse para que se centren en la 

solucién de problemas, no en la ejecucién de programas. Las unidades 

organizacionales y los compromisos de personal y presupuesto deberaén basarse en 

los problemas, no en los programas. Los procesos de planeacién, evaluacién y 

decisién deberan enfocar la resolucién de problemas”. 

5.- En los procesos de planeacién estratégica y de aplicacién (p.471) “al 

aumentar fa necesidad de eficiencia e innovacién debera ser mayor la integracién de 

planeacién y aplicacién. Los disefios deberan considerar estructuras y procesos que 

impongan una interdependencia de responsabilidades de! personal superior y del de 

linea. En realidad, la diferenciacién del personal en estas dos categorias puede ser 

artificial y dafina para el desemperfio de fa organizacién. La tendencia actual a 

organizarse en torno de especializaciones establece barreras que se deben eliminar’. 

6.- Al hacer que la adquisicién, andlisis y distribucién de informacion 

estratégica sea una actividad central, (p.471) “la recabacién y diseminacién de 

informacion esencial para el éxito de la organizacién debera formar parte integral de 

las operaciones de ésta. Los sistemas de apoyo a las decisiones deberan 

considerarse parte de la espina dorsal de! disefio organizacional, no como un 

apéndice. La informacién oportuna y precisa, presentada de modo inteligible, es un 

recurso esencial de las organizaciones en ambientes complejos y turbulentos. El 

tiempo y la flexibilidad para la respuesta de la organizacién son funciones directas de 

la calidad de la informacién y de su aplicacién a problemas organizacionales. 

Ademas tos datos deberan pasar por una variedad de puntos en la organizacién, no 

por una sola unidad de personal superior’. 

7.- El unir la planeaci6n estratégica y la presupuestacién (p.472), significa 

“centrar los esfuerzos de la organizacién en la resolucién de problemas en vez de la 

ejecucién de programas, la organizacién deberd supervisar constantemente tos 

resultados de una serie continua de experimentos y redesplegar recursos para la 

siguiente repeticion de experimentos. Este proceso incluye decisiones de planeacién,
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evaluaci6n y presupuesto, y hecha las bases para la union de los procesos de 

planeacion estratégica, planeacién operacional y presupuestacion’. 

8.- En cuanto a los clientes y su relacién con la organizacién (p.472), una vez 

identificados éstos, “deberan integrarse a los procesos organizacionales de manera 

apropiada. Esta incorporacién podria llegar mucho més alla del tradicional andlisis de 

fos interesados en la planeacién estratégica. Si las organizaciones futuras aplican Ia 

Perspectiva experimental centrada en los problemas, habré oportunidades miiltiples 

para incluir a los clientes y para considerar sus necesidades en e! ri “s
 x
 

aplicacién de programas. La organizacion del futuro también debera formar una 

cultura centrada en el cliente y crear mecanismos de recompensa que den incentivos 

a los empleados sensibles a las necesidades de! cliente. Como se pide en el 

movimiento por la administracién de calidad total (TQM)”. 

9.- En relacion a las necesidades de los empleados y la organizacion (p.473), 

“tos sistemas y la cultura de las organizaciones deberan ser inclusivos, dando 

flexibilidad a trayectorias de carrera, horarios de trabajo y requisitos de ingreso. Ya 

no deben ser novedad los conceptes como horarios flexibles y los atajos para hacer 

carrera. Habran de ser instrumentos comunes y basicos de! disefio . Debera 

considerarse que la capacitacién constante sea tan rutinaria como el mantenimiento 

de fas computadoras. Las organizaciones del porvenir también deberan aprovechar 

Los recursos distintivos de grupos minoritarios y de mujeres”. 

2.3.4.2 Los nuevos principios organizacionales 

En el rubro de la fuerza de trabajo, tedricos como Naisbitt y Aburdene (Cit por 

Emmert:461) nos dicen que: “ha cambiado el principio dominante de ta organizacién, 

de una administracién tendiente a controlar a una empresa a un liderazgo tendiente a 

sacar jo mejor que haya en la gente y a responder con rapidez al cambio ...La 

sociedad mosaico se reflejaré en la composicién de la fuerza laboral. Se volvera 

cada vez mas multicultural y multilingie, abarcando mayores proporciones de 

inmigrantes recientes, e incluira menos familias tradicionales. Esta diversidad
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constituira un desafio a las organizaciones para que den acomodo a las diversas 

necesidades de sus trabajadores, como horarios flexibles, guarderias infantiles y 

ensefianza en el trabajo’. 

Por lo que respecta a los procesos de privatizacién y las nuevas formas de 

interaccién entre lo puiblico y lo privado, los mismos autores comentan (p.459) 

“espefan un movimiento que se desvie de las dependencias gubemamentales 

tradicionales hacia servicios ptblicos competitivos’, en cuanto a las nuevas 

complejidades sociales y organizacionales teéricos como Coates y Jarrad nos dicen: 

“Casi todas ias empresas instituciones y servicios humanos se estan 

voiviendo mas complejos porque se estan incorporando nuevas capas de tecnologia y 

burocracia ...Nuestras estructuras institucionales actuales, como e! gabiemo, no son fa 

respuesta para hacer frente a la complejidad. En su mayor parte son anticuadas, 

burocraticas, lentas, con marcos de tiempo y periodos de atencién costes y carentes de 

una cosmovisién” 

En general los tedricos publico administrativos prevén contextos 

organizacionales de gran complejidad con relaciones burocratico organizacionates 

fuera de los modelos piramidales de mando y con una amplia interdependencia 

horizontal, formandose organizaciones culturales complejas que Ogilvy (Cit por 

Emmert:463) llama heterarquias “organizaciones publicas complejas en que A puede 

estar por encima de B, B por encima de C, C por encima de A”. De hecho y citando a 

Emmert (p.465) tenemos que: 

“Dentro de este marco organizacionat, se recompensara ta capacidad 

de integrar “asociados” organizacionates complejos y en cambio continuo. Las 

organizaciones piiblicas deberén ser mas sensibles a los mercados y a sus 

socios del sector privado. Al mismo tiempo, los sistemas organizacionales y 

administrativos publicos deberan absorber ¢ incorporar et cambio tecnoldgico, 

en particular tas tecnologias basadas en {a informacién. Los cambios 

tecnolégicos también crearan nuevas demandas, a las cuales {as 
organizaciones deber4n responder con rapidez. Esto requerira flexibilidad 

estructural, Capacidad de redesplegar los recursos sobre las bases que sean
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necesarias y un agudo sentido organizacional del medio externo ...Los clientes 

en lugar de ser masas homogéneas, estaran organizados en tomo de grupos de 

interés compartidos. Las organizaciones tendran que ser flexibles ademas en ja 

prestacién de servicios, en lugar de aplicar enfoques estereotipados. : 

Simultaneamente, los sistemas administrativos tendran que maximizar el 

rendimiento de recursos escasos mediante la aplicaci6n creadora de fos 

mismos 0 a través de contratos con organismos no gubemamentales y el sector 

privado”. 

2.3.4.3 El enfoque general 

Es adecuado hacer la observacién de que a pesar de los numerosos estudios 

sobre gestion estratégica, no existen a fa fecha enfoques ni definiciones compartidas 

sobre la practica de la gestién estratégica. Sin embargo siguiendo el pensamiento de 

Nancy C. Roberts (p.215), tenemos que ella nos habla de dos enfoque generales 

para captar si no su practica si su esencia, los que serian: el enfoque sindptico y el 

enfoque incremental posicién que effa retoma de Fredrickson . 

El enfoque sindptico “se caracteriza por una inclusividad integrativa . Se hace 

un intento conciente por integrar las decisiones que forman ia estrategia general de 

la organizacion para asegurarse de que éstas se desarrollen conscientemente, se 

refuercen unas a otras y se integren en un todo” (Fredrickson, Cit por Roberts:215). 

“Ademas el objetivo consiste en integrar las funciones, los procesos, la estructura y 

las decisiones internos de fa organizacién para colocar a ésta en la mejor posicién 

frente a su mercado y su medio. De este modo, la buena posicién o alineacién 

describe la compatibilidad entre la organizacién, su medio externo y su estrategia 

preferida, definida como fa manera en que una organizacién decide moverse desde 

donde esté ahora hasta donde desea estar en el futuro” (Digman, Cit por 

Roberts:215) se espera que el proceso sea analitico, racional e inclusivo. 

En el enfoque incremental, “se hacen pocos intentos por integrar 

concientemente las decisiones individuales y de la organizaci6n que se afectan entre 

si. La estrategia surge de una relacién laxa de grupos de decisiones, que son 

tratados individualmente y sin integracién’” (Fredrickson, Cit por Roberts:216). “De
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manera caracteristica, este tipo de proceso estratégico va dirigido a alguna 

modificaci6n del estado actual y exige poca coordinacién entre grupos y personas en 

la organizaci6n. Aunque el objetivo final sea fograr una reiacién viable entre las 

oportunidades y fos riesgos presentes en el medio externo y las capacidades y 

recursos de la organizacion para aprovechar esas oportunidades” (Hofer, Cit por 

Roberts:216). 

Si bien ef modelo incremental es usualmente tomado para la administracion 

publica, para el caso del presente proyecto se propone el modelo sindptico, el que se 

estructura buscando Ia inclusividad integrativa, base del modelo descrito, ya que 

como dice Baldwin (Cit por Roberts:116), “las recomendaciones se derivan de! 

supuesto de que la gestién es un proceso genérico’, y por ende se le puede aplicar 

cualquiera de los dos modelos. 

La idea de esta inclusividad, parte de que se busca integrar activamente a 

todos los actores presentes en el modelo educativo dentro del proyecto de gestion, 

pensando que la gestion no se refiere sélo a la toma de decisiones, sino 

principalmente a la participacién, y no se trata solo de tomar medidas 

administrativas, se trata de que estas medidas sean asumidas concientemente por 

todos los actores involucrados en ei proceso, para asi, basdndose en la negociacién 

—la que nos garantiza una legitimidad democratica—, las decisiones, los planes y 

proyectos especificos sean asumidos con un compromiso hacia el cambio y la 

innovacién, y que logren crear a ja larga una cultura participativa, fruto esperado de 

todo proceso democratico que se mantenga como tal, gracias a la presencia continua 

€ inciusiva de todos los interesados. 

Otro supuesto del proyecto y que esta fijado como necesario para gue 

funcione un proyecto de gestion, es ja existencia de un proceso politico democratico 

en el ambito donde funcione una dependencia publica y el Estado a que se 

circunscriba. El modo de contro! social determinara si un estado es una democracia, 

9 come dirian Lindblom y Dahl (Cit por Roberts:217) “La poliarquia incluye
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negociacién y persuasién entre los individuos externos a la organizacion, pero que 

ejercen cierto grado de control sobre ésta. En las democracias occidentales, la 

poliarquia incluye un proceso politico pluralista: miltiples autoridades 

gubernamentales, grupos de interés y participantes independientes se oponen a “las 

reglas” y al control por medio de las directrices emitidas por e! gobierno. Y aunque 

los participantes puedan involucrarse en intercambios, éstos no son econdémicos sino 

politicos. Por medio de su intercambio, intentan modificar los. fallos autoritarios 

mediante la direccién de! apoyo politico y la autoridad legal’. 

Los criterios para evaluar las bases de ideas de una nueva gestién y 

restablecer la tegitimidad putiblico administrativa basada en los supuestos anteriores 

nos los da Golembiewski (p.143) a continuacién: 

4.- Las bases de ideas deben relacionarse directamente con los desafios 

practicos que enfrentan las dependencias publicas 

2.~ Deben evitar las resoluciones por definici6n 

3.- Deben evitar el desarroilo de un campo, vinculando el andlisis y la 

aplicacion 

4.- Deben respetar tanto ja tarea como los aspectos de mantenimiento de un 

campo 

§5.- Deben estar unidos a valores externos a las dependencias publicas, en los 

niveles constitucional, cultural y de organizacion. 

6.- Deben dar una atencién utili a miultipies niveles analiticos y de 

organizaciones (personas, relaciones interpersonales, grupos pequefios y grandes 

organizaciones) 

7.- Deben aprovechar una “iey de la conveniencia tactica’, prescribiendo 

“pasos siguientes” razonabies para la aplicaci6n y el analisis 

8.- Deben exigir y permitir la prueba de fas covariantes empiricas, asi como 

las consecuencias empiricas de los aspectos de valor, y esta perspectiva de sistema 

abierto implica un potencial para la autocorreccion.
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Las condiciones de cualquier andlisis estan basadas en que ‘los criterios son 

interactivos, y el andlisis de minguno de eflos puede empezar bien, no digamos 

terminar, hasta que todos hayan recibido considerable atencién, ademas el proceso 

debe implementarse esbozando la situacién actual para generar dos evaluaciones 

separadas: los atractivos de esa posicién y sus limitaciones’(p. 143). 

Finalmente, es importante subrayar lo que nos dice Perri (p.54) en torno a la 

teoria de fa gestidn publica y su existencia como disciplina en si, al decirnos que 

“asta retacién queda ejemptificada por la relacién del paciente can su médico. (Esta 

anatogia con la medicina no es nueva; hace afios Waldo arguyo que la 

administracién publica deberia identificarse como una profesién andlaga al campo de 

la medicina). El proceso de curar al paciente incluye de manera tipica diagndstico, 

tratamiento, observacién de los efectos de éste y, segtin el éxito de! tratamiento 

inicial, el cese def mismo o ef inicio de un nuevo ciclo de diagndstico y tratamiento. Ej 

administrador publico, como ef médico, busca pautas de la situacién, establece un 

modelo de relaciones de causa y efecto, identifica las intervenciones apropiadas, 

selecciona una de ellas y la aplica. Para el administrador publico, es probable que el 

proceso conlleve una incertidumbre considerablemente mayor a fa que debe 

enfrentar el médico. Lo importante es que fa teoria contribuye a un desempefio 

eficiente, aunque en formas no predecibles por completo. Argyris, Putman y Smith 

(1985) han Hamado “ciencia de la accién” a este modo de pensar acerca de la 

relacion entre ta teoria y la practica’. 

2.4 Los tipos de personas 

2.4.1 Realizaci6n de politicas y bien colectivo (una perspectiva estratégica) 

En cuanto al personal administrativo, las instituciones siempre han partido de 

la idea de que es necesario cambiar sus actitudes y lograr que den mejor servicio o 

tengan mayor productividad, o como diria Lynn (p.162), “intentan cambiar a la gente 

y a las organizaciones para lograr beneficios colectivos, como una distribucién mas 

justa de las oportunidades y obligaciones, mayor seguridad ante una adversidad
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inmerecida 0 imprevista y una utilizaci6n mas compieta def potencial humano de la 

sociedad’. 

Los resultados a nivel general son decepcionantes, ef bien colective entendido 

como beneficio colectivo®, buscado a partir det servicio publico o de la labor del 

servidor publico sea este policia o maestro, nos ofrece resultados decepcionantes, 

en general la baja productividad, el mal servicio, las deficiencias-en fa atencian o Io 

que genéricamente se conoce como “burocratismo”, son los males que asolan no 

la gran mayoria de las naciones con especial énfasis so
 a <a
 ao a a 1)
 o sdio @ nue 

subdesarrolladas, como es el caso de América Latina, Africa o Asia. 

Siguiendo la idgica de la naturaleza humana con respecto a los limites en el 

servicio pliblico, Lynn nos dice que “quienes participan en la aplicacién de politicas 

sociales tendran diversas preferencias entre fas opciones disponibles. Todos 

preferiran las estrategias que satisfagan sus propios intereses al menor costo posible 

y al menor riesgo. De este modo, es casi seguro que habra conflicto continuo entre 

los participantes en la formulacién de politicas sociales y su ejecucién'™. 

Entonces el problema seria el de control en el manejo instrumentacién y 

evaluacién de fas politicas publicas, a este respecto también hay opiniones 

encontradas, por una parte tedricos como Lipsky, Stocpol o Dunleavy" sugieren en 

° “Un beneficio colectivo es aquel cuyo disfrute por una persona no disminuye et goce de nadie mas y del cual, 
una vez disponible, no es viable excluir a nadie de sa goce. Hardin, en Barry Bozaman, Op Cit., p.162. 
'© A este respecto Lymn se apoya en Davis y Hagen que nos dan el siguiente ejemplo presente en la Ley de 
Prevencion de la Violencia Familiar y Servicios de 1984 (EEUU), estos autores observan que: “habian dos 
opiniones opuestas en el debate de las politicas, cada una con repercusiones importantes para la orgamzacion de 
ia prestacién de servicios La violencia contra las mujeres podia considerarse como “arraigada en el sexismo y la 
impotencia de las mujeres “, 0 como “arrargada en una disfuncién de la din4mica familiar”. La promera opimon 
pedia intervenciones especificas contra abusos y esfuerzos por capacitar a las mujeres. La segunda requeria 
servicios que apoyaran las relaciones de una familia funcional y sanciones contra la violencia domestica. Una 
dependencia que adoptara uno de estos enfoques enajenaria la voluntad de fos partidarios de la otra. Davis y 
Hagen, en Harry Bozeman, Ibid, p.163. 
" Lipsky argumenta”que los burdcratas de bajo nivel ejercen gran discrecionalidad en las decisiones acerca de 
Jos ciudadanos con los que interactian, . en general los trabajadores de niveles inferiores tienen prioridades 
laborales diferentes que los administradores”. Stocpol sugiere que” las unidades admunistratrvas del Estado poseen 
al menos cierta medida de autonomia dentro de la cual pueden formular y buscar sus propias metas, 
produczéndose politicas diferentes de las que exigian los actores sociales”. Dunleavy piensa que “ los 
funcionarios racionales que estan dentro de las filas en que se toman decisiones adoptan de manera caracteristica
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mayor o menor medida una autonomia por parte de los operadores de las politicas 

publicas, io que produce una disfuncién entre lo que se planed y lo que sucede 

realmente en el ambito de la ejecucién e instrumentacién de estas politicas, donde fo 

que se busca nunca es lo que se lleva a cabo, por el manejo discrecional que los 

diversos niveles --intermedios y finales—tienen de su muy particular concepcién de 

lo que se quiere de ellos. 

En sentido contrario estan Attewell y Gertstein 6 Weisner y Room, cuando nos 

dicen que el control es casi absoluto, ahogando las iniciativas locales de tal forma 

que su influencia y rigidez es opresiva y perniciosa. Ya que la diversidad es una 

caracteristica de la acci6n humana, y todo intento por ponerla en un molde es 

sindénimo de fracaso seguro. 

En el sentido anterior, pensé tomar el marco de fa teoria de juegos propuesto 

por Lynn (p.165) “para identificar rasgos sistematicos de aplicacién de politicas 

sociales y sus repercusiones sobre el disefio y la administracién de Jas mismas 

politicas’. De esta manera se estructuraron las opciones especificas propuestas en 

ei cuerpo dei proyecto en capitulos subsecuentes. 

2.4.2 El modelo de aplicacién de politicas 

Los supuestos del modelo serian los siguientes: 

Primero tenemos que el modelo es implementado en un sistema democratico - 

-0 poliarquico en palabras de Dahl--, siendo este su parametro principal. Esto nos 

lleva a otro postulado, el de que “la legistacién social tiene por meta un beneficio 

colectivo neto para los miembros de la coalicién que la ponga en vigor’(Lynn:165). 

Una implementacién de politicas sociales surgidas desde esta perspectiva Produce 

tres tipos de relaciones organizacionales basicas o primarias donde se dan niveles 

  

una estrategia formadora de oficinas , destinada a aproximar su oficina cada vez més a las funciones del personal 
(en lugar de cumplir el objetivo propuesto), adquanr una atmésfera colegiada y una ubicacién central. En otras 
palabras buscan metas egoistas no metas colectivas, Harty Bozaman, Op Cit p.164
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de interaccién diferenciados e interdependientes todos entre si, los que definiremos 

de fa siguiente manera siguiendo al mismo autor (p.166): 

1.- Entre clientes y trabajadores de servicio (Juego de Ja prestacién de 

servicio) 

2.- Entre trabajadores de servicio y sus administradores (Juego de la gesti6n 

puiblica) 

3.- Entre administradores publicos y ejecutivos politicos (juego de las 

politicas). 

Las suposiciones sobre la forma en que se relacionan estos grupos estan en 

que “cada parte de una interaccién —digamos un trabajador de servicio y un cliente— 

tiene una gama de estrategias y una preferencia entre esas opciones, dependiendo 

de sus consecuencias o sus resultados. Ademas los resultados dependen de ia 

estrategia de la otra parte de la interaccion. De este modo, la conducta de cada nivel 

de interaccion es estratégica y tiene las caracteristicas de un juego. También esta et 

supuesto de que cada parte de la interaccién elige entre dos estrategias: 

cooperacién o no cooperacién, y de que el servicio a un cliente es un juego que se 

juega una sola vez y puede ser concedido o no concedido” (p.166). 

Las preguntas sobre las relaciones de interdependencia o sobre la anidacién 

de los juegos (son anidados), que surgen en el proceso de la implementacién de 

politicas parte del dilema del prisionero, juego en el que se asegura la no 

cooperacion y por ende “la coalicién promotora (y el publico) tendra que privarse de 

ios beneficios colectivos adicionales que hubiese implicado {a cooperacién. La 

cuestiOn de fa gestion publica en tales casos consiste en saber si se pueden evitar 

las pérdidas relacionadas con ta no cooperacién. Los participantes pueden llegar a 

relacionarse formaimente entre si (si no lo han hecho ya) como rectores y agentes, y 

tratar de cooperar por medio de contratos de desempefio. Sin embargo, lograr la 

cooperacién por medio de estos contratos tal vez resulte imposible ...el hecho de que 

los resultados sean interdependientes, y que fos juegos se repitan, puede presentar
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oportunidades para que los participantes cooperen por medios distintos del 

contractual’ (p.167). 

2.4.3 Tres escenarios 

Lynn (p.168-178) plantea tres escenarios o juegos posibies en el modelo de ja 

prestacion de Servicios de la Gestidn Publica y de las politicas: 

a) El juego de la prestacién de servicio. 

b) Et juego de la gestién publica. 

¢) El juego de la politica. 

a) Este punto esta centrado en transacciones de rutina entre beneficiarios 

potenciales o reales y un trabajador de servicio directo, siendo las 

transacciones de servicio directo, y estando presente una ambigtiedad 

combinada con un interés egoista por ambas partes, cada uno de los 

miembros de la transaccién tiene informacion limitada sobre tas intenciones y 

objetivos de la otra parte, y aunque haya un ambiente de respeto mutuo, 

suponemos que no confian el uno en el otro, por tanto existe un problema 

estratégico. 

Otras suposiciones son que ambos actuian por interés propio, rara vez son 

idénticos sus intereses, ademas por el lado de los trabajadores de servicios 

dado su papel fiduciario se les exige estar atento ante reclamaciones 

fraudulentas, siendo que su conducta generalmente esta arraigada 

fuertemente en normas profesionales, Por el jado del cliente, éste puede 

considerar que su necesidad es mayor de fo que les parece a los trabajadores 

de servicio, y en la medida en que ios servicios son gratuitos existen 

incentivos para exagerar sus necesidades. Todo esto genera una “natural” 

divergencia de intereses entre ambas partes.
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Para ambos grupos su conducta puede definirse como de “cooperacion y no 

cooperacién”. Para los clientes la cooperacién se definiria como hacer 

solicitudes y prestaciones fidedignas y honradas, con base en el respeto y la 

confianza en el programa. La no cooperacién se manifiesta cuando hacen 

presentaciones evasivas, exageradas o poco dignas de confianza respecto a 

su elegibilidad o adhesion a las directrices y expectativas. 

Para los trabajadores de servicio, la cooperacién puede definirse como ayudar 

a los clientes a obtener los servicios y la cooperacion que necesitan e 

interpretar las reglas de tal modo que den a éstos el beneficio de la duda. La 

no cooperacién esta en aplicar los requerimientos procesales de manera 

egoista o favorable a la oficina sugiriendo incluso que el cliente no tiene 

derecho a tales servicios. 

Para los trabajadores de servicio tenemos dos estrategias, la primera seria - 

Estrategia de orientacién de servicio social al cliente, o de autorizaci6n, 

implica prontitud, atencién personal y ayudar a los clientes con sus problemas. 

La segunda estrategia seria: estrategia de orientacion policiaca o de carga del 

caso , e implica retenci6n o manipulacién deliberada de informacién, trato 

selectivo, administracién impersonal y esfuerzos autoconcientes para controlar 

y limitar ja autonomia de los clientes 

Los resultados de la cooperacién mutua implica que fos clientes estén 

hablando con sinceridad en !o tocante a sus necesidades y en el cumplimiento 

de sus obligaciones y que jos trabajadores de servicio presten unos servicios 

proporcionales a la necesidad. Los resultados de la no cooperacién o 

defeccién mutua implica que trabajadores de servicios impersonales o 

desconfiados, pero poderosos, se enfrenten a clientes o solicitantes que estan 

dispuestos a engafiar al sistema.
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Puede pensarse que los trabajadores de servicio y los clientes consideran la 

no cooperacién unilateral como el resultado mas atractivo y la cooperacién no 

correspondida como el peor, en este sentido los trabajadores mas egoistas 

obtienen generalmente grandes recompensas cuando pueden demostrar que 

se han atenido a los objetivos procesales, impidiendo asi un despilfarro. El 

peor resultado para ellos es dejarse. engafiar, De manera similar las 

recompensas para los clientes son las mas altas cuando logran engajiar al 

sistema. E! peor resultado para el cliente es ser castigado por su honradez. 

Este juego nos lleva a caer en el! dilema del prisionero y la estrategia 

predominante es la no cooperaciéon. 

En este juego hablamos de que los sistemas de prestacién de servicios 

sociales son dependencias dependientes de un nivel superior de supervisién 

administrativa, cuya misi6n es velar por que los resultados producidos por los 

trabajadores de servicio reflejen los valores, las politicas y los objetives de la 

organizacidén. 

Una limitante importante radica en el hecho de que la autonomia de los 

administradores en las organizaciones de servicios humanos esta restringida, 

de manera formal por un régimen de reglas y otras limitaciones. Existe una 

tendencia hacia ia discrecionalidad en la relacién con los trabajadores de 

linea, y no son proclives a una obediencia ciega a las reglas. 

La cooperacién del administrador ptblico con los trabajadores de servicio 

puede definirse como promover fa justicia, responder a ios clientes y contar 

con autonomia en la prestacién de servicios, autorizando fa discrecionalidad 

de los trabajadores de servicio para aplicar su juicio profesional a cada caso. 

La no cooperacién adopta la forma de una supervisién minuciosa de los 

trabajadores de servicio para asegurar el cumplimiento de las reglas explicitas 

Planeadas para eliminar y castigar todo juicio discrecional y para producir
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ciertos tipos particulares de conducta, tanto hacia los clientes como hacia los 

superiores. 

La cooperacién de parte de los trabajadores de servicio en el juego de la 

gestion publica puede definirse como informar con honradez de los casos y 

ejercer con sinceridad el juicio discrecional en las disposiciones del caso. La 

no cooperacién puede definirse como cierta combinacién de informar sdlo 

cuando se le requiere para elio, deformacién egoista de la informacion y 

ocultamiento de las accion mionto de | es conformes y ar ttovrotectores. nes no conform: utoprotector 

Podemos suponer que los participantes en el juego de la gestion publica 

prefieren la cooperacién mutua y un régimen de confianza mutua por encima 

de la defeccién mutua, sin embargo, la no cooperacién unilateral tiene una 

clara ventaja para ambas partes por encima de la cooperacién no 

correspondida. Para los administradores puiblicos, la no cooperacién unilateral 

compensa una desventaja de informacién. En cambio, para los trabajadores 

de servicio, la no cooperacién unilateral puede compensar una desventaja de 

recursos. Lograr explotar al otro es mas favorable que ser explotado por ei 

otro. 

En el caso anterior tenemos otro dilema del prisionero. El administrador 

publico exige el cumplimiento por el bien de la organizacién y elige esta 

alternativa en lugar de crear vastas zonas de discrecionalidad para los 

trabajadores de servicio. Estos toman la decisién de engafiar ai sistema en 

lugar de cumplir directamente las reglas. Del mismo modo que en el juego del 

nivel inferior, la conducta no cooperativa domina la conducta cooperativa, con 

lo que se sacrifica el nivel superior de beneficios sociales que habria padido 

resultar de una cooperaci6n mutua. : 

los administradores publicos estan sujetos a supervisi6n administrativa de ios 

ejecutivos politicos, los cuales son nombrados por ejecutivos electos para
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dirigir las politicas de sus dependencias. Podemos suponer que la relacién 

entre ambos grupos es estratégica, lo cual nos permite plantear el juego. 

Para un ejecutivo politico fa cooperacién con administradores publicos 

subordinados puede definirse como una considerable delegacién de controles 

a sus subordinados y confianza en su experiencia y en sus informes sobre 

eficiencia de programas para cumplir con las expectativas estatutarias de la 

coalicién que las puso en vigor. La no cooperacién puede definirse como ta 

retenci6n y el ejercicio de la autoridad mediante, por ejemplo, el 

establecimiento, la supervisién y la aplicaci6n de requisitos para el 

cumplimianto de los procedimientos formaies por parte de jos subordinados, 

para asegurarse de que su conducta se apegue esirictamente a las 

expectativas o para impedir, de hecho, la cooperacién. 

Para un administrador publico subordinado, la cooperacién con un ejecutivo 

politico puede definirse como la informacién precisa de los datos pertinentes 

sobre actividades, costos y eficiencia de programas, y como una disposicién a 

identificar y resolver tos problemas en !a administracisn de programas 

conforme surjan. Cooperacién significa ayudar a la imagen de un superior 

politico. 

La no cooperacién adopta la forma de informes egoistas, evasidn de acciones 

discutibles o arriesgadas, ocultamiento de problemas o su revelacién con fines 

egoistas, y ocultamiento de éxitos de desempefio y de costos, o el 

cumplimiento pasivo o malicioso cuando no agresivo de fas expectativas. 

En ja busqueda de Ia misién, es probable que surjan graves conflictos de 

intereses, por una percepcién distinta de ia misma. Asi aunque la cooperacién 

mutua pueda ser superior a la defecci6n mutua, tanto para ejecutivos politicos 

como para administradores publicos de carrera, no se le puede suponer tan 

inmediata como en los juegos de nivel inferior.



En general las recompensas son mayores para los funcionarios capaces de 

retener por corto tiempo el contro! de la burocracia, a ja que nada se le oculta, 

y peores para los funcionarios que se pasan al bando local y buscan 

establecer relaciones de confianza y cooperacién con burécratas taimados. 

Por una raz6n similar los burécratas pueden creer que les ira mejor si pueden 

seducir a! politico nombrado y que les ira peor si este se los gana. Entonces 

sera probable que como en los otros juegos, la defeccidén unilateral sea el 

  

mejor resultado, y fa cooperacién no correspondida sea e! peor par: 

Aqui caemos también en el dilema del prisionero, aunque se puede dar bajo 

algunas situaciones un empate, ambos participantes tienen como estrategia 

predominante la no cooperacién, aunque en caso de empate ninguna de las 

dos partes tiene incentivos para buscar la cooperaci6n. 

Autonomia, compartir el poder y autorregulacién, sustentadas en un ambito 

organizacional con tendencias democraticas y bajo vigilancia y control ciudadano ~ 

mediante un dorgano profesional ciudadano, también auténomo, que tenga como 

mision prioritaria la transformacién del modelo de gestién educativa--, serfan ta base 

de los nuevos juegos cooperativos que propiciarian no sdélo un nuevo modelo 

organizacional, sino también un cambio cultural en las modalidades de organizacién 

para e] trabajo desde momentos tempranos del quehacer educativo. 

Si bien el modelo alternativo esta planteado en capitulos subsecuentes, caben 

algunas observaciones al respecto: tenemos asi que la idea de un organismo 

auténomo surge de la rigidez existente en el juego de la politica que tan claramente 

plantea Lynn, donde !a mejor opcién que es el empate nos fleva al estado dptimo de 

Pareto, donde ninguna de las dos partes tiene incentives para buscar fa cooperacién. 

En este caso, dada la rigidez def modelo, una alternativa serfa la busqueda de una 

nueva relacién innovadora que planteara el problema desde afuera modificando a los 

actores mismos del juego y su relacién.



47 

Et hablar de innovacién hace necesario de una reflexian en sentido educativo, 

para lo que retomamos algunas ideas de Escudero Mufioz (1988:84,99): Este nos 

dice que “la innovacién ha de equivaler, a un determinado clima en todo el sistema 

educativo que, desde fa administraci6n a los profesores y alumnos, propicie ia 

disposici6n a indagar, descubrir, reflexionar, criticar “cambiar ...INnovar en 

educacién requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer con 

cuidado una estructura de diversos roles complementarios’. 

En el ambito de la gestidn educativa también se es incluyente al decir que “el 

rol del profesor y su preparacién profesional es decisivo en la realizacién del cambio, 

pero también goza de su propia entidad el pape! del grupo de profesores, la funcién 

de los directores escolares, fas funciones de apoyo de servicios externos y su 

organizacién a nivel regional o provincial. Sdlo una adecuada complementaridad 

entre todas estas instancias y sujetos parece ofrecer algunas garantias mas 

verosimiles para el éxito de proyectos innovadores’. 

2.5 El Propésito perseguido 

Debe quedar claro, que el prapdsito perseguido por este trabajo o proyecto es 

el de la busqueda de la calidad en el 4mbito de la educacién basica, tanto en mi 

Estado, como en el pais, de ahf que la propuesta se funda no en un proyecto global, 

sino, en un proyecto estratégico de corte gerencial, que bajo lineamientos generales 

de calidad genere propuestas especificas, en principio para mi Estado, y 

subsecuentemente y de acuerdo a sus propias problemdticas, para cada regién, y 

de ahi para cada centro escolar, todas diferentes, pero todas con el mismo espiritu 

democratico asentado en un espacio de autonomia institucional. 

La idea central, fue vincularse a los estandares internacionales de calidad 

educativa, basdndonos en recomendaciones de organismos internacionales con 

relevancia en el ambito educativo, como el Banco Mundial, la OCDE, la 

CEPAL/UNESCO, etc. A pesar de esta vinculacién, e! presente estudio pretende
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mantener un espiritu critico acorde tanto con las practicas democraticas modernas, 

como con la teoria organizacional posburocratica, y las practicas pedagdgicas 

constructivistas. 

2.5.1 Los parametros internacionales 

Los parametros manejados son dos: 

a)democracia 

  

En cuanto al primer parametro, la idea subyacente a todos los planteamientos 

gerenciales modernos est& en la aceptacion de la dernocracia como forma politica 

legitima y Gnica en el contexto en que deben generarse las propuesta 

organizacionales, de hecho, ef problema ya no gira en la aceptacién o no de fa 

democracia electoral, sino en la forma en que ésta debe ser entendida al interior de 

la sociedad, tanto en las organizaciones civiles que se vinculan a la existencia 

democratica, como también en las nuevas formas que deba asumir en el 4mbito de 

la Administracién publica, algo que de una u otra forma ya fue comprendido e 

implementado por la empresa privada y sus nuevos modelos organizacionales, los 

que han tendido a ser copiados por el Estado sin un espiritu critico que refunde fa 

teoria en el Ambito de las politicas publicas. 

La aceptacién de fa democracia como antecedente de toda forma 

organizacional moderna, ha sido considerada en forma connatural a la existencia del 

capitalismo. En e! ambito de fa Administracién publica, cientificos como Lindblom y 

Dahi (Cit por Roberts:217) nos han dicho que “La poliarquia incluye negociacion y 

persuasién entre los individuos externos a la organizacion, pero que ejercen cierto 

grado de control sobre ésta. En las democracias occidentales, la poliarquia incluye 

un proceso politico pluralista: multiples autoridades gubernamentales, grupos de 

interés y participantes independientes se oponen a “las reglas’ y al control por media 

de las directrices emitidas por el gobierno. Y aunque ios participantes puedan
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involucrarse en intercambios, éstos no son econdmicos sino politicos. Por medio de 

su intercambio, intentan modificar fos fallos autoritarios mediante la direccién del 

apoyo politico y la autoridad legal”. 

Es a partir de este parametro, obligado en e! ambito organizacional, es que se 

Plantea su andlisis en el presente proyecto, al que se le dedica un capitulo completo 

mas adelante. 

El segundo parametro, se plantea como una secuencia légica de! primero, es 

mas, la forma primaria particular que asume fa poliarquia en una organizacién es la 

autonomia, y ésta va en forma consubstancial al hecho de que fa complejidad de la 

condicion humana (Arendt) en condiciones en fas que prevalece la contingencia — 

sistemas poliarquicos, no autoritarios, totalitarios 0 cualquier tipo de dictadura—~ nos 

lteva a la busqueda de !a libertad, la que bajo formas normativas juridicamente 

legitimas, sdlo pueden enconirarse en los sistemas democraticos de gobierno. Es por 

esto, que a este pardmetro fundamental, también le dedico mas adelante un capitulo 

completo para su andalisis. 

La interrelacién de los parametros fundamentales anteriormente mencionados, 

bajo formas especificas de organizacién institucional, nos lleva a ja busqueda de la 

calidad como el propésite central de toda organizacién, sea ésta publica o privada.



3. LAS CONSTANTES SIMBOLICO-AUTORITARIAS QUE 

HISTORICAMENTE HAN CARACTERIZADO LA FORMACION DEL 

ESTADO MEXICANO MODERNO 

3.1 El Origen de ta Legitimidad 

La problematica de la educacién en México, esta permeada por un 

autoritarismo crénico que nos ha determinado desde nuestra formacién como Estado 

moderno, a este respecto, habria que retomar e! proceso de formacién del Estado 

mexicano y ios valores o las estructuras simbdlicas que estuvieron presentes en 

dicha formacion como una forma de interpretar nuestra realidad actual. 

Después del movimiento liberal que llega a sus extremos mas antisociales con 

el positivismo porfirista, tenemos que la reconstruccién del nuevo Estado, pasa por 

un proceso historico que es fruto de las luchas que se gestaron en fo que 

comunmente flamamos la Revolucién mexicana, y que esta globalmente configurada 

por tres grandes etapas, siendo la primera: el movimiento encabezado por Madero 

contra Porfirio Diaz, en el cual la participacién de las masas comienza a ser un 

fenédmeno generalizado, pero no adecuadamente percibido por tos jefes politicos de 

este movimiento, princlpalmente por Madero. El jefe revolucionario utilizé la fuerza de 

las masas pero no les supo resolver sus aspiraciones, ni sus viejas y nuevas 

querelias,’? si bien, en algunas regiones del pais, algunos caudillos revolucionarios 

estaban consciente de la necesidad de una reforma agraria para la incorporacién de 

las grandes masas de indios y campesinos a fa tierra, fuente de su agravio perpetuo. 

"2 “Durante tremta afios, los grandes terratenientes cultivadores de cafia de azicar le habian disputado a 
Anenecuilco los derechos sobre las tierras y las aguas de la comarca. . por to general los campesinos 
perdieron sus pleitos,. En 1909 la presién que se ejercia sobre ellos se habia vuelto especialmente pesada .. 
Ese verano, el nuevo gobernador decreté una ley de tienes raices que reformo los impuestos y los derechos a 
las tierras todavia mas en beneficio de los hacendados”. J. Womack, "Zapata y la revalucién mexicana”, 
México, Siglo XX, 1978, p.1
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Madero no habia definido o no habia comprendido que su suefio de un México 

basado en la pequefia propiedad --base de su pensamiento liberal--, no era 

comprendido por estas masas, ya que, “carecian del concepto de propiedad privada 

de Ja tierra” (Cumberland, 1981:239), incluso nos dice el mismo Cumberland (P:252), 

“aun los campesinos con tierra estaban descontentos, pero su descontento era 

efimero vago é inarticulado y se manifestaba antes en actos de bandolerismo que 

en ocupacién de tierras”, lo que nos da una idea de !o poco desarrollado que se 

  

encontraba el concepto de reforma aar: 

Al final de! movimiento, el propio Madero es el encargado de desactivar a las 

fuerzas populares que le dieron su apoyo, como ejemplo tenemos el caso de Orozco 

en el norte y Zapata en el sur, caudillos que terminaron rechazando el proyecto 

Mmaderista, el primero por motivos egoistas en cuanto a su percepcién det bajo 

Protagonismo que le tocé jugar al final del movimiento armado, y el segundo, por su 

vinculaci6n a {a reivindicacién de las masas campesinas desposeidas por los 

terratenientes porfiristas. En ambos casos, e! enfrentamiento termina con el 

levantamiento armado, siendo la rebelién de! caudilio del sur sofocada 

paraddjicamente por el generat Huerta’? 

La segunda etapa de este proceso revolucionario, lo marca en su inicio el 

levantamiento de Huerta contra Madero, instante en que la Revolucién mexicana se 

masifica © por asi decirlo, se impregna de Ja cuestién social que se habia venido 

postergando desde el momento mismo de la independencia, desplaza a fa cuestién 

politica del centro de la discusién —cuestién que habia sido e! centro de la accién 

maderista, en la que, “una nueva ley electoral avanz6 mucho en el sentido de Ia 

democratizacién” (Cumberland:285)-. Es asi que surge el Plan de Ayala, que 

  

8 Una evaluacién de las contrbuciones del régumen de Madero muestra un constante avance de la idea 
de la responsabilidad gubernamental por el bienestar de las masas, un reconocimiento y una cristalizacion 
parcial de la necesidad de reforma econdmica y social, y por lo menos una tentativa de democratizacion a 
nivel politico. En ninguno de esos campos pueden observarse progresos sorprendentes; seria una locura 
atribuir a la admunistracién de Madero Ja formulacién de todas las ideas ¢ ideales moorporados en la
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contagiaria tanto al sur como al norte por la reivindicacién de una reforma agraria 

que caracterizaria todo el proceso histérico de formacién del Estado mexicano, y 

que, junto con la cuestién obrera, serian los referentes simbdlicos mas importantes a 

jos que tendieron fos constitucionalistas del diecisiete. 

La tercera etapa de la lucha armada la constituye la guerra civil entre los dos 

bandos ganadores de la lucha contra Huerta, los carrancistas o constitucionalistas y 

los convencionistas —villistas y zapatistas—, los cuales se enfrascan en una lucha en 

la que los segundos tienen la mejor parte pero son incapaces de concretar las 

ventajas que les da el contar con el apoyo de los referentes simbdlicos que les da el 

ser parte de las masas y encabezar sus peticiones--, grupo que al no contar con un 

perfil de percepcién politica que les permita la “inclusion” de las otras clases 

sociales, son desplazados finaimente por los carrancistas quienes supieron 

apropiarse de los referentes simbdlicos de las clases campesinas y obreras que 

incorporan en un proyecto global, ef Plan de Guadalupe, el que es adicionado en 

1814 con la intencién de establecer “leyes agrarias que propicien la formacién de 

pequefias propiedades, la disolucidn de tos latifundios y la restitucién a los pueblos 

de las tierras, de las que han sido privadas injustamente”(Cumberiand, P:215). Estas 

reformas le sirven para ser apoyado en sus politicas —con ciertas reservas— incluso 

por los Estados Unidos, lo que finalmente inclina definitivamente la balanza a su 

favor. 

Al final de este proceso se da aun un conato de lucha entre los dos principales 

caudillos revolucionarios —Obregén y Carranza—, tanto al interior del constituyente 

como por medio de fa violencia armada, que finaimente se inclina a favor de 

Obregén, quien ya desde el final de la guerra civil habia venido recurriendo ai 

movimiento obrero que si bien no tenia un gran peso econdémico politico en este 

momento o durante fa lucha armada del periodo revolucionario, se habia configurade 

como un referente simb6lico en torno al que se agruparon un gran numero de 

idedlogos revolucionarios pertenecientes a las clases medias ilustradas, fas que al 

  

Constitucién de 1917 y la legislacién derivada” .Chatles Cumberland, “Madero y la revolucién mexicana”,
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principio del movimiento sdlo existieron vinculadas al nacimiento del liberalismo o a la 

cuestion politica, pero que ail final de éste fueron rebasados por una realidad que 

hizo suyas las reivindicaciones politicas de los obreros, permeadas por las ideas 

socialistas de gran auge en este tiempo, ideas que ya habian sido probadas por 

Salvador Alvarado en Yucatén'* -impregnadas del pensamiento saint simoniano— 

para ser expresadas legalmente en el Articulo 123 de la Constitucién de 1917. 

3.2 Un Autoritarismo Legal 

Paraddjicamente, a ia cuestiGn social -ia pobreza, que los cainpesinos ligaban 

a la falta de tierra que habia sido ta causa de la inclusién de fas masas en el proceso 

revolucionario—, no se le encontré una solucién satisfactoria al fin del proceso 

revolucionario, estas masas campesinas tendria que esperar al advenimiento de 

Cardenas, para finalmente ver un proyecto ideolégico politico que se acercara al 

referente simbdlico agrarista por el que se habia derramado tanta sangre, y que al 

ser pospuesto por los gobiernos revolucionarios que siguieron a Carranza, fue fuente 

de muchos levantamientos armados post revolucionarios. 

Ei proyecto agrarista del cardenismo, logra integrarse con el nuevo referente 

simbélico del socialismo, que originalmente -tedricamente— no contempla en los 

grupos campesinos a los sujetos de la historia que formarian ef nuevo mundo sin 

clases, lo que no fue obstaculo para que el problema de la tierra se resolviera 

  

México, Siglo XXI, 1982, p.212) 
1+ A nivel legistativo, es decir, al nivel donde las medidas estatales y las relaciones fundamentales entre 

Estado y sociedad civil s¢ establecen formalmente y ademés con um sentido programatico, se recogen 
experiencias que se dan primero durante el gobierno de Alvarado y se transfieren directamente a la 
Constitucién General de la Republica a principios de 1917. Es decir, algunas disposiciones que figuran en las 
cinco hermanas, pero particularmente en tres de ellas( Ley Agraria, Ley del Trabajo, y Ley Municipal), se 
introducen en Ja Constitucién. . . he podido establecer estas relaciones genéticas entre las disposiciones 
legales del gobierno preconstitucional y los siguientes articulos constitucionales: 
Axsticulo 3° en su versién cardenista de 1934que se refiere a la educacién socialista. 
Articulo 5° que se refiere a la libertad de trabajo, que dio lugar posteriormente al Articuio 123. 
Articulo 27 En lo que toca a ta concepcién de la propiedad originaria de la nacién sobre tierras bosques y 
aguas 
Articulo 28 Especial que permite un cierto tipo de monopolios 
Articulo 115 en cuanto previene que los municipios deben tener los suficientes recursos para atender sus 
necesidades
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finalmente, dentro de la no muy coherente pero si muy practica ideologia de la 

Revolucién Mexicana. 

E! papel que se le asignaria al Articulo tercero estaria mas impregnado por la 

cuesti6n religiosa que por una doctrina especifica. En su redaccién, lo que se busca 

en principio es la educacién laica, la desvinculacion de! clero de todas las labores 

educativas, y fa educacién universal, posici6n muy comprensible ideolégicamente 

dado el papel que el clero habia jugado en la historia del México independiente, 

aunque no muy pragmatica dado la escasa relevancia de la partic! 

al ultimo conflicto armado. 

  

En cuanto a la educacién universal, hay que hacer notar que Ja visi6n porfirista 

de la educacién era elitista, ya que las masas desde esta visién no podian ser 

educadas, por lo que se aglutiné a las escuelas en las ciudades y se olvidé al campo 

(Cumberland:251). Sin embargo, el hecho de que la cuesti6n social hubiera 

impregnado todos los espacios del movimiento revolucionario no sdlo desplaz6 a las 

elites intelectuales de cualquier consideracién sobre la libertad de la educacién, sino 

que radicaliza las posiciones pro estatistas, desechando inciuso la propuesta 

carrancista de mantener un espacio de libertad para los padres de familia’, 

haciendo ja educacién laica y obligatoria aun para las escuelas particulares las que al 

igual que las ptiblicas, quedaban sometidas en todo al Estado, el cual se encargaria 

de definir los rumbos futuros de la educacién nacional. 

  

Articulo 123 segun la constancia de las multiples instituciones protectoras del trabajo que aparecen primero 
en la Ley del Trabajo de Alvarado y después en este articulo constitucional. ” Francisco J. Pali, “Yucatan y 
Jos origenes del nuevo Estado mexicano”, México, Ediciones Era, 1984, p.206-207 

15 “La propuesta de Carranza decia lo siguiente Habri plena libertad de ensefianza; pero seré laica la 
que se dé en los establecimientos oficiales de educacién y gratuita la enseflanza primaria superior y 
elemental que se imparta en los mismos establecimientos. La propuesta final de Magica que fue aprobada 
finalmente decia. La enseiianza es libre; pero sera laica la que se dé en los establecrmientos oficiales de 
educacién, lo mismo que la ensefianza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos 
pasticulares, Ninguna corporacién religiosa, ni ministro de algin culto podran establecer o dingir escuelas 
de instruccién primaria. Las escuelas primarias particulares sdlo podran establecerse sujetandose a la 
vigilancia oficial, En los establecimientos oficiales se umpartira gratuitamente la enseflanza primaria”. 
Charles Cumberland, “La revolucién mexicana”, México, FCE , 1983, p.311y312.
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La radicalizaci6n habria de pagarse cara, ya que fue la fuente de la crénica 

dependencia ideolédgica de las escuelas a una Unica doctrina nacional, 

substituyéndose a fin de cuentas, sGlo una religién por otra, creando nuevos dogmas, 

{a revolucién y su origen social, y nuevos santos patrones, los héraes nacionales. 

Es importante mencionar fas legitimas aspiraciones de tos hombres de la 

revolucién, que buscaban principios de justicia social validos bajo cualquier 

circunstancia, pero que no supieron ver -tanto por su origen social, como por el 

contexto ideoldgico mundial-- la importancia de cimentar ciertos valores que son 

esenciales en cualquier sociedad libre, y que son centrales en la promocién de los 

derechos individuales. 

Los constitucionalistas procedieron a eliminar los limites al poder estatal que 

estaban acentuados con mayor profundidad en ta Constitucién liberal de 1857, y fe 

otorgaron a ta presidencia un exceso de poder que en su origen fue excluyente al 

limitar la participacién en el constituyente a todas las personas que de una manera u 

otra hubieran colaborado con los regimenes anteriores. Esto, si bien es fruto de lo 

prolongado y destructivo de la violencia revolucionaria que acentuo la participacién 

de las masas en el constituyente, también cerrd los espacios a resultados mas 

acordes con la democracia, y estructuré el futuro espacio autoritario que 

desembocaria en un callej6n sin salida ~previsibie segdin el pensamiento arendiano 

por el antecedente de ia revoluci6n francesa, en el que la violencia, que tiene como 

origen ia necesidad, !levd a la dictadura'®-, que podria ejemplificarse retomando a 

Marx, el cual fue claro al asentar la imposibilidad de evitar el proceso de 

acumulacién originaria antes de cualquier cambio social hacia el socialismo, 

haciendo inevitable el capitalismo, lo que a fa postre no sdélo no evité fa explotacién — 

“Ninguna revolucién ha resuelto nunca 1a “cuestién social”, ni ha liberado al hombre de las exigencias 
de la necesidad ... Hoy estamos en condiciones de afirmar que nada era tan inadecuado como intentar liberar a 
la humanidad de la pobreza por medios politicos, nada podia ser mas inétil y peligroso. En efecto, la 
violencia entre hombres emancipados de la necesidad es diferente de la menos terrorifica, aunque a veces no 
menos cruel, violencia elemental con 1a que el hombre declara la guerra a la necesidad y que aparecié a plena 
Iuz de los acontecimientos politicos ¢ histéricos por primera vez en la Edad Moderna. El resultado fue que la 
necesidad invadid el campo de ia politica, el unico campo donde los hombres pueden ser auténticamente 
libres. Hannah Arendt, “Sobre la revolucién”, Madnd, Alianza editorial, 1988, p.114
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concepto propio de este sistema social-, sino que en el socialismo real, profundiz6 y 

proiongé sus esquemas de salvaje explotacién social, marcados ahora por ja 

irresponsabilidad estatal. 

El México moderno que surge de fa fase revolucionaria y que queda 

consolidado con las reformas cardenistas al PNR, creado por Calles, el que es 

substituido por el PRM, creado por Cardenas, puede caracterizarse como 

corporativo, ya que organiza y estructura a la sociedad en general al interior y al 

exterior del partido. Es baio este esquema que en su momento A. Cordoba (1974:35- 

45) lo definié —para diferenciarlo del modelo facista—, como una corporacién politica, 

en donde la economia quedaba al amparo --pero no bajo el control-- del Estado, ei 

que seqguirfa siendo un Estado capitalista en ciernes. 

3.3 El Nacionalismo Mexicano 

La ideologia de este Estado despdtico'’ es altamente proteccionista, 

configurando lo que muchos autores han denominado como ‘nacionalismo 

mexicano’, el que se ha caracterizado por una proteccién desmedida a las empresas 

nacionales, con una fuerte defensa en la creacién y mantenimiento del empleo 

aunado ai mantenimiento del ejide como Ia pieza politica medular para mantener la 

paz civil en el campo -y por ende en el pais—, alrededor del que se estructuré un 

sistema paternalista de apoyos y subsidios que tendieron mas al contro! politico que 

a la eficiencia econémica. 

Este muy particular Estado benefactor, mantuvo un discurso que 

ideolégicamente respaidd jas conquistas sociales revolucionarias expresadas 

esencialmente en ios Articulos 3, 27 y 123 de la Constitucién, que configuran fa parte 

medular de lo que se ha denominado en el discurso politico como conquistas de la 

“La evaluacién positiva del despotismo realizada por los fisiécratas y Hevada a sus dltimas 
consecuencias por Le Mercier de {a Riviere, es la antitesis absoluta del juicio que sobre el despotismo, el 

“gobierno monstruoso”, habia dado el autor de Del Espiritu de las Leyes . ¥ es una antitesis porque uno de 
fos puntos inamovibles de los defensores del despotismo aunque fuese legal, en la critica de la separacion de 
poderes, de ios Mamados “contrapesos”. Norberto Bobbio, “La teorfa de las formas de gobierno en la 
historia del pensamiento politico”, México, FCE, 1987, p.144
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Revoluci6én Mexicana, bajo las que crecieron los mexicanos que actuaimente 

tenemos la mayoria de edad. 

En lo que respecta al Articulo 3°, sus postulados principales —el laicismno, la 

gratuidad y fa continua expansion de los servicios educativos--, cubrieron bajo su 

manto las reformas educativas que vinculaban a este sistema con las necesidades 

minimas de una planta productiva incipiente y con pocas tendencias a la 

modernizaci6n, que basaba su salud en el proteccionismo estatal. De este modo, el 

repul mexicano cumpliS a su manera con los mandates republicanos de um con mm repuoica 

  

iguaidad ~igualdad social, bajo el esquema del igualitarismo social, cuyo manejo 

ideolégico fue muy socorrido— y fraternidad, --con un apoyo real a fos sectores mas 

desfavorecidos sociaimente hablando-- a costa dei que posiblemente sea el 

postulado principal dei republicanismo, la libertad, la que fue restringida sobre todo 

en lo que se refiere al ambito de la libre expresi6n y asociaci6n, con lo que la cultura 

politica que determina la existencia de ciudadanos responsables y patriotas, capaces 

de autodeterminarse, no se dio. 

Esta omisi6n, que esta en el fondo de los proyectos tanto liberales ~en el 

sentido del liberalismo econdmico—, como en e! proyecto del Estado benefactor, 

Marca un avance del porfirismo al México revolucionario —en sentido republicano—, 

pero este avance no constituy6 nunca la garantia de continuidad hacia fa libertad 

republicana en sentido estricto. 

EI movimiento de] sesenta y ocho, marca el parteaguas que da inicio a las 

exigencias de libertad en el ya entonces anquilosado politicamente Estado Mexicano. 

Sin embargo, a pesar de ciertos avances actuales en cuanto a la apertura politica y 

la participacion de partidos politicos al interior del sistema politico, no hay un 

correspondiente 0 congruente desarrollo de los derechos civiles, ya que no se 

garantizan los derechos humanos de primera generacién mas allé de los postulados 
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formales, como un libre y universal ejercicio de Ja libertad—, fo que nos lleva mas a la 

modemizacin del ya obsoleto Estado corporativo, que a su desaparicion. 

Esta hipdtesis se ve reforzada con el advenimiento de las crisis econdémicas 

sexenales del setenta y seis, del ochenta y dos y del ochenta y ocho, Jas que 

marcaron avances en torno a la participacion de los partidos politicos pero siguieron 

restringiendo los derechos vinculados a la libertad individual y de libre expresi6n de 

la sociedad civil, los que sin un marco normativo explicito dentro del derecho positivo, 

no tienden a desarrollarse sino hasta después de fa crisis del noventa y cuatro. 

3.4 La Crisis de Una Republica Autoritaria 

La crisis del noventa y cuatro lleva a su limite la legitimidad del sistema politico 

mexicano, el fracaso del modelo iniciado doce afios antes es patente ante ja opinién 

publica. Su agotamiento en el mismo tenor que las crisis recurrentes de los gobiernos 

populistas nos deberfa hacer reflexionar sobre la contingencia de fos esquemas 

econdémicos, y dudar de ios modelos racionales teleolégicos que son la impronta del 

cientificismo moderno. El debilitamiento de la republica, que cada vez es mas 

expiicito en las posiciones intransigentes y de poco dialogo de fos grupos que se 

rebelan ante ei Estado, como es el caso Chiapas y la propia UNAM, nos deberia 

hacer poner en entredicho ta ya vieja estructura del poder politico, que si no ha 

caido, ha sido mas por la prudencia del ejecutivo, que no por el clamor social 

recurrente de una mano fuerte que nos guie en tiempos de incertidumbre. 

Ei modelo Venezuela esta a la vista, la tentacién de una dictadura de las 

mayorias es cada vez mayor, el autogolpe es una posibilidad que no debemos dejar 

de fado en los andiisis coyunturales que abordemos, sobre todo cuando la busqueda 

de caudillos se vuelve un clamor ante la inseguridad social en todos los ambitos de fa 

vida republicana. 

Ante la problematica planteada anteriormente, quisiera retomar los elementos 

que segun Celso Lafer constituyen la idea republicana (1993:34).
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1.- El énfasis en el bien ptiblico que no se confunde con los intereses de los 

particulares 

2.- La importancia de! papel dei Derecho para impedir la violencia y el arbitrio 

3.- Las virtudes civicas de la ciudadania, necesarias para perfeccionar la 

convivencia colectiva, orientada hacia ta utilidad comin que tiene como uno de sus 

ingredientes el tema de la educacién publica al alcance de todos. 

4.- El principio federalista, como férmula capaz de conciliar el tamafio con la 

proximidad, tanto en el plano interno como en el internacional. 

En cuanto al primer punto, tenemos la obligacién de optar por la desaparicién 

del Estado corporativo, que de una u otra manera se ha venido reestructurando y 

cambiando, adaptandose a las nuevas formas de competencia politica, e invadiendo 

los nuevos espacios tanto en partidos de derecha como de izquierda. La 

desaparici6n de los privilegios corporativos --tanto en el ambito financiero, como en 

el politico e incluso en e! social, que corrompe los sistemas de seguridad y destruyen 

la credibilidad-, sdlo puede realizarse dentro de un marco de Derecho que 

desaparezca la impunidad del Estado -fuente de Ia crisis del Estado de Derecho en 

México-, y lo haga un Estado responsable del bien puiblico ante la ciudadania. 

El segundo punto, tendria que ser complementario del primero, ya que la 

arbitrariedad surgida de las no reguladas garantias individuales tiene que ser 

solventada, esto debe Hlevarse a cabo, si queremos que principios como el de la 

libertad, que es salvaguardada en el ambito de los derechos de! hombre y del 

ciudadano, sea respaldado por su vigencia de pleno derecho, tanto en el orden de 

los derechos liberales clasicos -derechos de expresién asociacién y peticién—-, como 

los de crédito o de segundo orden --de educacién, salud, trabajo etc—, sélo limitados
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por los derechos compensatorios de raza, etnia o género, propios de la democracia 

moderna. 

EI punto tres, deviene de {fos anteriores y hace énfasis en la parte medular del 

presente trabajo, ya que la existencia de buenos ciudadanos y no sdlo de habitantes, 

es precondicionante a la existencia de una republica, como bien nos fo expresa la 

tradicion republicana francesa de ta que segtin C. Lafer(1993:28): 

‘la obsesién por ef orden piblico, en contrapartida, tiene como 

desdoblamiento democratico la idea de que es posibie ef progreso de una razén 

publica a través de la instrucci6n al alcance de todos, en la linea de lo que afirma ei 

Articulo 22 de la declaracién de derechos de 1793. De ahi se deriva fa tesis de la 

educacién publica y laica, afirmada por ta Tercera Republica como un pifar necesario 

de un Estado republicano. De hecho siendo este un Estado para todos presupone la 

escuela para todos, también como un aprendizaje en comum, necesario para et 

progreso de la razon publica en la vida colectiva.” 

En la tradici6n hist6rica del Estado Mexicano, si bien se da en forma recurrente la 

exigencia de una educacién democratica, esta idea no es parte del paradigma o de 

los paradigmas que han venido modificande la educacién publica en México". Esto 

es, no configura una forma de vida al_ interior de la institucién escolar, ni es un 

referente simbdlico, ya que ha sido conceptualizada siguiendo el modelo autoritario 

que ha caracterizado la relacién pueblo gobierno, aun desde antes de la 

independencia, en tanto que la educacién democratica sdlo se entiende como parte 

de los contenidos curriculares explicitos de los programas, y no como parte del 

curriculum de vida de las instituciones educativas. 

Pablo Latapi determina cinco proyectos posrevolucionarios, que serian: 
El vasconcelista 
El socialista 
El tecnolégico 
EI de ia escuela de unidad nacional 
El modemizador 

Ninguno de los cuales enfoca en forma explicita el problema de la democracia, sélo el modelo 
vasconcelista nos habla de una vistén de cultura como factor de liberacién y de dignificacién de la 
persona para atender a la crvilizacion perfecta. Pablo Latapi, “Un siglo de educacién en México”, 
México, FCE, 1998, p.25 y 26.
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Con referencia a su herencia histérica moderna —posrevolucionaria—, ta 

ideologia del Estado Mexicano ha despreciado a los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, haciendo hincapié en los Derechos Sociales o de crédito, poniéndolos 

por encima de los que ha considerado siempre como derechos individuales --desde 

una concepcién critica hacia el individualismo--, que se  contraponen o son 

excluyentes con los derechos sociales -desde su propia dptica-- de crédito o 

colectivos. Aqui podemos retomar como propia la siguiente afirmacién de C.Lafer 

(1993:44), que nos dice: ‘la c! 

  

ualismo es un fopos —un lugar comun— 

tanto de la historiografia de izquierda como de Ja conservadora, que ven en tos 

derechos del hombre una abstraccién. La abstraccién destituida de historicidad es el 

blanco critico de los conservadores. La abstraccién que enmascara ideolégicamente 

los intereses de clase es ef blanco critico de la izquierda’. 

Lo que hay de comun entre esas dos criticas, es el énfasis en fo colectivo en 

detrimento de !o individual, basado -por lo que se refiere a la forma de concebir Ja 

vida en comun para recurrir al articulo 1° de fa Constitucién jacobina del 24 de jutio 

de 1793— en Ia afirmacién de que el fin de la sociedad es la sociedad comtn. 

La sociedad comun y no Ia libertad, es aqui donde podemos encontrar e! quid 

de la problematica que hoy en dia ha llegado a un punto intolerable, ya que de ser 

una abstracci6n propia de! cubiculo del investigador, ha pasado a reflejar la tragedia 

en que desemboca la "Novela de la Revolucién Mexicana’, y digo novela, siguiendo 

el sentido real de las promesas incumplidas de justicia social con que nos han 

mantenido —aigunas veces de buena fe y otras no tanto— esperando siempre un final 

feliz a la manera de fas peliculas norteamericanas, pero impregnados de nuestra 

propia tragedia, fruto de un nacimiento continuo -en cada crisis— que sdlo J. Rulfo y 

Octavio Paz -el Llano en Llamas y el Laberinto de la Soledad— han logrado 

magistralmente describir, que trasciende “nuestra modernidad” y llega hasta nuestros 

dias, 4 la manera en que la tragedia griega trasciende el tiempo de su creacién.
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4. MERCADO, POLITICA Y EDUCACION. UNA PROPUESTA 

ALTERNATIVA CENTRADA EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

4.1 Mercado y Politica 

EI problema de la educacién en México deviene de diversas causas, en lo 

politico presenta una fuerte carga corporativa, centralizadora, autoritaria y desde los 

afios setenta, orientada hacia una expansi6n masiva de fos servicios educativos sin 

calidad, con fuertes tintes populistas-nacionalistas -retéricos—, vinculados 

organicamente a los intereses corporativos del SNTE, e! cual le proporciona un fuerte 

blindaje al Estado —ante !a participacién ciudadana—, generando un espacio de 

impunidad académico faboral, en e! cual, campean la ineficiencia, la memorizacién, 

la repeticion, el ritualismno justificatorio y la credencializacién simulada, amparado 

todo ello en la formaci6n “normal”, tanto a nivel licenciatura como en el posgrado, 

que han vuelto al “normalismo" sinénimo de bajo nivel educativo y fuente de 

reproduccién de los antivalores -—en la accién—-, con que son equipados fos 

maestros, y que son reproducidos con mayor o menor éxito segun fa clase social, en 

el sistema publico o privado de nuestras escuelas’?, 

Se ha hablado también de cémo deberia ser la nueva educacién, o la 

educacién del nuevo milenio. En este sentido hay un sentimiento antiliberal, o 

antineoliberal, que hace énfasis en un nuevo papel del Estado mexicano y que critica 

acidamente el espacio de interpretacién conceptual que identifica a la libertad con la 

libertad del mercado. 

Es verdad que este empobrecimiento tedrico conceptual que ha sido 

puntualizado por pensadores de la talla de Hanna Arendt y Norberto Bobbio, esta en 

™ Este tipo de calamidades he sido expuesta y fundamentada entre otros por Carlos Ornelas en "E7 
Sistema Educativo mexicano", México, FCE - CIDE, 1995., Gilberto Guevara Nicbla, coomp., en: “La 

Catéstrofe Silenciosa”, México, CFE.., 1997., Sylvia Schmelkes, en: “La calidad en la educacién primaria”, 
FCE, 1997. Y por um gran niimero de investigadores, miembros de las cipulas empresariales, ONGs, 
Organismos internacionales, etc , por lo que podemos decir que Ja solucién al problema educativo nacional ya es 
una exigencia de la sociedad civil en su conjunto
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la esencia del caracter neoliberal, sin embargo, a pesar de lo anterior, la existencia 

del libre mercado si bien es una caracteristica de la sociedad liberal moderna, no es 

la dnica, y posiblemente ni siquiera es fa mas importante. Sin embargo en la 

busqueda de soluciones para la problematica de la libertad y la democracia, este 

libre mercado existe y es un elemento central en cualquier proyecto de transicién 

hacia una nueva sociedad participativa y plural. 

En este sentido, es importante abrir un espacio critico hacia la alternativa de la 

nueva izquierda, que se ha venido configurando como el proyecto alternative a este 

libre mercado, sobre todo, ante el fuerte sentimiento neoliberal tanto de izquierda 

soma de deracha. De aqui que, es conveniente dejar sentadas fo que Zaki Laidi 

considera las premisas a que debe ajustarse fo que el denomina como la nueva 

izquierda, y que es conocida también como tercera via o blairismo britanico(1998:23- 

28): 

eLa aceptacién total de las reglas y fos principios de funcionamiento de la 

economia de mercado, sin prescindir de la mirada critica sobre el funcionamiento dei 

sistema capitalista sobre todo en el ambito del capital financiero. Esta critica al 

capitalismo, excluye sin embargo toda posibilidad de dar marcha atras, sobre todo, 

en lo que toca a la propiedad publica de los medios de produccién. Salvo en sectores 

estratégicos en los que intervenga la soberania como es el cago de México. 

*En este sentido fa misién, del Estado, esta, no en el aparato productivo, sino 

se vierte en una inversion fundamental: ta formacién de hombres. El Estado debe 

ayudar a preparar a los mas vulnerables para enfrentar la competencia, mas que 

limitarse a asistirlos cuando la competencia no les es favorable. 

¢La izquierda reformista debe identificarse con las nuevas demandas que se 

expresan en términos culturales y de identidad , ya que es ahi donde puede marcar 

la diferencia ante el neoliberalismo (libre mercado) o ante una izquierda 

conservadora (estatismo). 

Debe rescatar la esperanza como apuesta filosdfica politica y cultural de 

Primer importancia, ya que la izquierda, adn la reformista, no tiene ninguna 

posibitidad si no iogra encarnar la esperanza colectiva frente al neoliberalismo que
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ofrece perspectivas estrictamente individuales. La izquierda debe reconformar el 

camino de las promesas ( Zaki Laidi:25). 

De estas cuatro propuestas, inicialmente me interesa hacer énfasis en la 

primera, que marca como lo he mencionado antes, lo inevitable de una sociedad de 

mercado, y posteriormente ta segunda propuesta, que hace énfasis en la formacion 

de hombres, ya que es ahi en donde encuentro !a mayor aportacién tedrica de esta 

corriente, que siguiendo la tradicién de la izquierda, se salta en la solucién Ia 

   propuesta democratica y sigue mencionando —en el ultimo punto— a la colectividad 

Opuesta a la individualidad, que en esencia significa que la izquierda, ni aun en sus 

Posiciones mas avanzadas es capaz de cambios radicales que modifiquen sus 

propias raices histéricas, con lo que su discurso se seguiria conservando mas en los 

espacios retéricos que en el camino de las promesas cumplidas. 

4.2 El Sistema Educativo Mexicanc (SEM) 

En el ambito educativo nacional, siguiendo la ténica de la izquierda reformista, 

Carlos Ornelas hace una critica hacia el proyecto neoliberal que segun él, enfatiza la 

disminucién del Estado, la descentralizacién, la privatizacién de fos servicios 

educativos, la regulacion para el mercado, la eficiencia, fa competitividad, la calidad - 

-en funcién de resultados— fa profesionalizacién de los maestros, la evaluacién, la 

vinculaci6n con los requerimientos productivos y el reto de la globalizacién (Latapi, 

1996:154-155); propone el enfoque cultural basado en el humanismo, que incluiria: 

“la formacién de ciudadanos conscientes, con sentido nacionalista, inspirado en 

“valores significativos’, orientado por una ética del trabajo, atenta a corregir 

desigualdades y vinculado a fas necesidades del pais y sus nuevos retos 

internacionales, educacién que debe ser promovida por el Estado con el concurso de 

toda la sociedad " (p.155). 

En un segundo momento, nos ofrece una propuesta pedagdgica basada en la 

resolucién de problemas, “Que seria la parte fundamental del proyecto de una 

educacién democratica equitativa y de mayor calidad, que junto con otros elementos
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pedagégicos seria la base profunda que requiere el SEM’, para terminar en un tercer 

momento, con la “asignacién a tos consejos de participacién social, y no al gobierno, 

de la funcién de evaluar ios avances de la educacién’(Latapi:155-156). 

La critica de Latapi al primer punto (1976:157), se centra en su falta de 

elementos de instrumentalizacién, de éste nos dice que: “el fibro no aporta elementos 

para comprender cémo se haria el transito de la intencién a la realidad, ni precisa 

etapas en el cambio, ni propone medidas que sugieran la viabilidad, por ejemplo, 

como se ha propueste en Mines Gerais en Brasil, la eleccién democratica de ios 

directores de escuela o, e! “proyecto escolar’ —en Espafia-- como instrumento 

operative de una transformacién de abajo a arriba’; en cuanto al método de 

resolucién de problemas: “implica un reduccionismo empobrecedor e impracticable, 

el aprendizaje y la formacion de seres humanos consiste en mucho mas que resolver 

problemas’; en cuanto al ambito de la evaluacién nos dice que: ” tampoco estaria de 

acuerdo en que sean fos Consejos de Participacién Social jos que evalien los 

avances de la educacién; la evaluacién es una funcién especializada, lo que 

corresponde a la sociedad es una funci6n de vigilancia, contraloria y comprobacién, 

que es aigo distinto’. 

Existe una profunda animadversion por parte de diversos estudiosos del ambito 

educativo en cuanto a los conceptos de “competencia” y "mercado", y estariamos en total 

acuerdo con ellos en tanto estos conceptos se sigan manejando a partir de la ya obsoleta 

teoria neoliberal. Si bien, lo que preocupa es la falta de profundidad que puede haber en 

el manejo de estos conceptos con respecto a la teoria de la democracia, pareciendo que 

por el hecho mismo de la satanizacién a la que han sido expuestos, cualquier intento de 

teplantearlos en otro espacio tedrico no tenga mayor futuro que la negacién de la 

posibilidad misma de ser discutidos, obstruyendo asi un espacio de discusién y de 

tolerancia, que estando mediado por la reflexién, nos puede proporcionar un foro en ef 

que se puedan intercambiar opiniones para encontrar nuevos caminos que nos permitan 

en forma concertada, logros concretos en materia educativa.
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Creo que es necesario puntualizar algunos elementos de esta nueva teoria 

democratica, haciendo notar en primer lugar que descansa en forma central en la teoria 

de los derechos humanos, y mediada por ésta, hace un replanteamiento de la ya vieja 

democracia moderna. 

4.3 La Democracia Autoritaria y ta tmpunidad, Un Problema de Vigencia de los 

Derechos Humanos 

Antes que nada, dejamos de lado ia concepcién roussoniana de democracia -- 

dada su vertiente autoritaria que naciendo en Platén pasa por el mismo Rousseau y 

termina en Marx--, dado que esta teoria esta sustentada en el concepto de la “voluntad 

general", concepte que rescata para el Estado la soberania absoluta a través de los 

representantes, despojando a los individuos de la misma y dejandolos a merced de un 

Estado, que se abroga para si el conocimiento de lo que es bueno o malo para los 

ciudadanes —esta teoria pasa por la idea de Ia virtud ciudadana de Montesquieu, en la 

que todo ciudadano debe poner por encima de su egoista interés personal su “amor a ia 

patria”--, dejando a éstos ciudadanos, en el mejor de los casos, unicamente Ia posibilidad 

de expresar su desacuerdo, pero sin oponerse a él. 

Abogamos entonces, por una democracia sustentada en Locke, dei que surge el 

pensamiento fiberal moderno que hacen suyo los ciasicos, y que deviene en su vertiente 

econémica desde el liberalismo clasico hasta el neoliberalismo moedermo, en lo que nos 

parece una visi6n parcial del pensamiento de este pensador politico. 

Siguiendo a Locke, creo que no podemos plantearnos un liberalismo moderno si 

antes no lo permeamos en un espacio ideoldgico que nos evite caer en un determinismo 

econdomico. Este determinismo que los pensadores neoliberales tanto han criticado en el 

marxismo, pero que han aceptado gustosos —en otra vertiente— para sf mismos, dejando 

a la politica de lado, como un apéndice mas dei pianteamiento de los principios 

econémicos modernos.
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En estas reflexiones sobre las teorias clasicas y neoclasicas de la economia, la 

democracia sdio es un espacio que garantiza el libre juego de la oferta y la demanda, la 

competencia perfecta y el libre mercado, de ahi que su exigencia por la democracia es 

correlativa al abandono de toda injerencia del Estado en el ambito econdmico, con 

especial énfasis en el abandono del ambito social que ven como el espacio causante del 

fracaso del Welfare State o Estado Protector que antecedié al modelo neoliberal. 

Agui habria que abrir un espacio mas para puntualizar que este proyecto de 

Estado social -Estado benefactor--, no fracasa por ser social, sino por devenir de un 

espacio ideolégico dependiente, en el cual la democracia jugé el mismo pape! de 

comparsa que fe dieron los viejos liberales econdémicos, error que otra vez cometen los 

neoliberales y que los lleva al fracaso. 

Una explicacién de este fracaso lo podriamos ver desde la dptica det pensamiento 

tepublicano (Regis Debray, 1999:71-85), el que piantea dos vertientes a considerar para 

el fortalecimiento de una republica: ia primera, seria el fortalecimiento de fos derechos 

liberales clasicos, como serian, el derecho de asociacién, de expresién o de peticién, la 

segunda, el fortalecimiento simultaneo de los ttamados derechos de crédito, o derechos 

sociales, que garantizarian entre otras cosas el derecho a la educacién, la salud y el 

trabajo. 

Este error, que el mismo Weber comparte al hacer de la democracia un espacio 

externo a su teoria de la racionalidad administrativa, se ha vuelto algo cotidiano. Tan es 

asi que en el propio espacio académico, la especiatidad en Administracién Publica paséa 

depender cada vez mas de las escuelas y facultades de Economia y de Ciencia Politica, 

alejandola del Derecho, fuente original de esta especialidad. 

Retomando ei pensamiento de Locke,(Cit Bobbio,1986:106), “desde el punto de 

vista de formacion del Estado, el contrato social esta sustentado en que el hombre libre, al 

llevario a cabo, solo pierde el derecho de hacerse justicia por propia mano, principio que 

determina e! surgimiento de Ia libertad de peticién y de expresién, derechos clasicos en el
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Ambito de las derechos humanos’, que devienen posteriormente en fos derechos de 

segunda generacién -de crédito-, o derechos sociales, hasta desembocar en los 

derechos de tercera y cuarta generacién en donde estén por ejemplo los derechos 

ecolégicos (Lafer, 1994:144-155), reconocidos por la ONU. 

En esta vertiente del pensamiento politico de Locke, tenemos que la soberania no 

se trastada de los ciudadanos al Estado, ya que los ciudadanos conservan la soberania 

que queda inserta en los denominados “Derechos Civiles”, donde quedan expresados fos 

rativos de! Estado, el cual, al no poseer el poder soberano, resulta 
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a imputable de delitos contra la ciudadania y es por tanto un Estado responsable, y no uno 

irresponsable como hasta ahora hemos tenido. 

De hecho en México, fa Gnica restriccién que tiene el Estado es el amparo, el cual 

sdlo suspende temporalmente la accion del mismo, pero en ningun momento fo hace 

responsable como tal —sdlo a los funcionarios que ocupan fos puestos— ante los 

ciudadanos, esto es, que nuestro Estado, se cobija en la impunidad de sus actos, ya que 

estos al no haber derechos civiles que preserven la soberania de los individuos, no le 

pueden ser imputados como delitos, puesto que de imputarsele éstos, se pondria la ley 

por encima de la soberania, causando en teoria una paradoja, ya que sdélo un poder 

soberano puede modificar la ley, y una condicién para hacerlo, es estar por encima de la 

propia ley. 

Cuando un soberano que esta por encima de la ley la modifica en beneficio de 

los ciudadanos ~en este espacio los ciudadanos no somos tales, somos stbditos o 

ciervos—, podria pensarse que actlia en representacién de éstos y preserva la existencia 

de la republica, sin embargo, la propia historia se ha encargado de desmentir la viabilidad 

de este modelo en nuestro pais. 

El conceptuar pueblo come "voluntad general", --concepto que nos viene de 

Rousseau (Cit Bobbio,1986:100), tiene como consecuencia inmediata que los 

ciudadanos como individuos no seamos parte de! pueblo, sino sus enemigos, ya que
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somos individuaimente egoistas y al buscar nuestro propio bien no logramos cultivar las 

virtudes ciudadanas que anteponen a los propios intereses {os intereses de la nacién, por 

lo que e! concepto “pueblo”, como suma de individuos, no es igual al concepto "Pueblo", 

como colectivo representante de la “voluntad general", cuyo primer intento de objetivacién 

hist6rica termina en el tristemente célebre Comité de Salud Publica encabezado por 

Robespierre, y tuvo como origen ef periodo del terror en Francia. En el caso de nuestro 

pais, nuestros diputados y demas representantes populares, no tienen {a obligacién ni 

moral ni legal de cumplir sus promesas de campafia, pues al hacerlo podrian ir en contra 

de la “voluntad general’, la nacién o el Pueblo, y ser acusados de traidores a fa patria ai 

luchar por sus votantes, sin anteponer los intereses de la “nacién" a estos mismos 

votantes. 

La anterior exposicién aunque hecha de una forma un tanto practica, nos sirve 

para entender fos vicios que devienen dei pensamiento autoritario de la escuela de 

Rousseau, y que explicarian la soberbia del Estado modemno y también sus fracasos, asi 

como su responsabilidad hist6rica y su responsabilidad civil. , 

En el pensamiento democratico posmoderno --mas ilamado asi para diferenciarlo 

de! moderno~, se parte no ya de anteponer los principios liberales propios del liberalismo 

econdmico, sino los politicos propios de los intereses dei ciudadano, los que quedan 

resguardades por los derechos humanos, no sélo como principios imputables sdlo 

politicamente (juicio politico), sino también haciendo corresponsable al propio Estado de 

los errores de sus funcionarios, y siendo por tanto imputable administrativa y 

patrimonialmente hablando, teniendo e! ciudadano un espectro de compensaciocnes 

morales y pecuniarias ante la falta de las promesas no cumplidas o de los agravios 

sufrides. 

Ahondando un poco a partir de {a reflexién anterior en el concepto de democracia, 

tenemos que la descripcién mas comtn es; “el gobierno de mayoria", descripcién esta que 

nos viene det pueblo griego, en la cual, tanto Platén como Aristételes consideraban a Ia 

democracia como una forma mala de gobierno, identificandoia como gobierno de la
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chusma 0 de Ia piebe, la cual en caso de tomar el poder era capaz de los peores excesos. 

De aqui que si bien en Grecia en su época de mayor esplendor, se manejaron bajo 

formas “democraticas" ~no llamadas de esta forma por ellos-- de gobierno, éstas no 

comprendian al total de la poblacién, s6!o a una minoria de propietarios tanto urbanos 

como turales, los que eran el alma de {a pélis. 

Tenemos que en el mundo moderno la democracia es casi totalmente “inclusiva" 

(Dahl, 1992:124), y no se puede apartar del demos, ni a los no propietarios, ni a los 

pobres, ni a los que no tienen educacién. Asi nos preguntamios que tan confiable es el 

gobierno de mayoria en un pais atrasado, con altos niveles de analfabetismo y con una 

tradici6n corporativa que pone en manos de organismos tradicionalmente corruptos el 

voto de las masas. 

Actualmente se considera que el gobierno de la mayoria sin restricciones no es de 

facto una democracia, sino una dictadura de la mayoria, dictadura ésta ejercida sin 

contemplaciones ni piedad -piedad como uso politico de los sentimientos, tal y como lo 

concibe Arendt (1988:81)-- sobre las minorias, y si a ésta le agregamos la posibilidad del 

gobierno de la mayoria relativa --en ta cual la mayoria simple gobierna-, tendriamos fa 

aberracion de una minoria gobernando a otras minorias, que juntas serian mayoria, por lo 

que ef pseudo gobierno de la mayorfa quedaria en entredicho. 

Por esto, en la democracia actual lo que importa no son las mayorfas, sino jas 

minorias, y lo que caracterizaria a esta democracia seria el irrestricto respeto a los 

derechos de toda minoria, de tal manera que éstas se pueden oponer con efectividad a 

las disposiciones del Estado, el cual representa a la mayoria. 

La forma en que se estructuran fos derechos de las minorias nos indicarian el 

grado de democratizacion de un pais, o sea, la forma en que estas garantlas individuales 

estructuran a una amplia red de responsabilidades estatales, protegiendo a {os individuos 

y garantizandoles una justicia expedita ante el poder politico, haciendo de éste un poder 

estatal responsable sujeto a la accién civil del ofendido, no solo mediante la suspensién
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del acto, que es lo que promueve el juicio de amparo, sino llegando mas alla y 

determinando un castigo para el Estado infractor, que rehaga tanto el honor del individuo 

como las pérdidas pecuniarias que le pudiera haber provocado su accién irresponsabie. 

Esta nueva visi6n, nos permitiria replantear ef problema educativo a partir de 

una nueva perspectiva que es reconocida y aceptada ampliamente en el ambito 

internacional por diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos, 

vision que hace corresponsable al Estado de las deficiencias educativas, y que es 

aceptada por loge organismes interacionales encargados de fomentar ta educacién 

en los paises del tercer mundo. 

Con base al andlisis anterior, es pertinente hacer una reinterpretacién de las 

propuestas mencionadas en el marco de Ia instrumentalizacién de un proyecto viable 

sobre la compleja problematica de! Sistema Educativo Mexicano (SEM). El primer 

punto a tratar seria fa implementaci6én del espacio tedrico en que se ubica fa 

propuesta. 

Como se menciono anteriormente, ta sociedad liberal hace énfasis en la libertad 

come libertad de mercado, y en este sentido, y desde fa dptica de fos derechos 

humanos tradicionaies, las libertades clasicas son interpretadas como derechos de 

libertad individual y como derechos de proteccién y defensa contra el poder y sus 

abusos, apegandonos al modelo contractualista que concibe estos derechos como 

naturaies, eternos y propios de individuos que acceden como tales a un Estado 

“conforme a la raz6n", representéndonos como una sociedad civil basada en el 

consenso de individuos libres e iguales, con capacidad para orientar sus destinos en 

el mejor sentido posible. 

En este esquema, en e! que la sociedad civil es entendida "como agrupacién 

multiple de derechos privados fuera del espacio publico y republicano"(Rodei, 

1997:512), en donde esta sociedad asume el caracter privado que tradicionaimente
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le han asignado en el ambito del derecho privado, y donde la libertad es por ende 

entendida “naturalmente" como “libertad de mercado”. 

La libertad de mercado, que esta inscrita en el gobierno de jas leyes o el 

llamado Estado de Derecho, funciona como una entidad que restringe el acceso de la 

sociedad civil al Ambito de !o publico, en el sentido de acceso al poder politico o res 

publica, y sdlo la deja permanecer en el ambito de fa opinién publica, ejerciendo un 

poder indirecto en las sociedades democraticas sobre el espacio del poder 

burocratics, sistema que es utilizado en ef mejor de los casos como un medio de 

control civil, y no como un medio de participacién al interior de las mismas 

burocracias politicas. 

Tenemos que, los denominades derechos centrales o basicos del proyecto 

liberal, que son el derecho a la vida, ef derecho a ia libertad y el derecho a la 

propiedad, concebidos come derechos del hombre, y en fos cuales la libertad es 

entendida como fibertad de trdnsito, libertad de reunién, que ‘histéricamente 

significaria el derecho a reunirse a fin de ejercer el derecho de peticién, son 

libertades negativas y no constituyen el contenido real de la libertad, que debe ser 

entendida como derecho a participar en los asuntos ptiblicos, o ser admitido en la 

esfera publica" ( Arendt,1988: 33) 

Por tanto, el proyecto liberal no debe ser restringido a garantizar mas 

los llamados derechos liberales, sino que para ser considerados éstos como 

derechos de libertad, deben ir mas alla y ser considerados sélo condicién de la 

libertad, no su esencia, lo cual significa acabar con la distincién clasica entre to 

publico y lo privado, en la cual los derechos civiles sdio son entendidos en referencia 

al ambito puiblico, dejando et ambito privado relegado a unico espacio de Ia libertad 

de mercado, via ésta que deforma e! concepte original de las revoluciones modernas 

que no sdélo buscan la liberacién, sino que se proponen “fundar’ la libertad”. 

a revolucién americana se dirigia a la fundacién de la libertad y al establecimiento de 
instituciones duraderas, y a quienes actuaban en esta direccién no les estaba permitido nada que rebasara 
el marco del derecho”. Hannah Arendt, ”Sobre la revolucién”, México, FCE., 1988, p 93. En este sentido,
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Es sdlo a partir de este planteamiento que podemos pensar ef papel que 

juega el Estado en una via democratica para !a creacién de un nuevo proyecto 

educativo. 

Antes que nada, es importante puntualizar las precondiciones y definir los 

conceptos que nos serviran de hilo conductor a un nuevo proyecto educativo. 

4.4 Una Nueva Propuesta Democratica como Via para una Educacién de 

Calidad 

Al revés de Carlos Ornelas, podemos considerar inviable la solucién 

consensual en Ja cual el Estado sigue siendo ei gran promotor de! cambio. Esto nos 

circunscribe no a un proyecto cultural y humanista, sino a un proyecto que a partir del 

autogobierno democratico surja como resultado de las negociaciones entre una 

sociedad civil, entendido como un espacio plural y conflictivo, que sea en palabras de 

Rodel, Frankenbor y Dubiel (P:517), " un espacio vacio, que de vez en vez la 

sociedad civil ocupa simbdlicamente”, concepto este que deviene de la fildsofa 

Hannah Arendt y que ella define -aunque sin perfilarlo- como espacio 

puiblico(1993:57). 

Desde Bodino, se acepta el papel de la soberania”, ia cual ademas de ser 

absoluta, también es intransferible o divisible, “de aqui que en las sociedades 

democraticas modernas la representatividad que como ciudadanos les otorgamos a 

  

la revolucién francesa se inspird en el modelo americano, pero una vez iniciado el movimiento 
revolucionanio “se aparto del rambo de la fundacién a causa de la proximidad del padecimiento; estuvo 
determmada por las exigencias de la hberacién de la necesidad, no de la tirania y fue impulsada por la 
necesidad sin limites de la miseria del pueblo y de 1a piedad que inspiraba esta misetia*. Ibidem. Aigo 
similar paso con Ja Revolucion Mexicana, la que inicia con el grito de “sufragio efectivo no reelecctén”, y 
de ahi pasa al de “tierra y libertad”, Lo que nos marca el paso del fracaso de Ja fundacién en Ja libertad a la 
Tucha contra la necesidad, como motor de nuestra revolucién. 

2\“Bodino paso a Ia historia del pensamiento politico como el tedrico de Ia soberania; soberania 
significa pura y simplemente “poder supremo” ...Contrariamente a lo que cominmente se cree, poder 
absoluto no quiere decir de ninguna manera poder ilimitado; simplemente significa que el soberano, 
stendo el detentador del poder de hacer leyes valederas para todo el pais, no esta sometido a esas leyes, 
porque no es posible mandarse a si mismo” N. Bobbio, Op. Cit., 1987, p. 80-82.
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quienes elegimos mediante el voto secreto, no implica la sesién de ia soberania, ya 

que ni el pueblo ni la nacién al no poder adaptar una forma real, pueden apropiarse 

de la misma, siendo que tampoco pueden cederla, sin embargo, esta soberania 

popular garantiza como base secular de legitimidad politica, que este jugar 

permanezca vacio” (R6del:512), provocando que todo aquel,que de una u otra 

manera,usurpe “permanentemente” este espacio, someta a la sociedad a su Unica 

voluntad, poniendo en entredicho ta tegitimidad secularizada del poder politico. 

Entendemos a la reptiblica como un organismo que vincula la sumisién a las 

leyes con el poder politico, y que determina el funcionamiento del Estado en base a 

fa ya clasica divisién de poderes disefiada por Montesquieu, que nos lleva a la 

constituci6n de un Estado moderado, cuyo sustento seria la virtud civica, entendida 

como un conjunto de valores "secularizados" que estan enraizados en la sociedad 

civil ~civismo--, y que deben ser valores compartidos y comunes de todos los que 

somos ciudadanos”. 

Sin embargo las repdblicas modernas si bien se constituyen con la clasica 

divisi6n de poderes, han hecho caso omiso del elemento central de la propuesta de 

Montesquieu que seria ia moderacién, y han dado origen a la apropiacién para si 

mismos del poder politico que por definicién le pertenece al pueblo -soberania-- y no 

a sus gobernantes, de aqui que Ia falta de estos valores nos Hevé en primer término y 

en el presente siglo, al “Estado benefactor’, el que discrecionalmente y siguiendo el 

ejemplo de} “buen soberano”, se apropid del poder para favorecer a una élite politica, 

  

229  (cuatro)que Mama Ia atencién a Montesquieu, de manera fundamental, es la separacién de 
poderes segin las funciones, no la separacién basada en las partes constitutrvas de 1a sociedad, Cuando 
hace el elogio de la repiblica romana; que es una practica comtin en los tedricos de! gobierno mixto, mo to 
hace porque la considere un gobierno mixto, sino porque la interpreta como un gobierno moderado, es 
decir, un gobierno basado en la divisién y control reciproco de poderes”Ibid., p. 135) 

Montesquieu entiende por virtud no la vartud moral, que ¢s una disposicién meramente 
individual, sino una determinacion que vincula inimamente el individuo al todo del que forma parte En 
diversas ocasiones la Hama “amor a la patria”... Montesquieu hace uso del concepto de igualdad para 
precisar la idea de la virtud como resorte de las republicas (democraticas) de las otras formas de gobierno, 
que en contraste estan basadas en wna insoluble desigualdad entre los mismos gobernados Es importante 
este concepto, porque es la condicién misma del ejercicio de la virtud como amor a la patria: se ama a la 
patria cuando es sentida como cosa de todos, y es sentida asi en cuanto todos se consideran iguales y son 
iguales entre si. Ibid., p. 130-131
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o en el] mejor de los casos, para compensar la natural desvalidez de las clases 

desposeidas, haciéndolas representativas a través de si mismo, encarnandose como 

ef “espiritu absotuto’, fin de todo conflicto, y también paraddjicamente, de toda la 

sociedad civil™. 

A la muerte de este proyecto por su inviabilidad econdémica que destruyé fa 

base del poder corporativo del Estado benefactor, se plantea un nuevo proyecto 

sustentado en el mismo esquema de poder secularizado, pero ahora basado en la 

libertad —econdmica y de mercado--, de la cual el Estado es et primer promotor, 

poder ptiblico que “nos libera” ~como apariencia— y en el que {a civil society aparece 

como agrupacién multiple de sujetos de derecho privado, fuera del espacio publico 

republicano. La sociedad civil nos muestra aqui su rostro comercial como sociedad 

civil y de intercambio, cuya precaria coherencia es producida por Jas reacciones de 

poder socioecondmicas, no politicas, y por las relaciones contractuales de Derecho 

privado, ocultando fos rasgos humanos y las relaciones sociales de su rostro 

“naturalmente” publico -y politico— tras la idea de un government of laws and not of 

men y del “imperio de la ley"(Arendt). 

Esta relaci6n entre individuos ajenos at Estado, que surge de! modelo 

contractualista de John Locke, en el cual ef contrato hecho por hombres libres es una 

transicién desde el Estado de naturaieza al civil, en el que los hombres sélo ceden el 

derecho a hacerse justicia por propia mano, pero conservan todos sus otros 

derechos”, definicién que ha sido interpretada por el liberatismo econémico de Adam 

  

En Hegel; el paso de la familia al Estado, no sobreviene directamente ni tampoco gradualmente, 
sino a través de un momento negativo intermedio que representa por un lado, la disolucion de Ja famulia y, 
por el otro, el presupuesto necesario para la recomposicién de la unidad social sobre un nivel mds alto 
(que es el Estado) ...en ef modelo hegeliano ef Estado es al mismo tiempo continuacién de Ja familia y 
antitesis de la sociedad civil. N Bobbio, “Origen y fundamentos del poder politico”, México, 
Gryalbo, 1985, p 33 

De acuerdo con la concepcin de Locke la transferencia de derechos naturales es muy parcial 
Lo que le falta al estado de naturaleza para ser un estado perfecto es, sobre todo, Ja presencia de un juez 
imparctal, o sea de una persona que pueda juzgar lo correcto 0 1o incorrect sin ser Parte en causa. Estando 
en ef estado civil los individuos reuncian sestancialmente a un solo derecho, al derecho ha hacerse 
Justicia por si mismos, y conservan todos los demas, ante todo; el derecho de propiedad que ya nace 
perfecto en ef estado de naturaleza, porque no depende del reconocumiento de los demas sine tnicamente 
de un acto personal como el trabajo. Mas aan el objetivo por el cual los individuos instruyen el estado civil
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Smith como libertad contractual que relaciona a los hombres entre si, como personas 

Privadas, empobreciendo y eliminando fa via de los derechos humanos que los 

relaciona como iguales, o como ciudadanos. 

Esta tendencia, que en nuestro pais ha legado a la grotesca propuesta, en 

nombre de la estabilidad del mercado, de !a sesién unilateral de fa soberania 

monetaria a otra nacién, no refleja otra cosa que el agotamiento de ia vena 

neoliberal, ya que la sesi6n de la soberania monetaria implica en el fondo la pérdida 

de la soberania en favor de otra nacién —esta cesién sélo es posible bajo la premisa 

de un pacto entre iguales*, y no como en el modelo aleman que pactd ta 

desaparici6n de la RDA para conformar un nuevo Estado. Caso contrario seria el 

pacto que dio origen al “euro”—, y por tanto, la desaparicién de la idea de nacién, tal y 

como es concebida desde Ia dptica republicana del “gobierno moderado”. 

El agotamiento de fa segunda via ~el Welfare State-, nos ileva al 

replanteamiento de una tercera, la llamada via de los derechos humanos en la cual fa 

sociedad civil es replanteada ya no como una sociedad corporativa-o como una 

sociedad civil de mercado, sino que nos vinculamos a la tradicién revolucionaria de la 

cual surgieron estos derechos y que en si mismos fueron expresados desde la 

“acci6n’, primordialmente como un rechazo a la sociedad basada en privilegios 

estamentales --el denominado Estado absolutista o Monarquia absoluta— por los 

  

es principalmente la tutela de la propiedad ( que es entre otras cosas 1a garantia de la tutela de otto bien 
Supremto que es la libertad personat ). Si este es ef objetivo, de ello deriva que no es solamente el derecho 
a la vida como para Hobbes, ni solamente el derecho a la libertad de opinién como para Espinoza, Sino 
también y sobre todo el derecho de propiedad es un derecho irreaunciable. N. Bobbio, “Sociedad 'y Estado 
en la filosofia moderna”, México, FCE,1986, p. 106) 

2&vfontesquien hace uso del concepto de igualdad para precisar la idea de la virtud como resorte 
de las repiiblicas. Tal concepto debe ser subrayado porque sirve para distinguir a Ia repiibhca (aqui 
conviene agregar tepablica democratica) de las otras formas de gobierno, que en contraste estén basadas 
en una soluble designaidad entre los gobernantes y los gobernados, y también en una insoluble 
desigualdad entre los mismos gobernados. Es importante este concepto, porque es la condicién misma del 
ejercicio de la virtud como amor a la patria; se ama a la patria en cuanto es sentida como cosa de todos, y 
es sentida asi en cuanto todos se consideran y son iguales entre si”. N. Bobbio, Op.Cit 1987, p BLA 
este respecto se puede hacer extensivo el ambito de la igualdad republicana al derecho internacional 
moderno, en el que no se parte det hecho de que existimos en estado de naturaleza, smo de que somos una 
comunidad internacional de guales con derechos tanto indrviduales como de nacién.
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nuevos ciudadanos que, al erigirse como tales, surgen de los infiernos de su pobreza 

absoluta en los que no existen siquiera como hombres, exigen la desaparicién de 

jerarquias, y buscan una iguaidad, no sélo ante Ia ley, sino también ante {fa vida. 

Esta pluralidad original que pronto fue ahogada por exponentes o 

representantes de la “voluntad general’,?” que en {a tradicién revolucionaria 

absolutista ahogaron el piuralismo, tanto en Paris como en los soviets rusos, o en los 

sindicatos obreros mexicanos, fue la expresién de fa unidad ante e! peligro muchas 

   veces de la contrarrevolucién, y surge como defe: te ésta prolongando el 

estado de emergencia y creando una nueva casta de Iideres que en nombre de Ia 

nacion, la sujetan y someten a su arbitrio ~expresado siempre en Ja violencia 

armada-—, que siguen el camino hacia el Estado de Derecho, 0 el imperio de la ley — 

para legitimarse--, en la tradicién que Kelsen contribuy6 a formar —olvidandose estos 

lideres de los postulados democraticos y centrandose en la formalidad del derecho 

que se legitima formaimente a si mismo--, para facilitar la legitimidad secularizada del 

“Estado autoritario” moderno. 

El regreso a los esquemas dei liberalismo original, nos muestra fa existencia 

de una pluralidad, no de una unidad, en la que la sociedad civil reivindica sus 

derechos, viéndose a si misma desde la vertiente de los derechos humanos como: 

una plurafidad de opiniones, asociaciones y formas de actuacién en una esfera 

publica independiente. Séio las declaraciones de derechos humanos crean de esta 

manera las condiciones para que sea posible que una sociedad civil plural ocupe 

*Revistié una importancia mayor el hecho de que la propia palabra “consentimuento”, con sus 
resonancias de eleccién deliberada y de opinién reflexiva, fuese reemplazada por 1a palabra “voluntad”, 
que excluye, por naturaleza todo proceso de confrontacién de opiniones y el de su eventual concierto. La 
voiuntad, si ha de cumplir con su funcidn, tiene que ser, sin lugar a dudas, una ¢ indivisible, puesto que 
seria inconcebible una voluntad dividida; es umposible que se de una mediacién entre voluntades, a 
diferencia de lo que ocurre entre las opiniones, Sustituir la repiblica por el pueblo significaba que la 
unidad perdurable del futuro cuerpo politico iba a ser garantizada no por las instituciones seculares que 
dicho pueblo tuviera en comm, smo por la misma voluntad del pueblo. La cualidad mas Hamativa de esta 
voluntad popular como volonté générale era su unanimidad y asi cuando Robespierre aludia 

constantemente a Ia “opinion piblica”, se referia a la unanimidad de ta voluntad general; no pensaba al 
hablar de ella, en una opinidn sobre la que estuviera de acuerdo la mayoria Arendt, Op. Cit, 1988, p 77



ESTA TESIS No DERE 
»  SAUR BE LA Bipuiotéce 

realmente el espacio puiblico de la repdblica y sea independiente de ta autoridad 

del poder y capaz de obrar y comunicarse auténomamente (Ridel: 513). 

Estos derechos humanos son concebidos como derechos de comunicacién 

politica y segtin el mismo Réedel ( P:513). 

“instituyen una nueva forma de socializacién. Contrariamente a !o que 

sucede en el trafico mercantil, jos individuos rebasan los limites de su existencia 

privada en tas formas y en los foros de la praxis simbélica piiblica o como ya no 

feconocen ta personificacién autoritaria de su unidad social, pueden acceder 

simbéticamente al horizonte de una posible unidad al tiempo que se relacionan 

entre si de forma comunicativa en el enfrentamiento pubtico de las opiniones. Los 

limites y con ellos la unidad de la sociedad civil se tornan indefinidos y de 

naturateza solamente simbdlica” . 

Es la concepcién pluralista de fa sociedad, basada en la comunicacién politica 

que constituye un entorno cultural, el cual expulsa al hombre del entorno privado a 

que lo ha reducido la sociedad de mercado para insertario en el Ambito de lo publico, 

donde todas las reflexiones pueden encaminarse a la “accién” y son difundidas bajo 

la precondicién de esta unidad cultural, ja cual establece simbolos que permiten una 

relaci6n comunicativa capaz de crear fa legitimidad que precede a fa accién politica. 

En esta nueva propuesta, los derechos humanos no son silo concebidos como 

derechos negativos, como derechos de libertad individual, de proteccién y defensa 

contra el poder del Estado, sino que vinculamos estos derechos humanos clasicos en 

a tradicién original como "protesta revolucionaria contra toda dependencia jerarquica 

privada de todo caracter publico, bajo ef régimen absolutista, mostrandose la relacién 

constitutiva de los derechos humanos y una sociedad civil estructurada 

pluralmente”.(Réedel, P:513) 

La idea es desvirtuar el concepto que comprende a la sociedad civil como una 

unidad, ya que esta es producto de fa tradicién que deviene dei pensamiento de 

Rousseau, encarnado en la "voluntad general”, que en su origen se asociaba con ef
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pueblo, y en este sentido, se concebia como una polaridad entre pobres (pueblo) y 

ricos que eran la minoria (nobles), sin campos intermedios, dada la real situacién de 

la cuestion social en Francia, que fue descrita por Jefferson en su tiempo, (Cit., 

Arendt, 1988, P:68): “dos afios antes de fa Revolucién francesa, de veinte millones 

de personas, ...diecinueve son mas miserables, mas desventurados durante toda su 

vida que el individuo mas miserable de todo E.E.U.U." 

Esos simbolos precondicionantes de la accién politica, serian los derechos 

humanos interopretados en este ambi 

  

Esta nueva dimensién que destruye la “unidad’ de ta sociedad civil, que deja 

de ser representada unitariamente y pasa a ser determinada en el ambito simbélico 

ai que pluralmente todos nos incorporamos, y en el que nos relacionamos, propicia la 

horizontalidad de la discusién publica, la discusién entre iguales, algo propio del 

origen de la distincion —ser distinguido--, en fa cual como dice Arendt, todos podemos 

brillar con luz propia, y al cual accedemos como algo que naturalmente nos 

Pertenece, idea que configura y legitima la validez del espacio publico como un 

dispositivo simbdlico al que todos tenemos derecho. 

E! replanteamiento de la concepcién de legitimidad desde una perspectiva 

comunicativa se basa en los dispositivos simbdlicos de fa democracia, en los que fa 

legitimidad es inherente a este espacio y que se funda en el reconocimiento 

simbdlico de “validez universal’ de los derechos humanos, que nos conciben como 

“individuos libres e iguales, que en el acto de darse una Constitucién se instituyen al 

mismo tiempo como sociedad civil plural’ (Rodel:514). 

  

25 Séio puede hablarse de uma autentica sociedad civil cuando fos derechos de libertad y 
comunicacién politica estén anclados en fa conciencia publica de todos y cada uno de los ciudadanos 2, 
mejor dicho, cuando todos esos derechos estén asumidos por el ciudadano de tal forma que Ia articulacion 
de ia diversidad real de las diferentes concepciones del mundo, intereses y opiniones este perfectamente 
garantizada, Sélo cuando esto sea asi puede hablarse de una sociedad civil que se enfrenta al Estado; es 
decir, de una asociacién de ciudadanos que ya no se entienden como una unidad cerrada, sino como un 
Proyecto politico abierto hacia el futuro capaz de intervenir de manera directa y constante en la 
programacién de su propio destino. Agaptto Maestre, “La cuestion democritica. para explicar las 
transformaciones de la politica”, Metapolitica, vol. 1, num. 4 México, CEPCOM., octubre-noviembre de 
1997, p. 553.
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Es asi como debemos interpretar fa disposicién constitucional contenida en ef 

Articulo tercero, que impulsa en general los siguientes valores: la educacién integral, 

{a dignidad de la persona, la libertad de creencias, ia igualdad y la fraternidad de {fos 

hombres, la democracia como sistema de vida, el amor a la patria, el nacionalismo, la 

justicia, ta integridad de ta familia y la solidaridad internacional. 

Es notoria la influencia liberal en la Constitucién resaltada por los valores que 

contiene y que como bien nos sefiala Alvarez Garcia, (1994:29) “estos ya estaban 

explicitos casi en su totalidad en la reforma de 1846”; contemplan tanto las garantias 

individuales y sociales que nos muestran en su interpretacién o lectura, una fuerte 

carga ideolégica centrada en la legitima propuesta de ver a la educacién como una 

forma de ofrecer justicia social a los mas necesitados, via su incorporacién a la 

moderna sociedad y al mercado capitalista, manteniendo vigentes los principios 

liberales negativos de libertad e igualdad. 

La libertad en México se ha centrado en la libertad religiosa, fruto de nuestras 

luchas contra el poder de la iglesia, luchas que se prolongan hasta bien entrado ef 

siglo veinte. La igualdad en cambio, que si bien en un sentido liberal debiera ser 

interpretada como igualdad politica ciudadana o como iguaidad de los hombres ante 

la ley, ha sido mas bien concebida como igualdad social, esto es, concibe como una 

obligaci6n dei Estado --pues es una garantia--, el lograr ia igualdad “social” de los 

mexicanos via la educacién. 

Esta interpretacién vinculada al concepto de dignidad, que es una virtud 

ciudadana y se interpreta como un minimo de bienestar social sin el cual obviamente 

no es posible esta dignidad misma, ni la democracia como sistema de vida, viene en 

la tradicién del pensamiénto de Rousseau, en el cual la virtud es parte inherente del 

que nada posee, y debe ser entendida como la carencia de vicios que sdio le son 

propios a los ricos y poderasos.
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Tenemos que la democracia, en su expresion actual, deviene a la vez de la 

exclusion real del puebio —interpretado como individuos, no como voluntad general-- 

del poder soberano, via !a representaciGn --ya que ésta despoja de ja soberania al 

pueblo, y a través de la voluntad general se fa otorga a jos representantes de esta 

voluntad--, soberania que al ser conjugada con el impulso al sentimiento nacionalista 

—que es excluyente y por tanto antidemocratico—, entra en contradiccién con el 

principio de dignidad humana de corte individual, ef cual es interpretado como un 

valor secundario en pro del fortafecimiento de un vinculo nacién-Estado ~en ia que el 

Estado representa los intereses de la “voluntad general” que simbélicamente se 

expresan sélo como “la nacién’--, vinculo en ef que realmente desaparece esta 

dualidad siendo absorbida la nacién por el Estado, y ya dentro de esta ldgica, los 

intereses del Estado serian los de ia nacion y no viceversa. 

Siguiendo la ldgica del pensamiento de Rousseau, en ei cual todos nosotros 

como individuos somos enemigos de la “voluntad general” -la nacién—, y es ésta la 

unica capaz de expresar los sentimientos y necesidades del Pueblo, es que se funda 

el Estado moderne con su ley positiva, en ef que fa legitimidad surge del dmbito 

formal al que deben sujetarse las nuevas leyes. Ambito que esta definido desde el 

Estado. 

Partiendo de este punto, y bajo la premisa de preeminencia de la cuestién 

social —la pobreza— sobre ja cuestién politica —la libertad--, es que ef Estado se 

aboca a dar solucion a la primera en detrimento de ja segunda, ya qué no se concibe 

la dignidad que ofrece la igualdad ciudadana sin la dignidad que da el alejamiento de 

la necesidad vital, con lo cual la segunda queda en el limbo, en un momento 

posterior a ia esperada justicia social que deviene a fin de cuentas de la figura 

autoritaria del buen soberano, en el marco de una fey” hecha a su medida por 

“nuestros representantes”, los portadores de “nuestra scberania’ 

  

La democracia es por tanto el sistema politico que permite dirimir las disensiones (conflictos) 
por vias pacificas, el nso de la violencia atenta contra este sistema politico en tanto que viola Ia igualdad y 
libertad de los demas miembros de fa sociedad. Sélo en este caso ser’ legitima ta aplicacién de las leyes 
represivas correspondientes, pero munca cuando los ciudadanos manifiesten pacificamente sus
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Desde esta visién -en el campo de lo social—, otro par de conceptos 

dicotémicos serian fos de educacién, y justicia) En cuanto a esta ultima [a 

interpretaci6n filosdfica es variada, desde el darle a cada quien Io suyo, en la famosa 

definicién de Ulpiano, a la mas radical justicia social emanada del fendmeno de la 

explotacion, que al ser elevyada por Marx en el elemento ético fundamental que 

Justifica la violencia revolucionaria, funda una tradicién "socialista" que deviene en 

una categoria simbdlica, que al ser insertada en el campo educativo se traduce -- 

ante la falta de oportunidades para efectuar la praxis revolucionaria preescrita por ef 

Mmarxismo— en un espacio marcado por ta compasi6n en primer término, que como ya 

lo ha indicado Ia filésofa Hannah Arendt es un sentimiento legitimo, pero que no es 

extensivo a multitudes, sdlo a individuos, ya que cuando se hace extensivo al 

“Puebio" en general, se politiza y se convierte en piedad, el cual es un valor negativo 

que incluye el manejo y manipulacién de las masas en provecho propio. 

Al ser creada una categoria simbdlica en el ambito de la justicia, y al ser ésta 

politizada en provecho propio, la piedad se instala en ef campo de la educacion, 

percibiéndose no como una igualdad de oportunidades, sino que, al llevar ef campo 

educative al campo de lo social, se busca Ja igualdad hacia abajo, hacia el nivel del 

mas desamparado -el que también es el que tiene menos capacidad para 

prepararse-—, él cual por obvia incapacidad cultural dada fa injusta distribucién tanto 

de la riqueza como de la cultura, desprecia al conocimiento {cognicién) como el 

fundamento de lo educativo, y lo sustituye con una toma de conciencia en tomo a su 

situaci6n social, para impulsarla al logro no de un mayor conocimiento, sino de su 

liberacion, via ta credencial en el mejor de los casos —de ahi las exigencias para 

facilitar la obtencién de la misma en detrimento de la calidad en la educacién y bajo 

  

teivindicaciones. De lo contrario, estariamos creando un mueve absoluto, el imperio de la ley en cuyo 
nombre tienen lugar tantas respuestas represivas”. Ibid, p.554. 

En términos estrictos, la solidaridad es un principio que puede inspirar y guia la accion, la 
compasién es una pasién, y la piedad es un sentimiento. La glorificacién que de los pobres hizo 
Robespierre, su elogio del padecimiento como la causa de Ja virtud, fueron sentimentales en ef preciso 
sentido de la palabra y, en cuanto tales, bastante peligrosos, aun en et caso de que no fueran, como nos 
inclmamos a creer, un mero pretexto para su sed de poder”. H Arendt, Op. Cit , 1988, p. 90.
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fa justificacién “piadosa’ hacia las necesidades vitales del mas desamparado—, 0 via 

la liberaci6n de las cadenas de ia opresién social con fuertes tendencias hacia la 

violencia revolucionaria, Unica via factibie para lograr la redencién. 

Este simbolismo que se da basicamente en los ambitos ideolégicos sindicales y 

universitarios publicos, es, a pesar de la decadencia de los propios sindicatos 

Oficiales, ideologia propia de buena parte del magisterio nacional. 

Es entonces que proponemos replantear la dicotomia, justicia vs educacion 

bajo un esquema diferente —buscando que desaparezca como dicotomia—, siendo 

que la educacién desde una visi6n integral, privilegia el espacio cognitivo sobre la 

aprehensién de valores “correctos”, lo que en lenguaje kohlberiano, tiene una fuerte 

impronta socratica®' al determinar su teoria del desarrollo moral, fa cual segun S. 

Schmelkes, (1994:54)quedaria de la siguiente manera: 

4. La virtud es una (independientemente de la cultura) 

2 Esta virtud es la justicia 

3. La virtud es el conocimiento de lo bueno 

4. EI conocimiento de lo bueno es filoséfico, trasciende la mera aceptacién 

de creencias convencionales 

Esta equiparacion en el punto dos, de la virtud con la justicia, nos leva a 

averiguar como se adquiere ésta como valor en el ambito educativo, siendo que para 

Kohiberg, la precondicién de Ia justicia como valor, es una educacion de calidad®2. 

  

3! “Kohlberg, partiendo de los estudios de Piaget, supuso que el desarrollo moral es un proceso de 
desarrollo cogmtivo. Por otra parte, su punto de partida tiene un sustento muy fuerte en Sécrates Silvia 
Smelkes, “La formacién valoral y Ia calidad de la educacién”, en: Politica educativa y los marcos 
normativos, México, Antologia UPN., 1994, p. 54 

En este punto retomamos dos de ios seis estadios -cl tres y el cuatro-- que Kohlberg identifica 
con el desarrollo del juicio moral: 3.- A partir de los 12 atios, y hasta los 18, Estadio de reciprocidad 
ideal: lo que uno quisiera si estuviera en el lugar del otro. Se ayuda aceptando la gratitud como 
Tecompensa. El perd6n estd por encima de la venganza, porque la venganza no tiene fin Lo social se 
entiende como diada, mutualidad. Hay un requisito cognitivo para arribar a este estadio, que es la 
orientacién mutuamente recfproca: ponerse sirmultaneamente en el lugar propio y en ef del otro Es lo que 
permite asumir roles, es fundamental para el desarrollo posterior. La mayoria de los adolescentes se
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Otros estudiosos dei mismo tema, como Kegan (Cit por Schmelkes:55), 

“sostiene que el quehacer docente es de caracter epistemolégico. Elabora un 

paralelismo entre tres procesos de desarrollo, dividiendo correspondiente ...A! 

desarrollo del juicio moral en dos dominios: ef cognitivo social y el afectivo 

intrapersonal, ...desde esta perspectiva el desarrollo de to social o de lo intrapersonal 

no puede darse sin el desarrollo del dominio légico-cognitivo". 

  

Esta posicién también la asume Lanegan (Cit por S: kes:58), 

“no puede haber formacién valoral sin ei desarrollo de Ia inteligencia’. 

Siguiendo ia logica anterior, y situandonos fuera del discurso oficial que tiende a 

la basqueda de una educacién equitativa, tenemos que en la practica al privilegiar el 

ambito social sobre el cognitivo, y !a formacién critica sin una previa formacién en el 

conocimiento, se marca la dicotomia entre justicia y educacién, ya que al privilegiar 

la primera en el sentido antes descrito, tiene que forzosamente desaparecer la 

segunda, y si seguimos la légica expuesta por Kohlberg, esto nos Heva a fa 

desaparicién de ambas, surge la arbitrariedad y posiblemente !a violencia. 

Este breve andlisis de algunas de las dicotomias presentes en ta interpretacion 

simbdlica dei Articulo tercero, nos da pie para replantear e! proyecto educativo a 

partir no de un cambio en los preceptos constitucionales —cambio que se debe 

realizar, sino de su interpretacién para hacerlos mas acordes con los nuevos 

valores democraticos, los cuales a pulso se estan ganando su lugar como referentes 

simb6licos de esta nueva lectura de la justicia y la educacién. 

  

encuentran entre los estadios dos y tres. 4 ~ La moralidad de la ley, el orden y el gobierno La justicia se 
equipara al sistema. Las reglas deben ser compartidas y aceptadas por la comunidad. Lo social ya no se 
entiende como diada, sino como una relacién entre tos individuos y el sistema, Podrd verse, por la 
relacion que existe entre los estadios del desarrollo cognocitivo (Piaget) y los del desarrollo moral 
(Koihfberg). Que no puede haber desarrollo del juicio moral a nivel tres si ef desarrollo cognoscitivo no ha 
alcanzado el nivel cuatro. En general, puede decirse que es imposible estar moralmente mas avanzado que 
el nivel cognoscitive correspondiente. De ahi que st no hay excelencia académica, entendida como el 
logro del nivel cuatro a partir de los 11 afios, tampoco habré postbilidades de formacién valoral en este, 
Su aspecto mas profundo Por eso se sostiene que no puede haber formacién valoral si no hay una 
educacién de calidad —-desde el punto de vista académico--. Ibid., p.54-55.
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§. EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA AUTONOMIA COMO 

PROPUESTA ESTRATEGICA DE TRABAJO DE LOS CENTROS 

ESCOLARES 

5.1 Autonomia y Educacién 

Et proceso que nos lleva a la autonomia en el campo educative, hace ya 

bastante tiempo que se ha iniciado, desde las propuestas de! Banco Mundial, ia 

UNESCO y la CEPAL, hasta la creacién de instancias autonomas o semiauténomas 

en ias escueias, como lo seria en nuestro pais el Consejo Técnico, o los Consejos 

de Participacién Social. : 

Es notoria la nueva perspectiva educativa que privilegia la autonomia en las 

escuelas, eliminando los ya viejos principios de la “Tecnologia Educativa’, y 

haciendo de! maestro un asesor en el proceso educativo. Es un hecho también la 

existencia de una autonomia relativa al interior de los centros escolares tradicionales, 

que modifican drasticamente la reglamentacién tradicional y propician cambios 

organico-institucionales, haciendo prevalecer fa costumbre y los intereses 

corporativos al interior de las instituciones publicas y en menor medida de tas 

privadas. 

En realidad el proceso de autonomizacién de las escuelas, ha llevado a una 

especie de dictadura de directores e inspectores que hacen énfasis en el crecimiento 

y preponderancia de los aparatos burocraticos, del papeleo, la planificacién 

tradicional --que peca de excesiva, y en lugar de propiciar una mayor eficacia en el 

trabajo cotidiano, es fuente de ineficacia y de bajo rendimiento—, la formacion 

obsesiva de comisiones —hasta para hacer la fiesta de cumpleafios del director--, en 

detrimente de la funcién educativa, la que sdélo se expresa en un esquema 

disciplinario que tiende a la pasividad y la obediencia, siendo estos los valores 

maximos de los centros educativos, en los que la simulacién expresada a través de 

los innumerabies avances programaticos, es el medio cotidiano del que se nutre el



87 

ego del director y el supervisor, y que disculpa la poca profesionalizacién del directivo 

y el docente. 

En el otro extremo -el director no autoritario o permisivo—, esta la pérdida de 

control dei directivo, que ante los limites a su poder por parte de! aparato sindical, 

discurre la jormada de trabajo cotidiano en medio de un proceso de autogestién 

permisiva, que disminuye dramaticamente ta calidad del proceso educativo en el que 

fas pocas horas efectivas de clase son solo la punta de! problema. 

Por tanto, a pesar de la fuerte tendencia que existe hacia la autonomia, ésta es 

percibida como negativa, tanto por los funcionarios educativos, como por académicos 

como Gimeno (1992:16-17), quien que no tiene empacho en sefalar. 

“Este lenguaje de la autonomia es un fenguaje para mi muy ambiguo y muy 

contradictorio, porque por una parte sintetiza ias aspiraciones de libertad de tos 

profesores, de comportamiento profesional mas auténomo, fo cual necesariamente no 

tiene que ser bueno inevitablemente, zporqué auténomos?, gpara qué, con quién y por 

quéz, y équién controla eso? No hay que olvidar que los profesores estan dando un 

servicio péblico y cabe preguntarse hasta que punto son profesionales totalmente duefios 

de su quehacer. Esto plantea un problema politico-ético muy grave en fos sistemas 

publicos. 

Por una parte, el lenguaje de la autonomia es muy agradable porque le canta en 

tos cides musica buena al profesorado, sobre habiendo vivido en un sistema fuertemente 

controlade por ta Administracién, regulado por intervenciones burocraticas con calidad de 

directrices, papeles, circulares. Se da una situacién contradictoria porque, aparte de esa 

aspiracion legitima, profesional, interesante, positiva diria yo, la autonomia de los centros 

conecta con fa implantacién en esta etapa histérica, con la implantacién de los sistemas 

educativos de politicas neoliberales. Qué significa esto? Que transfieren a ios 

ciudadanos fa competencia de ta gestién de los servicios haciéndolos irresponsabies de 

Su éficacia, comprometiéndolos en su control y, en esa misma medida, ef Estado se 

desimplifica de jos proyectos educativos’.
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De aqui podemos inferir que es necesario definir los elementos centrales que 

ven @ la autonomia como un proceso autorregulable, que tiende al mejoramiento 

continuo de los ambitos institucionales en los que se aplica. 

5.2 La Autonomia y fa Gestién Educativa 

Etimolégicamente, el termino autonomia significa: “darse una ley a si mismo” 

(Gairin, 1994: 26), y en el ambito sociolégico Gairin (p:26) la definiria como la “ 

condicién de los individuos o de las instituciones que gozan de determinada 

pasamos al campo educativo en el que este mismo autor (p:26) la describe como “la 

capacidad del hombre de autogobernarse determinando su propia conducta’, y 

finalmente siguiéndolo (p:26) en cuanto a lo especificamente administrativo, tenemos 

que: “es el régimen por el cual un establecimiento de ensefianza o una autoridad 

local dispone de! maximo poder de iniciativa pedagdgica o de autogestion’. 

La autonomia desde el punto de vista de una ciencia administrativa, nunca es 

total, ya que al decir que se goza de una determinada independencia, vemos gue 

ésta queda circunscrita a un dmbito normativo general de maxima jerarquia y 

generalmente adscrita a un proceso de direccién basado en objetivos, con las 

caracteristicas generales de libertad e iniciativa que tiene este modelo. 

En el ambito educativo y dentro de un sistema democratico, es inflexible el 

caracter libertario de la educacién, ya que éste es un proceso de formacién hacia la 

libertad. Por tanto, una educacién de corte auténomo debe buscar lograr Ja libertad, 

para lo cual debe vivirla, ya que de fo contrario no la podria ensefiar. 

En cuanto al ambito interno de fa administracion escolar, actualmente ilegamos 

a un maximo de iniciativa pedagégica ~dentro de una autonomia relativa de bajo 

nivel—, por lo que las estrategias que usariamos para propiciar una educacién de 

corte libertario, serian decididas colegiada y discursivamente al interior de cada



89 

institucion. Hablando de autogestién, tendriamos que ésta constituye una autonomia 

limitada, principaimente esta sometida a leyes de las cuales no es autora. 

5.3 El Proceso de Autonomia institucional y las Recomendaciones de los 

Organismos internacionales 

Existe un discurso cada vez mas marcado dentro del ambito de la educacién 

que pide la autonomia de las escuelas para mejorar los espacios y la calidad 

educativas, y tiene como punto de partida factores econdémicos, politicos y sociales. 

Entre los primeros ten 

  

os la reconversién de capital a nivel mundial y en forma 

paralela, ef aumento de la productividad en e} marco competitivo de la economia 

global. 

A riesgo de ser calificado como reduccionista, tengo que decir que no es poca 

la influencia que el dmbito de la economia ejerce sobre io politico y lo ideolégico, 

sobre todo en el marco de una crisis econémica recurrente que a nivel nacional 

hemos vivido desde hace mas de 20 ajfios. 

Sin embargo, ef propio discurso democratico que se ha venido trasladando 

desde ia sola democracia electoral, al espacio de los derechos humanos en nuestro 

pais, y la percepcion que de ia educacidn tienen las diversas clases sociales, al 

percibirla como ef medio o instrumento idéneo para lograr la movilidad social, asi 

como también, el hecho de que en tiempos de crisis paradégicamente, mientras |a 

demanda de bienes y servicios baja, la de educaci6n aumenta. Esta paradoja es 

comprensible si entendemos e! papel ideoldgico que la percepcién por mejor y mayor 

educacisn juega para las clases medias, sobre todo en el contexto de fa reconversion 

tecnoldgica global, dentro de la que han sido los mas afectados. 

El refugiarse en la academia o en ef aula, ademas de generar nuevas 

expectativas y retrasar el ingreso o reingreso a un mercado laboral muy competido, 

explota también nichos nuevos de alta especializacién en el mercado laboral y 

aumenta para una minoria las posibilidades de reinsercién a este mercado.



Todas estas situaciones y otras igual de complejas, hacen que las expectativas 

de “mas educaci6n” estén en el centro de los proyectos personales de jas clases 

medias. 

En el plano interno, la reduccién real de recursos suscitada tanto por problemas 

de paridad monetaria como por restricciones presupuestarias, implica la 

racionalizacion de los procesos de direccién y organizacion, racionalizacién que dado 

el tamafio de! magisterio sdlo puede asumirse de dos maneras: La primera en la 

vertiente autoritaria 0 ex parte principis, que si bien podria en un primer momento 

resuitar en ahorros significativos, tiene un alto costo politico, sobre todo en lo que al 

SNTE se refiere, al acelerar los procesos de deslegitimacién tanto de las 

instituciones oficiales, como de las sindicales, deteriorando en la practica cotidiana 

——no en e! ambito burocratico donde |a simulacién y el papeleo se multiplican a pasos 

agigantados como una respuesta de la propia institucién a las criticas sobre fa 

calidad— la labor docente, y orillando a expresiones a veces de violencia a grandes 

sectores magisteriales 

La otra via, ex parte pépulis, basada en una razén comunicativa que tiene 

como centro la bsqueda de una mayor productividad, aumentando Ia rentabilidad de 

unos recursos cada vez mas limitados, esta en el marco de un nuevo proyecto de 

gestién con maxima autonomia, o como diria Gairin (p.31), "que haga posible la 

delimitacién de responsabilidades claras, y dé sentido al rendimiento de cuentas a 

todos los niveles y segtin sea la implicacién en ef funcionamiento institucional. 

Servicios muy centralizados suelen generar alto nivel de burocracia, dificultan la 

innovacién y tienden a reproducir procesos conservadores’. 

Sin embargo, se cuestiona la autonomia desde el poder politico, se le observa 

como pérdida del poder y como una limitante a las labores y disposiciones de fa 

direccién centralizada, fo que podria poner en entredicho un proyecto nacional de 

educacién. En contra de esta idea tenemos la que piensa que por razones politicas
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es adecuada fa autonomia, ya sea como una forma de transferir procesos de gestién 

sin liberar recursos ©, en una transferencia de las responsabilidades y los costos 

politicos a fas entidades federativas que se encargarian de su implementacién. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es la tendencia que a partir de la sociologia de 

la administraci6n publica nos indica que: “los sistemas escolares més desarroliados y 

que consiguen los niveles mas altos de eficiencia tienden en la actualidad, a reducir 

la presencia de fa administracién a los aspectos mas generales de la ensefianza, 

     distribucién de recursos, fijacién de las grandes lineas de actuacién, especificacién 

de los requisitos minimos, control de la eficacia de! rendimiento y cumplimiento de las 

normas” (Gairin: 31). 

Siguiendo esta linea y fundamentandola a partir del Art. 3° Constitucional, que 

explicita a la “democracia" como sistema de vida y como un valor que se encuentra 

inserto dentro de las garantias constitucionales, tenemos un punto de partida, en el 

que debe quedar inserto un proyecto de autonomia que propicie la “calidad” de las 

instituciones escolares. 

Es un hecho, que en las instituciones no se educa para la democracia como 

sistema de vida, muy al contrario, se educa “para la docilidad y el sometimiento de 

los ciudadanos al Estado, o a otras formas de autoridad institucional o personal, se 

educa para el control idealdgico” (Alvarez Garcia:36). 

El liderazgo estratégico asume a la democracia como forma de organizacién al 

darle voz a la comunidad, sea esta de maestros o de padres de familia. Una 

organizacién de este tipo cumple con el abjetivo democratico de nuestra Constitucion, 

y Proporciona fa base sobre la que se pueden impulsar otros valores como la justicia 

social y el respeto a la dignidad, pero sobre todo, promueve fos valores 

socioculturales en la educacién basica.
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Podemos entonces solidarizarnos con los cuatro principios que maneja Silvia 

Schmelkes (1994:53) cuando justifica que no puede haber educacién de calidad si 

ésta no inciuye la formacién valoral; éstos son: 

a)Si la escuela no forma valoralmente, no cumple ta importante funcién 

socializadora (o la cumple en forma ocuita y por lo tanto dispersa y 

heterogéneamente). . 

b)Si fa escuela no forma valoralmente, o fo hace en forma oculta y por 

tanto cadtica, no sera capaz de desarrollar arménicamente todas las 

facultades del ser humano. 

c)Si la escuela no se propone explicitamente fa educacién valoral, 

simplemente se simula una falsa neutralidad. 

d)Si la escuela no forma valoralmente (o si lo hace en forma oculta), 

carecemos de bases para exigir ética en los procesos de desarrollo social, 

politico, econdémico y cultural. 

Es claro, y queda explicito en cada uno de fos postulados, que fa condicién para 

la formacién de valores depende de que estos se vuelvan una forma de vida. Es 

actuaimente la escuela fa tnica institucién capaz de expandir jos valores via una 

forma democratica de organizacién, donde los nifios la perciban como una forma de 

autorrealizacion fisica y emocional, que encauce sus naturales inclinaciones hacia ia 

creatividad y la rebeldia en un marco de tolerancia, inclusién y justicia, con pleno 

respeto a su dignidad como seres humanos. 

£s pues fa autonomia una condicién necesaria para convertir a ia institucién 

escolar en un nuevo sujeto democratico, y en este contexto, el papel del lider es el 

primero que hay que trabajar, ademas de ser el més inmediato y de mayor
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factibilidad econdmica, ya que no es lo mismo capacitar a todo el magisterio, que 

impulsar un cambio a nivel de direcci6n y gestion. 

El proceso de globalizaci6n en que esta trabajando el pais, amerita hacer un 

analisis en fa postura de algunas de fas md&s importantes organizaciones 

internacionales que tienen intervencion en el Ambito educativo. 

El Banco Mundial (Bracho,1994:6-40) en ios afios noventa, definié algunas 

prioridades y fiid los lineamientos en educacién baésica que a su 

  

marcarla en los paises de tercer mundo. 

En un primer momento (Bracho:85), y como primera prioridad, el BM propone 

"elevar la calidad de la educacién a través del aumento del aprendizaje de tos nifios 

en la escuela y la disminucién de ia desercién”, mientras que la igualdad -o acceso a 

todos los nifios en edad escolar-- se plantea como segunda meta. 

Esta prioridad es congruente con politicas econémicas que buscan reforzar la 

calidad de la educacién basica como condicién para mejorar la participacién de ia 

produccin a nivel de competencia internacional, en ef marco de una globalizacién 

que privilegia fa penetracién de capitales, buscando no sélo como se menciona 

insistentemente desde la izquierda, mano de obra barata, sino también, mano de 

obra que se pueda capacitar y participe responsable y estratégicamente en las 

nuevas formas de planeacién y organizacién laboral que requieren de un minimo de 

calidad en la instruccién, amen de la formacién para el trabajo colegiado. 

En nuestro Estado, el impulso de la maquila debe ser contemplado como un 

primer momento en la expansién productiva, ya que por su bajo nivel tecnoldgico, 

muchas de estas empresas --la mayoria de las cuales compiten con precio, es decir 

no con calidad--, son empresas de bajo perfil o en proceso de reestructuracién, en 

los que fa disminucién de los costos conduciria a una reestructuraci6n de la inversion
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y la produccién, obligadas siempre por las cada vez mas alias exigencias de 

competencia mundial. 

Desde esta perspectiva, la maquila resuelve en lo inmediato --y sdlo 

parcialmente--, el problema de! desempieo de los mas pobres y Jos marginados, 

dandole cierta factibilidad al proyecto politico de desarrollo, y ampliando los tiempos 

de transicion, sin embargo, ei proyecto integral de competencia internacional requiere 

en un segundo momento --y en tanto se amplfa la base de consumo que surge de un 

mercado interno desmantelado por jas crisis sucesivas por las que ha transitado 

durante todo el presente fin de siglo; mercado para el que es inevitable la expansion 

@ mediano plazo si queremos hacer menos recurrentes las crisis y limitar la 

dependencia-~, tener como prioridad alcanzar niveles tecnolégicos medios y altos 

para pasar a un nuevo nivel competitivo, en el cual los niveles de capital hacen 

redituable tas inversiones. Es aqui, donde {a ilegada de empresas internacionales, 

sobre todo en e! sector servicios, requeriran de un perfil competitive de alta calidad 

que tenga como base la educacién, ampliando el estrato medio inferior de ta 

piramide laboral que es ocupada por grupos sociales medios y bajos en ascenso, 

provenientes de la educacion publica y de las escuelas privadas de bajo perfil. 

Es en este contexto que podemos entender la intervencion del Banco Mundial 

como parte de la Comisién para la Conferencia Mundial de Educacién para Todos, 

con dos caracteristicas fundamentales: ta atencién prioritaria a la educacin basica y 

la definicién de necesidades basicas de aprendizaje 

De aquf también entendemos las politicas educativas recomendadas para el 

rea basica, fas cuales estarén marcadas por un impulso a la competitividad y a la 

selectividad, pero que probablemente, por el perfil autoritario y de baja penetracion 

democratica propio de la administracién educativa de nuestro pais -la que ha dado 

prioridad a los espacios burocraticos sobre los académicos, a la evaluacién desde 

afuera y le ha restado credibilidad a cualquier proceso de autoevaluacion fruto de la 

planeacién estratégico situacional, o evaluacién colegiada-—, no les ofrecera a los



95 

egresados ni fos conocimientos, ni fas aptitudes culturales requeridas para su 

participaci6n exitosa en Ambitos superiores o medios de educacién, ni las 

oportunidades reales para su inclusién en un mercado laboral de alto perfil salarial. 

En el caso de la primera caracteristica recomendada por el BM —atencién 

prioritaria a la educacién basica--, tenemos como ideas orientadoras, la 

universalizacion de la ensefianza elemental y la garantia de atencién a grupos 

marginados, la segunda idea es una forma novedosa de hacer operativas las 

Propuestas generales para elevar la calidad de la educacién elemental 2 través de! 

establecimiento de necesidades basicas de aprendizaje, segtin Bracho (P:85), "Esta 

nocién tiene diversos objetivos: busca garantizar una educacién pertinente para 

todos, establecer criterios de calidad en el sistema y de los indicadores de 

desemperio asociado, reconsiderar los agentes que intervienen en la educacién ysu 

Pape! en la calidad de ésta, y, por ultimo, identificar las responsabilidades en la 

operacion del sistema educativo", esta propuesta como nos indica fa misma autora 

(P:86), “se encuentra suscrita por la UNICEF, fa UNESCO, el PNUD y el Banco 

Mundial, y se propone alcanzar ias necesidades basicas de aprendizaje para todos 

dentro de un marco comun de accién, ...Dicho en otras palabras, se trata de poner 

en el centro de la discusién, el problema de garantizar que la expansién de 

oportunidades educativas se halle representada en una expansioén de 

conocimientos". 

Esta nueva conceptuacién, que siguiendo las tradiciones democraticas hace 

énfasis mas en el individuo que en las masas o “el Pueblo’, y que en cierta manera 

va acorde con el sentir de los derechos humanos o garantias individuales que son el 
espacio primario de nuestra Constitucién, si bien ha llevado a abusos -por su 

incumplimiento—, se centra especificamente, en "mejorar el ambiente de aprendizaje, 

en oposicién a las medidas convencionales de mejoras en los espacios fisicos y 

construcci6n de escuelas y en la capacitacién docente”. (Bracho:87)
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Tenemos asi que el problema de mejorar el ambiente de aprendizaje se centra 

en varias propuestas especificas y una basica, misma que debe funcionar como 

precondicién misma del proceso, a la vez que debe estar inserta y conducir el mismo 

proceso. 

Entre las propuestas especificas tendriamos, segun la misma autora (P:87): 

a) Mejorar el curriculum escolar. 

b) Dependiente del anterior y como parte de! mismo, estaria el mejoramiento 

de los sistemas de ensefianza en el aula y aumento de la capacidad de aprendizaje 

de los nifios apegado a jos sistemas de educacién preescolar, salud y nutricion para 

los grupos en desventaja. 

¢} Polfticas orientadas hacia una mejor capacitacién docente en toro a un 

mayor conocimiento de las materias del curriculum escolar, mayor capacitacién en 

habilidades pedagdgicas e incremento en ia motivacién para ensefiar. 

En general este tipo de politicas, en mayor o menor grado, dependiendo de la 

situacién de ta crisis permanente por {a que transita nuestro pais, y apegandose a 

programas especificos de apoyo a comunidades o grupos marginados —como 

politica federal o como politica estatal, y con las contradicciones propias de la 

descomposicién de! sistema politico mexicano, como {a corrupcién y el 

patrimonialismo—, han tlevado a cabo las reformas a los libros de texto, el programa 

PARE, impulsado por el Banco Mundial, cambios al curriculum en las primarias, et 

cambio del curriculum en las normales para mejorar {a calidad de los docentes, la 

Carrera Magisterial para impulsar una mayor competitividad, los apoyos en area de 

Salud en base a programas tanto de! IMSS como de la SSA a grupos marginados, jos 

desayunos escolares, las politicas de! PROCEDE, etc., efc., etc. En general se ha 

tratado de atender este tipo de politicas propuestas y el resultado no ha sido muy 

alentador, al menos en nuestro Estado.
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En jo que concierne a Yucatan, es indicativo que en ef mes de febrero de 1999 

se le incluya entre los cinco estados con mayores indices de analfabetismo y baja 

calidad educativa, causadas en gran medida por las enfermedades ~-que por el bajo 

nivel cultural en el drea de salud y por costumbres culturales equivocadas en el rubro 

de la alimentaci6n, ademas del poder que tienen las compafiias transnacionales en 

los medios de difusi6n—, producto de la mala nutricién (Margarita Rosales, 2000:1), 

que ha surgido de una substitucién de los nutrientes tradicionales, por galletas, 

papas fritas y refresco de cola, con los obvios resultados en el ambito de la nutricién 

infantil que impacta en forma definitiva en la calidad del aprendizaje, situacion ante fa 

que las autoridades educativas y la propia escuela se encuentran practicamente 

indefensas. 

Por tanto, se recalcaria la unica propuesta que no fue instrumentada en mayor 

o menor grado en nuestro Estado, y que seria una precondicion para el éxito de tas 

otras, y seria, segun Bracho (p.87), “el planteamiento organizacional como punto 

central para la eficacia educativa: este sefiala que: para mejorar las condiciones de 

aprendizaje es necesario reforzar ja capacidad institucional y administrativa, para lo 

cual se requiere una redistribucién de funciones y de autoridad en la linea 

organizacional que pasa desde el ministerio central, las organizaciones intermedias, 

y la propia escuela. Se trataria de una opcién intermedia entre control central y 

desmembramiento del sistema, de la bUsqueda de las ventajas de ta claridad y la 

congruencia centralizadas, y de la creatividad y especificidad que pueden acompajiar 

a la descentralizacion’. 

Aqui podemos apuntar, que es verdad que se llevé a acabo la descentralizacion 

educative a nivel nacional, pero en lo que respecta a {a creatividad y especificidad 

administrativa que acompafian a la descentralizacién y que permitiria mantener la 

congruencia de las politicas educativas nacionales, ésta no se ha dado.
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En ia practica, ta incapacidad del sistema educativo estatal para asumir ia 

responsabilidad de esta situacién ha sido patética. ideoldgica y operativamente las 

instancias administrativas locales llevan un retraso de al menos 30 afios —con 

respecto a sus similares a nivel mundial--, situdndose en el fordismo o taylorismo de 

los afios cincuenta, instituciones por las que no han pasado el tiempo ni las 

revoluciones administrativas de los sesentas y setentas, ni se ha dado fa 

colegialidad, la administracién estratégica, o los estudios situacionales de 

investigacién accién de los ochentas y noventas. 

Podemos apuntar que fue un verdadero crimen contra la educacién y una 

verdadera irresponsabilidad la forma en que se instrumenté la descentralizacién 

educativa. En nuestro caso, hablar de "gestion" y lograr diferenciarla de “direccién” es 

ya un problema en si mismo, no digamos la instrumentacion de proyectos especificos 

de gestién estratégico situacional, de los que no se entiende ni el nombre, tanto en 

los espacios de la SEGEY como en los de fas normales, e incluso en los medios 

universitarios, en los que la UPN local merced a su proyecto nacional de licenciatura 

para maestros en servicio (LEPEP 94), que contiene algunos elementos de este tipo, 

ha instrumentado con mucho trabajo —por la nula cooperaci6n de la UPN Ajusco, 

producto de la descentralizacién que destruyé el proyecto educativo de esta 

instituci6n— y a su libre saber y entender, su licenciatura, con los consiguientes 

errores de conceptuacién y de instrumentacién en su ejecucién. 

Regresando a la organizacién y gestién que como politicas ha recomendado el 

Banco Mundial, tenemos segtin Bracho (P:87): 

"Para que las escuelas sean efectivas se requiere una administracién efectiva y 

organizaciones bien desarrolladas en ios ambitos nacional e internacional, que 

provean de! liderazgo y recursos necesarios. Los esfuerzos de reforma mas exitosos 

se han puesto como meta la escuela como un todo, mas que los afumnos, fos 

maestros, ef curriculum 0 tos administradores en forma aisiada. Los gobiemos deben 

crear un contexto que promueva la competencia en el nivel de la escuela. Si bien cada 

pais debera desarroilar su propia estrategia, reforzar la capacidad adiministrativa e
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institucional requerira de una reestructuracién organizacional, un reforzamiento de tos 

sistemas de informacién y el desarrolio de la capacidad administrativa.” 

Asi pues, el plantear un esquema estratégico de organizacién escolar ya implica 

una reestructuracién organizacional en cuanto a fos sistemas de informacién, este 

esquema estara vinculado al planteamiento académico curricular del disefio del 

proyecto, el cual generara el liderazgo necesario para instrumentar el proceso 

informacién—evaluaci6n—administracion, como un proceso continuo y perfectible. 

Este proceso estaria condicionado por la politica educativa a nive! nacional, la 

cual manejaria como misién los requerimientos necesarios para implementar una 

educacién de calidad que daria como resultado —por las expectativas de empleo en 

los nuevos modelos productivos~, un aumento de la demanda educativa, y por ende, 

una disminuci6n de las preferencias por los empleos de nulo perfil educativo. Estos 

requerimientos serian (Bracho:88): 

a)Un uso mas eficiente de los recursos de que dispone {a institucién 

b)La canalizaci6n hacia la primaria de recursos que actualmente se asignan a 

otros actores. 

c) Garantizar la iguaidad de insumos educativos mediante ta redistribucién del 

gasto pubblico de acuerdo con las necesidades locales. 

Desde este ultimo punto de vista, y siguiendo los esquemas estratégicos de 

planeacién, tendriamos que habria una fegisiacién educativa —Art.3°, Ley de 

Educacién y Acuerdo de Modermizacién— que nos daria las “misiones’ de la 

educaci6én -politicas educativas-, y  subsecuentemente vendrian las 

regiamentaciones particulares, centradas en ta creacién de normas y reglamentos 

que les oforguen a las instituciones una amplia autonomia, tanto organizacional 

como funcional, logrando acomodarse a las necesidades particulares de las 

comunidades en que se localicen.
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Con referencia a la convocatoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, para la realizacién de un seminario destinado a revisar el estado del arte y dela 

investigacion educativa latinoamericana, efectuada en el afio de 1993 (Cit, 

Rivero,1994:85-88), tenemos que existen tres grandes acontecimientos que determinan 

la orientacién de los problemas educativos de fin de siglo, los cuales son: 

a) La Conferencia Mundial de Educaci6n para todos (Jomtien. 1990) 

b) la propuesta CEPAL/UNESCO expresada en ef documento educacién y 

conocimiento: Eje de ia transformacién productiva con equidad. 

c) La resolucién: Los ministros de la educacién de ta regién latinoamericana. 

(Reunién PROMEDLAC IV Quito Ecuador, Abril de 1991 en ef marco del Proyecto 

principal de educacion en América Latina y el Caribe. 

El programa CEPAL/UNESCO, recoge las preocupaciones de los gobiernos 

latinoamericanos y contempla a la educacién y el conocimiento como los centros 

alrededor de los que gira la transformacién productiva de ios paises subdesarrollados con 

un tinte antineoliberal, esto es, con justicia y equidad, proyecto que ubica a la educacién 

en ef centro de la transformacién productiva que América Latina debe acometer para 

afianzar su competitividad econémica y profundizar sus procesos democraticos. 

De aqui, segtin Rivero (p.98), se norman cuatro grandes lineas de transformacién 

educativa: 

@) a perspectiva politica 

b) La perspectiva estratégica 

c) Laperspectiva pedagégica 

da) La perspectiva institucional 

El primer punto propone (p.98): "asumir fas actividades de produccién, difusién y 

conocimiento, como tareas estratégicas de largo plazo, que requieren el mas amplio
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conseénso posible entre fos diferentes protagonistas sociales y un compromiso financiero 

estable para su desarrollo". 

En este punto, se privitegia al mediano y largo plazo en el ambito de las politicas 

educativas, buscando formar un consenso latinoamericano que evite en lo posible fa 

particularidad estratégica nacional, y que busque un punto estratégico regional en torno a 

los proyectos educativos, evitando con esto los cambios intempestivos --sexenales y 

otros—, en el ambito de las politicas educativas de los diversos paises de ia regién. 

En cuanto a la perspectiva estratégica, Rivero (p.99) nos habla de “incorporar 

nuevos actores y recursos de manera sistematica y creativa, ...la incorporaci6n de dichos 

nuevos actores tendra un caracter estratégico, ...por ello deberan incentivarse distintas 

formas de participaci6n de organizaciones sociales, eciesiales, de entidades 

empresariales y sindicales, de corporaciones y profesionales de medios de comunicacién 

social, asi como fortalecer ia presencia y los aportes de los gremios docentes y de padres 

de familia’. 

En este punto, tenemos que: ia diversidad y la pluralidad deben incorporarse 

como valores estratégicos al interior de la planeacién de los proyectos educativos de cada 

escuela, estos proyectos deben dejar de existir implicitamente para comenzar a ser 

discutidos explicita y colegialmente dentro de cada centro de trabajo, es aqui donde la 

planeacién estratégica juega un papel fundamental para la organizaci6én de estos centros. 

Por lo que respecta a la perspectiva pedagégica, Rivero nos pide (p.99) "introducir 

como nueva légica en ios disefios curriculares, la de satisfacer las necesidades basicas 

de aprendizaje pertinentes para el desempefio en los diferentes 4mbitos de la sociedad, 

sea empresas o centros de trabajo, en la condicién de ciudadanos y de consumidores o 

como miembros de una familia o de diferentes instituciones”. 

La correlacién sociedad—escuela debe tener el control del espacio curricular, no 

solo como un intento de vincularse a la comunidad, sino de incorporarse a ella en ambitos
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tan diversos, como el productivo y el cultural, lo que le permitiria en ef mediano plazo 

generar expectativas en sus "clientes", sobre la pertinencia de mantener un mayor tiempo 

a sus hijos en la escuela, ya que ésta les ofreceria una real y palpable oportunidad de 

mejora en el ambito econdmico. 

En cuanto a la perspectiva institucional, segtin Rivero (p.99), tenemos como 

propdsito: "romper el aislamiento de fos establecimientos educativos que permita {a 

apertura de la educacién a los requerimientos de la sociedad, desarrollando un esquema 

de adminisiracion y gestacion con mayor grado de descentralizacién y autonomia y con 

mayor responsabilidad por los resultados’. 

En este sentido, Rivero también nos propone (p.100), una linea de transformaci6n 

institucional que genere una “mejor profesionalizacion de los ministerios y secretarias de 

educaci6n, promover una mejor autonomia de fos centros educativos reforzando los roles 

de sus directores, lograr una nueva jerarquia de prioridades en fa asignacién de recursos 

estables y la creacin de mecanismos eficaces de control social del uso de dichos 

recursos”. 

En e} ambito de la gestion, este mismo autor citando a Tedesco (p.100), nos dice 

que: 

Es de destacar su papel precondicional at proyecto, ya que se resalta en primer 

momento un cambio importante, que la aplicacién de estrategias educativas constituye 

una fuente de conocimientos muy importante, y que la propia aplicacién de estrategias de 

cambio, genera una fuerte demanda en términos de “un nuevo tipo de gerencia 

educacional. Este proceso gerencial es de naturateza interactivo convirtiéndose los 

cuadros técnicos en protagonistas, tanto en el disefto como en la ejecucién y Ja evaluacién 

de fos proyectos. La mayor interaccién entre cuadros politicos y técnicos no significa mayor 

grado de dependencia, sino una relativa autonomia de los equipos técnicos respecte al 

aparato politico. En sintesis, al igual que en ef sector productivo la introduccién de 

programas técnicos en fa gestién de potiticas publicas tiene que ser sistematica y 

deliberada, fo cual obliga a pensar en las formas de institucionatizacién de! vinculo enire 

investigacion, gestién y accién educacional” .
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Todo el discurso anterior nos Illeva a buscar una mejor profesionalizacion, tanto 

@ nivel ministerial como en el espacio de la propia escuela publica, donde ta labor 

del lider, en un esquema de planeacién estratégico situacional, debe ir ala par de fa 

promocién de una mayor autonomia de los centros educativos, reforzando los roles 

de los directores y generando a la larga una nueva cultura organizacional, la cultura 

democratica que tanto necesitan el pais y sus ciudadanos. 

En esta parte, es notable la cercania que existe con el proyecto de fa 

descentralizacién educativa, vista desde una perspectiva general y con algunas 

excepciones —sobre todo en el ambito de la participacién social, en el cual nuestra 

Constitucion es la primera en omitirlo— en principios y misiones educativas, con los 

lineamientos de organizaciones internacionales como los ya mencionados del Banco 

Mundial, y la UNESCO, la CEPAL, ylaOCDE. . 

Entre los lineamientos principales que nos da fa CEPAL/UNESCO (1992:33) 

para favorecer jos vinculos sistémicos entre educacién conocimiento y desarrollo, 

tenemos a la equidad y el desempefio, entendidas como: "el acceso a la educacién 

con iguales oportunidades de ingreso, y con la distribucién de fas posibilidades de 

obtener una educacién de calidad. Es decir con oportunidades semejantes de 

tratamiento y de resultados en materias educacionales’. Son claros at decir que no 

es aceptable una educacién centrada en “metas de competitividad, autonomia y 

desempefio, dejando de lado las metas de ciudadania, integracion y equidad. Unas 

exigen a las otras.”(p.33). En general sus recomendaciones las podemos aglutinar 

de la siguiente manera (p.33-34): 

“Para gatantizar un desempefio eficaz, en un contexte de creciente equidad, ef 

sistema de formaci6én de los recursos humanos debe estar compuesto por 

estabiecimientos que sean efectivamente iguales en los aspectos basicos ...este punto 

slo puede lograrse con la activa participacién del Estado: que compense puntos de 

partida desiguales, que equipare oportunidades, que subvencione a los que fo necesitan, 

Que refuerce capacidades educativas en las localidades educativas y regiones mas
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atrasadas y apartadas, ...el desempefio tiene que ver por tanto, con proyectos 

institucionales y su ejecucién; mas especificamente, con metas, calidad y rendimiento, 

..e! Estado esta Hamado a actuar a to largo del eje “fijacién de metas/evatuacién det 

desempefio/empico de incentivos” para aumentar la eficacia y equidad del sistema y para 

reforzar la autonomia e iniciativa de los centros educacionales, ...ese eje que equivale 

funcionalmente af eje “efectividad/calidad/ y eficiencia/equidad”, marca asi mismo el 

huevo tipo de relacién que deberia establecerse entre el sistema educativo, el Estado y la 

sociedad a fin de cumplir fos grandes objetivos que se persiguen con esta estrategia’. 

Es importante también referirnos al Congreso internacional sobre la 

Planificaci6n y Gestion del Desarrotlo de la Educacién, organizado por la UNESCO 

en la Ciudad de México en marzo de 1990 (Monclus, 1997:334), donde se plantearon 

dos cuestiones centrales: 

a) "la manera de revitalizar las actividades de la pianificacién y administracion 

de la educacién con el fin de mejorar la gestién de los sistemas educativos, elevar su 

rendimiento y asegurar una utilizacion éptima de Jos recursos humanos y econdmicos 

disponibles en educaci6n’. 

b) “las nuevas modalidades que podria adoptar ta cooperacidn internacional en 

este campo, en la perspectiva de la democratizacién de la educacién basica y la 

eliminacién del analfabetismo en ef mundo al inicio del siglo XX!”. 

Este congreso, segtin Monclus (p.338), determiné en tres los fenémenos 

implicitos a las crisis de los sistemas educativos a nivel mundial: 

a) dificultades en torno a la generalizacién de fa educacion basica y la 

erradicacién del analfabetismo 

b) vinculacién de la educacién con e! desarrollo de los recursos humanos 

c) la planificacion y gesti6n educativa a nivel local. 

Con respecto al punto c, que es el que nos interesa, Monclus (p.339-340) nos 

dice lo que ef congreso sefialé sobre el Ambito de la administracién educativa que:
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“Se percibié una desconexién entre los procesos educativos y los administradores, 

y entre estos y quienes se ocupan directamente de la accién educativa in situ. Como 

consecuencia, la funcién evaluadora de fos procesos globales de Ia educacidn no se fleva 

a cabo mds que a través de parametros y metas numéricas que dificilmente dejan 

traslucir los problemas reales a los que se enfrenta el ejercicio de la labor educativa. 

La administraci6n aparece asi, como labor de especialistas, de tal manera que fa 

mayoria de los responsabies de fa direccién y conduccién de escuelas y programas 

educativos carecen de nociones del ciclo administrativos, y, en particular, de 

planificacién-evaiuacion. Los modetos de planificacién propuestos por especialistas y 

tedricos de ia pianificacién sueien presentar procedimientos complejos cuyo manejo sélo 

es valido en manos de expertos. Esto contribuye a que en el desempefio de fa actividad 

educativa no Se emprendan diagnésticos con los cuales se pueda saber simplemente si 

fos servicios educativos satisfacen o no @ quienes fos utilizan, con lo cual se podrian 

hacer las correcciones necesarias y establecer planes locales de accién’. 

En cuanto a la elaboracién de las perspectivas hacia el siglo XXI en el dmbito 

de la gestion educativa, es relevante tener presente el informe a la UNESCO de Ia 

Comisi6n Internacional sobre la Educacién para el Siglo XX!, presidida por Jaques 

Delors (1997:179-180), el que nos dice: 

“La autonomia de los establecimientos presenta aspectos diferentes. En primer 

lugar, se manifiesta en la gestion de los recursos: conviene que el empleo de una parte 

importante de los recursos asignados pueda decidirse en el nivel del establecimiento. En 

Ciertos casos podran crearse estructuras especiales, por ejemplo, comités de padres (o 

alumnos) y docentes, para que den su opinién sobre ja gestién del establecimiento o 

sobre determinados aspectos de fos programas educativos. En términos generaies, 

conviene aplicar en cada establecimiento procedimientos que determinen claramente et 

Papel de los distintos agentes, favoreciendo ia cooperacién entre los docentes, los jefes 

de establecimientos y los padres y ef didlogo con la comunidad focal en su cenjunto. La 

practica de la negociacién y la concertacién constituye en si misma un factor de 

aprendizaje democratica en la gesti6n de los estabiecimienios y en ia vida escolar. Por 

otra parte, fa autonomia de ios establecimientos estimula fuertemente la innovacién .
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La comisién, es pues, favorable a una amptia descentralizacion de los sistemas 

educativos, sobre la base de la autonomia de tos establecimientos y de una participacién 

efectiva de los agentes locates’. 

Con respecto a la OCDE, (Organizacién para la Cooperacién y el Desarrolio 

Econdémico) (Gairin:33) en su reporte de 1993 observaba; “Desde hace al menos 15 

afios es comun a todos los paises desarrollados, la tendencia hacia una mayor 

autonomia de las centros docentes”. De hecho, ia autonomia ya es un hecho en 

paises como Espafa o Brasil, sdio por mencionar a los mas importantes de habla 

castellano, y lo que esta a discusi6én, no es tanto su implementacién, sino sus 

alcances. 

Ahora bien, independientemente de las recomendaciones de organismos tanto 

nacionales como internacionales, podemos decir que existen ardlisis amplios sobre 

la buena influencia que tienen en un centro educativo las politicas de ampliar su 

autonomia a partir de un modelo organizacional de corte estratégico. 

Siguiendo esta tendencia, Gomez Dacal (1993:116-119) nos dice que ia 

concepcion de ta inteligencia como rasgo social, y el efecto mediador que tiene el 

entorno vivencial en e! aprendizaje det alumno, serian factores que postularian ja 

necesidad de poder incidir en el contexto institucional a través de los proyectos 

pedagdgicos. 

Asimismo Joaquin Gairin (1994,32) nos reitera que: 

“se hace dificil considerar una intervencién educativa de calidad que no vaya 

acompaiiada de la capacidad de decisién sobre aspectos curriculares y organizativos. De 

hecho, las referencias al centro educativo como unidad de andlisis, de innovacién y de 

cambio son constantes en la teoria pedagdégica. Se sefiala, asimismo, el fracaso de una 

formacion permanente que no implique af centro, !a invariabilidad de una politica de 

innevacién que no sea asumida por este y fa imposibifidad de una auténtica 

profesionalidad docente o de una evaluacién seria que no sea de centro. También se 

destaca, desde los enfoques organizativos actuates como la autonomia institucional
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permite la incorporaci6n a ella de ios recursos intelectuales de todos sus componentes y 

fa satisfaccion de sus necesidades mediante el establecimiento de pautas de accién 

contextualizadas”. 

Finalmente, y haciendo una reflexi6én sobre nuestro pais y su sistema politico 

corporativo, en el que ef SNTE juega un importante papel, tenemos que e/ Estado y 

la corporaci6én de ensefiantes, tenderian a procesos de centralizacién y de 

irresponsabilidad en un sistema cerrado de poca eficacia, en tanto y en contraste la 

economia de mercado y fa sociedad civil, tienden a un sistema abierto. 

5.4 El Sistema Educativo Mexicano (SEM) y la Autonomia de los Centros 

Escolares 

Resulta claro que la poca o mucha autonomia de un centro o institucién 

educativa, reside en primera instancia tanto en las normas que rigen su 

funcionamiento, como en las exigencias burocraticas que a partir de estas mismas se 

estructuren. 

En nuestro caso, la normatividad es alta, de hecho, todos los procesos 

administrativos y académicos estan vinculados a formas burocraticas de estricto 

cumplimiento, el papel de! director es relativo, si bien puede acumular mucho poder, 

éste dependera de factores tales como el tamafio de Ia institucién que dirige, los 

ingresos que genere la cooperativa, inscripciones, fiestas, donativos, etc. En las 

escuelas pequefias —gue serian la gran mayoria—, tiene un papel séio de 

intermediario, asumiendo mas un papel de supervisor que de director, ya que éste 

queda de hecho en manos de instancias superiores, las que a través de su sistema 

de inspeccién, controlan y se vinculan a estos centros manteniendo asi su papel 

hegemanico. 

En la practica, !a institucién escolar tiene una estructura vertical en la que el 

desarrollo del curriculum viene establecido desde niveles superiores, y la autonomia 

que genera cada institucién es sdélo a partir de su particular interpretacion de las
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lagunas existentes en la normatividad vigente, asi, hacemos valida fa afirmacion de 

Gairin (1994:40) que nos dice: 

“ Et papel de la administracién educativa en una escuela dependiente se centra en 

fa elaboracién de normas y en Ia verificacién de su cumpltimiento, considerando que el 

funcionamiento eficaz se garantiza por !a existencia de normas adecuadas que se 

curmpien. Ei modelo del profesor deseabie es el de “reproductor* que desarrolia la parte 

dei curriculum que le corresponde , que no precisa de coordinacién con otros de sus 

compafieros por cuanto ta regia de accién viene establecida desde arriba por ia 

separacion de funciones que se hace y que tiene un alto nivel de individualismo. la 

participacién de fos padres y madres y del alumno no tiene sentido en ef centro, y si se da 

se centra en procesos de informacién’. 

En contraposici6n, un centro educativo auténomo maneja tres elementos que 

determinan su funcionamiento, el primero seria: 

a) su propio contexto 

b) su historia institucional 

c) su cultura de organizacién. 

En cuanto a su propio contexto, actua vinculandose a lag necesidades de su 

comunidad, siendo a fa vez beneficiario de ésta, tanto en acciones de restauracién -- 

pintura, carpinteria—, como en la recaudacién de fondos que se revierten a la propia 

comunidad escolar. En retribucién, fa escuela se comunica con las autoridades del 

lugar y puede convertirse en vocera de los integrantes del medio, asi como en un 

canal de influencia confiable para canalizar peticiones o para obtener fondos 

compilementarios para su funcionamiento. 

Su historia institucional esta enraizada en el medio en que se desarrolla y es 

vista en su doble funcién, integracién / no integracién, desde fas cuales establece 

ciertas relaciones propias a estas comunidades, pero sin perder su identidad ni 

desviarse de fos esquemas institucionales establecidos. Su cultura organizacional 

como ya habiamos mencionado, deviene de su estructura de vinculacién con el
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medio y tiende al mantenimiento de su identidad, reforzandola a través de espacios 

de comunicacién comunitaria, convirtiéndose tanto en interlocutora del propio medio, 

como en coordinadora de sus necesidades, creando un espacio simbdlico de 

referencias vinculatorias en ef cual tos roles de sus integrantes son diferenciados 

sdlo en el ejercicio de sus obligaciones especificas, ya que !as vias de actuacion con 

fa comunidad permanecen abiertas, io que permite una delimitacién clara de 

funciones entre los protagonistas. 

Este proceso de comunicacién erganizacional, apoya al ambite curricular, 

ayudando en la conformacién de responsabilidades educativas fuera de la institucion 

~madre / padre—, creando una relacién vinculatoria que abarca a los directivos, los 

maestros, los alumnos, los padres de familia y fas autoridades politicas en un organo 

coordinado de actuacién, o como dice Gairin (p.41): 

“Un sistema escolar que reconoce una alta autonomia institucional convierte a la 

administraci6n educativa en un Organo coordinador de actuaciones, impulsor de 

propuestas y en todo caso garante de la unidad det sistema a partir de planteamientos 

Tinimos y de consenso” . 

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, no podemos imaginarnos que estos 

centros son sistemas armdnicos y pacificos en Jos cuales todo transcurre con 

pasividad y orden, al contrario, un centro de este tipo genera un sinfin de conflictos, 

el mas representativo de ellos se localiza en la duatidad de intereses que abarca la 

relaci6n maestro-padre de familia, dualidad en la que la direccién del proceso de 

ensefianza tiende a querer ser dirigido por ambos protagonistas. 

Puede simplificarse un poco la comprensi6én de esta problematica, si 

proponemos que existe entre los padres de familia una exigencia hacia las practicas 

educativas y escolares que vivieron, convirtiénmdose asi los padres en un 

conglomerado altamente conservador y critico de cualquier actitud de los maestros 

hacia el cambio. Por contrapartida, los maestros, sobre todo si son javenes y recién
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egresados de centros educativos modernos, tienden a deslegitimar tas exigencias de 

fos padres y a verlos mas como un estorbo que como ayuda. 

Es misi6n del director y ef cuerpo directivo e! mediar entre estos antagonismos, 

buscar puntos de consenso que fes permita dirimir sus continuas disputas, y aun 

mas, vinculandose segin Gairin (p.42), hacia metas que les permita unirse hacia 

determinados objetivos comunes: 

“ La posibilidad que tienen los centros auténomos de tener decisiones no puede 

cancelar el derecho que padres y alumnos tienen respecto al proceso educative. Este 

derecho, ejercido en los niveles superiores cuando consideramos un sistema uniforme de 

corte verticalista y democratico se posibilita en escuelas auténomas a nivel de cada 

centro que pasa a constituirse en un congiomerado de puntos de vista e intereses. El 

conflicto surge asi como algo consubstancial a este tipo de instituciones y tejos de ser 

negativo, se constituye en situaciones normales, en un factor que favorece ios procesos 

de innovacién y cambic institucional. * 

Frente al viejo profesionista educative o administrativo, que asumia incluso su 

labor con devocién y entrega, se requiere ahora un cuerpo colegiado en cuyo seno 

existan profesionales capaces de establecer didlogos en aras de criterios comunes, 

pero sin perder la riqueza de la actuacién individual def ser humano en su tarea 

comunicativa cotidiana. 

Los mensajes como fa planeacién estratégica situacional, la innovacién, la 

educacién accién, el profesor investigador y otros, sdlo adquieren sentido en un 

Ambito de tclerancia, que nos lleve a una escuela aut6énoma y democratica, en la que 

la dedicacién a la labor cotidiana de !os individuos por el trabajo colectivo cotidiano, 

es mas que evidente —aunque sin perder de vista que el ambito de trabajo cotidiano 

esta matizado por conflictos continuos-. 

En cuanto a ta direccién del centro, partimos de la “direccién estratégica “, ja 

que debe entenderse en torno a un liderazgo participativo que impulsara y coordinara 

las disposiciones y acuerdos fogrados por los colectivos, tanto de profesores como
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de padres de familia o estudiantes, ademas, una solida formacién en la conduccion 

de este tipo de proyectos, le permitiria al director convertirse en un firme soporte 

técnico de los diversos colectivos, logrando a partir de su trabajo, sus conocimientos 

generales, y su preparacion pedagégica y administrativa, ser un interlocutor confiable 

y legitimo para la solucién de los multiples conflictos que cotidianamente requeriran 

de su intervencion, o en palabras de Gairin (p.44): 

“Una direccién autocratica, basada exclusivamente en et ejercicio técnice y con un 

sistema escolar que a través de la uniformidad, busca, explicita o implicitamente, un 

mayor contro] del proceso de transmisién cultural. Por el contrario, ef reconocimiento de 

margenes de autonomia exige de directivos abiertos al debate, flexibles al cambio y 

dinamizadores del proceso de participacién’. 

La preparacién del maestro normalista en nuestro pais supuestamente esta 

basada en fa adquisici6n de conocimientos psicopedagdgicos, esto es, de la forma 

de efectuar su labor denominada, “ensefianza-aprendizaje”. A este respecto es 

interesante sefialar el bajo nivel teérico que impera en la educacién normal, en la que 

este supuesto saber pedagdgico, se reduce al aprendizaje de algunas técnicas 

pedagégicas, dandose en la practica una repeticién acritica de los saberes 

acumulados desde hace muchos ajios, en los que las diversas reformas educativas 

y su impacto en fa formacién de maestros, ha incidido mas en fa acumulacién de 

cursos que en la renovacién de saberes —proceso que se ha tratado de revertir en 

los nuevos planes de estudio de las normales, pero que en la practica ha dejado 

mucho que desear—, siendo que los nuevos profesionistas de la educacién siguen y 

se mantienen sin entender la innovacién, el trabajo estratégico, y con un nulo 

conocimiento de las nuevas tendencias en la planeacion del proyecto educativo —si 

eS que saben que éste existe—, o de la diversidad de contextos situacionales que 

permitan una reflexion de la practica propia®. 

  

% “Esta _revisién sobre la formacién universitaria en educacion, nos leva a setialar que en este 
Ambito Ia formacién profesional ha quedado restringida a una habilitacién pragmatica combinada con 
ciertas bases cognocitivas tendentes a Ja presctipcién, para un desempefio profesional igualmente 
condicionado por necesidades, demandas y exigencias de cardcter politico, economico, disciplinario etc. 
Asi, esta preparacion universitaria no constituye una autentica formacién”, Concepcion Barron,
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En las tendencias hacia la educacién superior que actualmente se manejan, se 

ha deducido la inoperatividad de las licenciaturas en educacién, que las normales y 

las propias universidades imparten (Gémez, 1996:15), y se pide su desaparicién. 

Esto se debe a que se ha profundizado en la reflexién de fa formacién de! docente, e! 

que por su nula formacién en algun campo especifico de las ciencias -con excepcién 

del pedagégico—, provoca que al egresar de la licenciatura, “sepa ensefiar” en el 

mejor de los casos, pero “no tenga que ensefiar’, esto es, que no posee 

conocimientos de (otras ciencias diferentes a la pedagdgica que le permitan 

configurar un espectro cultural previo a la labor de ensefianza, con lo que su labor 

docente se limita a repetir el contenido de diversos libros, sin una aportacién 

multidisciplinaria de vinculacién curricular, y ni siquiera una buena interpretacién de 

fos mismos textos, pues su estructura cultural —por su bajo origen social— que 

responde cada vez mas a las estructuras utilitaristas que permean a la educacién 

media, no es capaz de pensar o aprender nuevos conocimientos, ni de actualizar los 

viejos, sdlo repite y tiende a propiciar la memorizacién como !a reina de su tabor 

docente, por encima del pensamiento reflexivo que posibilitaria en ef educando una 

educaci6n de calidad por sobre una educacidn de cantidad. 

En el caso anterior, habria que preguntarse sobre ja viabilidad de tas 

licenciaturas en educacién superior, en funcién de los bajos resultados que arrojan a 

la sociedad. Desde el muy particular punto de vista de este trabajo, habria que 

cuestionar en principio la capacidad de las normales para fortalecer la 

profesionalizaci6n de los egresados en sus licenciaturas, pues al propiciar un 

monopolio dentro del ambito de ta formacién de docentes, generan el fracaso de la 

educacién normal tal y como la conocemos. 

En cuanto a ia UPN y su papel como Unica formadora de docentes a nivel 

universitario y de formadora de docentes, nos eva a pensar que es imprescindible 

darle apertura universitaria a la licenciatura educativa ~segmentada y especializada— 

  

“Tendencias en la formacién profesional universitaria en educacién. Apuntes para su conceptuacion”,
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para el nivel basico, esto podria llegar a provocar que grupos mas favorecidos 

culturalmente, escojan esta linea profesional, sobre todo, si tenemos en cuenta que 

cada vez es mayor la exigencia de los colegios particulares por mejores maestros. 

Esto que solo se encuentra esbozado, y que deberia ser complementado dentro de 

un proyecto de certificacién a nivel trinacional (TLC)“, se complementaria con la 

eliminacion de la “Carrera Magisterial’, que se vio desde sus origenes contaminada 

con fa cuestién social, y es cada vez mas un espacio de acumulacién de cursos 

masivas de baja calidad, en los que se da la aberracién de que califica mas un curso 

que una preparacién universitaria, lo que nos lleva a pensar en la existencia de una 

gran crisis en este modelo. 

La posibilidad de que grupos mas favorecidos culturalmente puedan tener 

cabida en el ambito de la educacién basica, nos permitiria ta formacién, a mediano 

plazo, de cuadros dacentes con mayor preparacién dentro de los canones educativos 

modernos, que rechazarian la memorizacién ~sin eliminaria pues también juega su 

papel dentro del Ambito educativo--, y tenderian a la comprensién, innovacion y la 

solucién de problemas, logrando construir el conocimiento de forma auténoma . 

Todo esto nos permite comprender, que si bien los modelos dependientes como 

el nuestro reproducen adecuadamente para sus estandares y necesidades el modelo 

educative vigente, en los paises en vias de desarrollo con expectativas reales de 

modernizaci6n a corto plazo, un modelo educative como el! nuestro se vuelve un 

callején sin salida, el que por motivos politicos subsiste y produce grandes polémicas 

en todos los circulos politico-sociales. 

  

Perfiles educativos, num, 71, México, UNAM, CISE, 1996, p.72 
*"Dicha acteditacién también ha sido parte de la agenda de las negociaciones para la integracion 

econémica europea, contexto en el cual, segim se reporta en distintos espacios, se han desarrollado 
programas patticulares como: la propuesta de formar profesionales para las necesidades de la regién 
europeas; a gestacién de programas inter universitarios de cooperacién entre los paises, para facilitar la 
movilidad de los estudiantes En mestro pais, la acreditacion de catreras universitarias esta siendo 

ampliamente discutida, particularmente en el contexto de las acciones de 1a integracién econémica en 
marcha en Norteamérica con el Tratado de Libre Comercio (TLC) asi como por asociaciones de egresados 
universitarios y otros grupos del sector educatrvo nacional involucrados, inchiso en algunas instituciones 
universitarias inmersas en estos procesos de acreditacién ” Elena Marin Méndez, “La acreditacion de 
carreras universitarias. Una tendencia en la formacién de profesionales universitarios”, Perfiles 
Educativos, sum. 71, México, UNAM, CISE, 1996, p. 31.
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En el caso que nos interesa, el de fos dirigentes escolares, directores e 

inspectores, vemos que su preparacién se centra en ef conocimiento de normas 

reguladoras, que es el caso del modelo administrativo tradicional taylorista. En tanto 

que en ef nuevo modelo, el conocimiento se centraria en el manejo de grupos, y en 

procesos continuos de participacién con una alta capacidad para mediar en 

conflictos y con tendencias hacia la innovacién curricular continua. 

Como miembros del TLC, y viendo la necesidad de adecuarncs a ics 

lineamientos que como socios tenemos dei tratado, y como un proceso para ir 

eliminando las asimetrias existentes entre México y los otros dos miembros del 

tratado, tendriamos que tomar en cuenta lo que Immegart (1995:16) nos dice al 

respecto: 

“En la Espafia moderna, al iguat que en otros paises europeos, no se ha exigide 

una formacién para ser director de centro, exceptuando la condicién de ser profesor. Sin 

embargo en paises como EEUU o Canada es un requisito indispensable, ademas de ser 

profesor y tener experiencia como tal, contar con una formacién especifica y una 

titulacién en direccién de centros, ...aquellos que desean seguir carrera de director deben 

obtener Ia titulacin adecuada, asi como asistir a cursos de master o doctorado. Esta 

formacién se basa en la creencia de que las habitidades requeridas para la direccién son 

diferentes e independientes de las requeridas para ensefiar’.
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6. OPERACIONALIZACION METODOLOGICA PARA LA 

IMPLANTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO 

6.1 Problematica Educativa General 

Algunas consideraciones particulares a tomar en cuenta en un modelo 

aut6nomo de direccién serian: 

a) Ef modelo de administracién auténomo en los centros educativos presenta 

un mayor nivel de flexibilidad eri cuanto a ia delimitacién de jos estilos de 

funcionamiento, en este sentido, propicia la formacién y el trabajo en [a libertad, lo 

que le permite atender un gran espectro de demandas de la comunidad, integrando 

esta diversidad a su proyecto escolar --diversidad educativa—, vinculando a todo el 

colectivo en el proceso organizacional de la instituci6én — gestién participativa--, 

ademas de servir como puente a futuras investigaciones sobre las posibilidades de 

adaptacién constante de la instituci6n a las cambiantes situaciones del contexto 

social e institucional. 

b) Dada ia estructura vertical del SEM, tenemos en Yucatan instituciones con 

un alto nivel de dependencia, pero con un funcionamiento interno de mucha 

autonomia, quiza debido a la gran dificultad que enfrenta el sistema educativo estatal 

para controlar a sus numerosos miembros a través de una_ supervisién 

personalizada, o desde una perspectiva mas amplia, cuando ponderamos e 

introducimos en el sistema ef papel de! SNTE, el que ha venido fungiendo como un 

sistema dependiente del poder politico —corporativismo politico--, que marca una 

relacién de colaboracién subordinada a éste mismo poder en el Ambito operative, en 

una relacién directa con el despacho responsable de ja educacién (SEGEY), lo que 

genera una gran tensién, al enfrentarse al interior del mismo sistema corporativo 

intereses divergentes. O se resuelve io politico y se propicia la autonomia interna de 

los centros, o se resuelve el Ambito administrativo y se genera un fuerte conflicto con 

el SNTE.
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c) Entonces, tenemos un conflicto SEGEY-SNTE, causado al ocupar ambos 

sistemas espacios similares dentro de las relaciones patrimoniales que se dan con el 

poder ejecutivo. La solucién al conflicto ha sido diversa, pero en general ha 

propiciado una autonomia relativa ai interior de las instituciones, viciada por las 

problematicas particulares de los docentes, esto es, no se trabaja para la libertad, se 

trabaja dentro de un ambito de necesidades —la cuestion social--, en el que se logra 

la autonomia con un grave deterioro del espacio educativo, ya que tos clientes 

naturales del sistema educativo, los padres de familia clientes reales porque tutelan 

    a los alumnos-, no tienen una presencia a nivel administrative, donde se ven 

frenados por Ia institucion, ni a nivel politico, donde se ven limitados por el sindicato. 

d) Seguin el contexto anterior, podemos observar que tenemos un docente 

con una alta autonomia en fa practica, sin embargo, lo que se plantea no es tanto la 

autonomia individual, sino la necesidad de que ésta se inserte organizacionalmente 

en el contexto de la autonomia institucional.> 

€) El modelo organizacional planteado por el Estado, puede entenderse a 

partir de fa particular relacién corporativa con el ambito sindical, que de una u otra 

forma fue fracturada en el proceso de descentralizacion educativa, para iniciar un 

proceso de cambio en esta relacién estructural~patrimonial con el Estado, y pasar a 

depender en los Estados de fa fuerza del poder ejecutivo local, fortaleciendo la 

centralizacién ejercida por el Poder Ejecutivo del Estado en detrimento de ia 

centralizacién anterior a nivel nacional, y reproduciendo ef esquema corporativo en el 

espacio de este contexto interno. La descentralizaci6n educativa, al menos en lo que 

respecta a nuestro Estado, no trajo los beneficios esperados en funcidn de una 

mayor autonomfa, sino que se reacomoddé a las estructuras politicas estatales 

manteniéndose el mismo estado de cosas que habijan existido anteriormente — 

corporativismo—, sdlo que con un poder mucho mas limitado por parte del organismo 

55 Log proyectos de formacién cientifico profesional deben disefiarse con base en los Hamados enfoques de 
planeacién prospectiva de corte estratégico, los cuales tienen como ¢je central ios estudios de futuro, cuya logica 
descansa en su capacidad de maniobra sobre el futuro de mediano y largo plazo, en funcién del movimiento y la 
trayectoria del presente”. Alma Herrera, “Formacién cientifico profesional _propuesta para 1a universidad publica 
de Mexico” , Perfiles Educativos, num. 71, México, UNAM, CISE, 1996, p51.
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sindical. En la practica, ha devenido en una pérdida de !os margenes de maniobra 

para el mantenimiento de las relaciones patrimoniales que este sindicato habia 

venido manteniendo con sus agremiados, y por tanto, se ha acelerado su falta de 

representaci6n con el consecuente deterioro de las condiciones laborales anteriores, 

lo que ha provocado el inicio de practicas de tipo taylorista por parte de la SEGEY, 

que si bien no han repercutido en e! mejoramiento de la calidad de los espacios 

educativos, si han servido para reducir los presupuestos reales dedicados a la 

educacién, al marcar la desaparicion de plazas dobles, y en muchos casos, hasta 

triples, que venian detentando ios mentores con la complicidad tanto del sindicato 

como de ta SEGEY. 

Estas plazas han desaparecido provocando un reacomodo de grupos escolares, 

aumentando la cantidad de alumnos, cuando esto es posible, cerrando escuelas que 

no flenan requisitos minimos de cupo --40 alumnos minimo por salén—, aurnentando 

el ntimero de docentes que por contrato y sin ningun tipo de prestaciones laboran 

cada vez mas como maestros en espera de plaza --que tarda la mayor parte de los 

casos casi cinco afios en crearse--, violandose de esta forma los mas elementales 

derechos laborales con la complicidad y el apoyo dei sindicato. 

Este deterioro educativo marcado por practicas tayloristas, legales ¢ ilegales, 

tiene como origen la descentralizacién educativa que al menos en nuestro caso, no 

ha provocado los beneficios esperados. Se hace necesaria una profunda reflexion en 

torno al ambito educativo en nuestra localidad asi como un replanteamiento de fos 

procesos de descentralizacién, para que estos abarquen, no sélo espacios macro, 

sino que penetren profundamente al nivel micro de la institucién escolar. 

f} Como fruto de lo anterior y ante la falta de promocién vertical, se ha 

provocado la existencia de un grupo de directores, y sobre todo inspectores, que 

merced a un ya obsolete esquema de promociones basado en la antigtiedad, son — 

por su edad-, en algunos casos, incapaces de cumplir con las labores propias a su 

puesto, y con mayor razén de implementar précticas de educacién modernas,
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obligando a que se mantengan los esquemas tradicionales de ensefianza. Desde 

una posicién de humanidad se puede entender esto, ya que de jubilarse su salario 

entraria de lleno a un proceso de deterioro tal, que en el corto piazo no les alcanzaria 

para mantener su ya de por si bajo nivel de vida, lo que genera una dobie 

problematica que de ninguna manera podria solucionarse dentro de un esquema de 

jubilaciones obligadas o de tipo autoritario, pues esto nos Nevaria a un proceso 

gradual de violacién de los derechos humanos, vista como la garantia que tenemos 

todos a mantener una forma de vida digna. 

g) Enconcreto, podemos decir que la descentralizacién no implicd una mayor 

autonomia en la capacidad de decisién de fas instituciones, ya que sdlo se 

desconcentraron ambitos organizacionales de tipo burocratico, siendo que la 

operatividad juridica y sus lineamientos siguen disefiandose en el centro, asi como el 

modelo organizacional del mismo, fo que restringe la capacidad de decision tanto de 

la SEGEY, como de las instituciones educativas en particular. 

h) En cuanto a la eficacia de! modelo que en particular vivimos en nuestro 

Estado, éste vive un proceso de recomposicién —como ya habjamos mencionado-, 

tanto a nivel politico como organizacional. El! traslado repentino de la administracion 

educativa y sus recursos, acompafiado de una casi nula capacidad para operar a 

este nivel, se vincula con las carencias econémicas casi endémicas de nuestro 

Estado, lo que ha provocado un rapido deterioro en los niveles de operacidn de los 

centros transferidos y ef desmembramiento de su capacidad de accién -que se 

habia centrado en su alejamiento del centro, lo que en fa practica recrudece el 

problema original, ya que si bien antes el obstaculo a vencer habia sido el poder 

corporativo—sindical, ahora esta problematica se incrementa ante le costumbre en e! 

uso indiscriminado que en nuestro Estado se hace de recursos con fines politico- 

electorales —para solucionar problemas sociales—, con lo que la mala implementacién 

del proceso de descentralizacién, mal llamado federalizacién o descentralizacion, no 

sdlo no ha reducido la problematica educativa, sino que en nuestro caso la ha
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complicado aun mas, haciéndola bajo las condiciones actuales de gobierno a nivel 

local, casi irresoluble. 

i) Sin embargo, pensamos que finalmente y ante la aguda transicién politica 

que sufre nuestro pais, es necesario pensar en la introduccién de nuevas propuestas 

alternativas que, utilizando un nuevo marco normativo —para mejorar la situacién 

interna de los centros educativos--, creen nuevos espacios de accién administrativa y 

docente. E! papel de los cuerpos directivos sera central en la promocién de un nuevo 

proyecto educativo de mejor calidad, teniendo en cuenta que de afuera no puede 

venir fa solucion final, por io que la preparacién de estos cuadros es estratégica y 

prioritaria como condicién para ei cambio. 

6.1.1 Los Limites Culturales del Magisterio 

Un proyecto de autonomia institucional basado en ta planificacién 

estratégica participativa, con la “direccién” de un liderazgo moderno, parte de un 

cuerpo o colegio docente previamente preparado en este ambito, con una amplia 

cultura organizacional mas propia de los ambitos urbanos que de los rurales --en 

donde fa clase media marca grandes espacios culturales--, lo que nos garantiza una 

natural incorporacién de los padres de familia al proyecto, como mas adelante 

veremos. 

Sin embargo, y siendo realistas, en nuestro Estado no se da la primera de las 

condiciones, y fa segunda esté marcada profundamente por la cuestién social -la 

pobreza marca a los alumnos que asisten a la escuela publica en su mayoria, y en 

un Estado como el nuestro con una baja industrializacién, los denominados 

empleados de cuelio blanco son una minoria, por lo que predomina el “empieado” de 

comercio, sujeto ai saiario minimo, y muchas veces sin respaido en prestaciones de 

ley.--, lo que provoca que al incorporar a los padres, éstos no entiendan los nuevas 

procesos educativos, credndose una via de conflicto inmediata. Este es ef obstaculo
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mas importante a la hora de trabajar estrategias para la implantacién de un proyecto 

estratégico situacional, 

Ya nos fo menciona el Dr Robert Dah! (1995:176); “el bajo nivel de desarrollo, 

es una limitante a la creacién de una cultura politica que propicie ef surgimiento o la 

permanencia de la democracia’. Esta observacién es valida también para nuestro 

cuerpo docente, ya que la carrera de maestro en nuestro medio fue la valvula por 

donde se canalizaron las expectativas de movilidad social de los grupos marginados 

que por la inercia de la pobreza en el camno, vieron en la cludad una oportunidad de 

mejorar econémicamente, y ya una vez aqui, tuvieron que enfrentarse a una realidad 

precapitalista que no les ofrecia nada mas alla de lo minimo para su subsistencia, 

por lo que en nuestro Estado, fa carrera de “maestro de primaria” califica a una elite 

de tradicién, pero con profundas raices en el ambito rural. 

Esta situaci6én se profundizs a partir de las reformas educativas de 1975, ya que 

en los planes de estudio de las normales se privilegiéd la ensefianza de las 

habilidades pedagdgicas para el oficio, en demérito con las culturales —aqui 

tomamos como ejemplo lo que nos dice Rosa Vera a este propdsito (1991:214), “En 

fas normales no se disponia de este personal docente, no habia maestros que, por 

ejemplo, de manera integra! dominaran el campo de ciencias naturales constituido 

por fisica quimica, biologia, astronomia y ciencias de la tierra, y que ademas, 

conocieran la didactica de este campo para cada aio de la escuela primaria’--, con fo 

que los maestros vieron bloqueadas sus Uultimas oportunidades de crecimiento 

cultural, convirtiendose en meros repetidores de! contenido de fos libros de texto, por 

lo que su nivel de comprensién, reflexidn y transmisién de valores vinculados a la 

cultura moderna, qued6 al nivel de sus mismos alumnos, credndose asi un circuto 

vicioso de empobrecimiento cultural y profesional. 

6.2 El Problema Educativo desde la Optica de la Gestién 

Asi podriamos preguntarnos: {como replantear desde la perspectiva estratégico 

situacional, una soluci6én al problema de la transicin democratica en ios centros de
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trabajo educativos a nivel basico, para propiciar mayores niveles de autonomia 

participativa, que englobando a todos fos actores sociales presentes en la 

problematica, —autcridades educativas y politicas, maestros, directivos, padres de 

familia y alumnos- lleven a éstos a elevar fos niveles de calidad organizacional 

acordes con la busqueda de mayor justicia social, que de vigencia al Articulo tercero 

de nuestra Constitucién? 

6.2.1 Propésito General 

El planteamiento del propdsito general, estaria basada en los niveles de 

autonomia de Cesareo (Cit. Gairin,1994:35), cuya teorla nos da fa siguiente 

diferenciacié6n en funcién de dos rasgos: 

a) Autonomia de sistema: se habla de autonomia de sistema, cuando las 

formas de organizacién de las escuelas tienen un nivel més 0 menos independiente 

de los instrumentos que gobiernan el sistema educativo. 

b) Autonomia de comportamiento: Se habla de autonomia de comportamiento, 

cuando tenemos formas de organizacion de fos procesos de formacién que permiten 

que los propios agentes tomen decisiones determinantes en fo que se refiere a la 

utilizacion de los recursos (autonomia administrativa o financiera), la programacién 

de la ensefianza dentro de determinado marco curricular (autonomia didactica), la 

estructuracién de los servicios, de los horarios y de jas asignaturas (autonomia 

organizacional) y la elaboracién de un proyecto educativo especifico que comporte la 

definicién de los objetivos, la determinacién de los programas o ja contratacién de 

personal (autonomia gestora).
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Asimismo seguin Cesareo (Cit Gairin:37) las formas de autonomia serian: 

  

  

Ambito/ Nivel Educativo Contexto socio Titularidad grado de 

Extension Cultural desarrollo 

Académico Ed infantil Urbano publica total 

(curricular) Ed. Primaria Rural privada . Parcial 

Administrativo Ed Secundaria Suburbano concertada Regulada 

Presupuestario privada sin 

concertar 
  

Tradicionalmente, la autonomia se ha manejado dentro de ciertos limites en el 

ambito curricular, aunque en educacién basica dada la mala percepcién que se tiene 

sobre la preparacién académica de los maestros, es notorio el control burocratico 

que via inspectores se ejerce sobre los profesores, esto a pesar de las recientes 

reformas curriculares en educacién primaria --reformas que privilegian la autonomia 

de! maestro--, ya que acostumbran manejar los esquemas burocraticos tradicionales, 

manteniendo la fuerte exigencia del trabajo tradicional administrative, en detrimento 

del académico. 

En cuanto al ambito administrativo y al presupuestario, se mantiene una alta 

centralizacién con pocos o nulos intentos por propiciar las practicas autogestivas, 

incluso, con la descentralizaci6n se ha puesto como regia etiquetar las partidas 

presupuestarias para controlar el posible desvio de fondos al darse las transferencias 

presupuestarias a los estados. 

Tenemos que sin un proyecto integral de autonomia que abarque los ambitos 

académico, administrative y presupuestario, a partir del nivel educativo de que se 

trate, es imposible que se de un proceso de autonomia relativa, y por tal, es
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previsible el fracaso del proyecto de modemizacién educativa en el corto y mediano 

plazo. 

Por tanto, planteamos como propdsito que la condicién para mejorar la calidad 

educativa de nuestras escuelas, esta en la necesidad de otorgarles a las 

instituciones educativas de nivel basico --preescolar primaria y secundaria-, 

capacidad de decisién organizacional y presupuestal, para permitirles a estas 

instituciones fa posibilidad de ser autonomas, entendida ésta, como la posibilidad de 

elaborar su propia planeacién y maneijar su propio presupueste —-proyecto escolar_, 

el establecer convenios interinstitucionales, la contratacién total o parcial del 

profesorado y la adquisici6n de personalidad juridica propia, ademas de otros 

aspectos, como la estructuracién de dérganos diferenciados y colegiados al interior de 

fa institucién y con la participacién de fos padres de familia. Todo esto tomando en 

cuenta el ambito contextual en el cual se muevan y la importancia real de la propia 

sociedad civil. 

E! proceso de vinculacién social condicionara la efectividad de este modelo, 

pudiendo pensarse que a mayor nivel social -clases medias--, mayor posibilidad de 

imptantar éxitosamente este proyecto escolar de autonomia institucional. Para este 

caso, también se hace necesario instrumentar mecanismos de apoyo autonomos que 

funjan como canales de transmisién de las exigencias de estas comunidades, como 

podria ser el caso de un onbudsman educativo, que tuviera poder no sdlo de 

recomendar sino también de encauzar administrativa y judiciaimente las omisiones 

en derechos educativos de los padres de familia, ante la propia institucién o ante fa 

SEGEY o la SEP. 

En cuanto a situaciones de pobreza extrema, como las que encontramos en 

grades extensiones dei area rurai, se hace necesario crear centros escolares 

regionales —desapareciendo las escuelas unitarias--, ofreciendo servicio de 

transporte y alimentaci6n a los grupos marginados, en tiempos de trabajo 

institucional que pueden ir de ocho a doce horas, compensando asi, las deficiencias
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culturales que les han impedido tradicionalmente incorporarse de pleno derecho al 

proyecto nacional de desarrollo, desde una perspectiva participativa y democratica, 

s6lo posible mediante mayores oportunidades educativas. 

De manera alternativa, y como condicién organizacional que sirva para paliar 

las deficiencias que surgieron a partir de la descentralizacién educativa, propuse 

anteriormente crear un organismo auténomo “ciudadanizado”, que funja tanto como 

coordinador de los procesos de planeacidn y asignacién presupuestal, como también 

de vigilancia para el cumplimiento de los proyectos, fruto de la planeaci6n estratégica 

a seguir en estas instituciones. 

6.3 Elementos Generales del Proyecto de Gestién 

6.3.1 Instituci6n, Autonomia y Planificacién Estratégico Situacionat 

Podria hablarse siguiendo a Roseau, de que la autonomia es incompatible con 

una planeacién nacional de la educacion, y que por tanto, cada centro de trabajo al 

buscar y determinar sus fines particulares se deslinda del interés nacional en la 

materia, llevando al fracaso de todo tipo de politica educativa nacional o de todo tipo 

de planificacién educativa. 

Sin embargo, la existencia de normatividad y de una planificacién general no 

es algo opuesto a la autonomia de una institucién, y en gran medida depende de la 

forma como se utilizan estos marcos normativos o de como se delimita su ambito de 

accion y su espiritu, asi como la forma en que se vinculan los principios generates de 

la planeacion a una planeacién especifica. Podemos por tanto decir con Gairin (p.46) 

que: “la autonomia institucional no excluye los procesos de planificacién educativa a 

nivel del sistema educativo, si bien modifica su naturaleza.” 

Siguiendo ai mismo autor (p.47) entendemos ia pianeacién como: 

“Un proceso sistematico, contintio y abierto por ef cual se estructuran acciones 

dirigidas a conseguir la realizacisn de una determinada propuesta... El proceso de 

pianificacién orientado segin el principio de participacién puede convertirse en un
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instrumento de innovacién y cambio de los sistemas escolares, ya que ei proceso de 

informacién y reflexion que genera su elaboracién, ejecucién y control obliga 

habitualmente a nuevos planteamientos y genera la necesidad de nuevas estrategias ...Et 

cambio exige planificacién, pero ademas implica parlicipacién y coordinacién si queremos 

implicacién de jos usuarios y coherencia en sus situaciones”. 

Debemos comprender entonces que existe una politica educativa dentro de la 

cual se inscribe cada centro escolar. E} lugar que le corresponde a este género de 

planificacion de tipo central no esta a discusién, ya que se refiere mas que nada a los 
   

propdsitos generales a que estan encaminados los diversos subsistemas educativos. 

Este propdsito general, que en planeacidn estratégica se denomina usualmente 

como “misién’, norma la direccidn de los procesos y no los procesos mismos, estos 

como Lindbiom nos dice (1991:13), “son amplios y generales, dinamicos y 

cambiantes, ademas de no tener principio ni fin y cuyos limites permanecen muy 

inciertos’. Ef corisejo escolar definiria las estrategias especificas que se han de 

adoptar en cada centro para que de acuerdo a su particular medio social, responda 

estratégicamente adecuando fa misién al medio. En la idgica anterior, al ser el 

Consejo un organo colegiado, todos los integrantes del mismo “planifican , ejecutan y 

controfan “ (Gairin: 49) en diversos niveles operativos -sociedad de padres, de 

alumnos, etc.—. En este esquema, el equipo directivo encabezado por el director 

acta a nivel tactico, mientras que otros érganos subordinados e integrantes de los 

colegiados son los responsables del nivel operativo. 

EI cruce en fos ambitos de competencia produce una planificacién flexible y 

dinamica que busca romper los esquemas de planeacién tradicional cuya 

caracteristica principal es su rigidez. 

6.3.2 Ei Contexta Socio Juridico 

Desde siempre, ia educacién publica si bien se ha manejado al “servicio del 

  

pueblo”, dista mucho de estar al servicio de la pablacién, entendiendo a esta ultima: 

como el conjunto de ciudadanos particulares que vivimos a la vez en el gran espacio
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territorial de la Republica Mexicana, pero sin perder nuestra identidad regional e 

individual, tanto por Estado, por municipio o por comunidad, hasta llegar at individuo 

mismo. 

Este individuo, sujeto vinculado directamente al ambito de ios derechos 

humanos, es fuente de la democracia modema, donde el derecho principal de todo 

ciudadano es el de la igualdad ante la ley, iguaidad que fue distorsionada por ta 

cuesti6n social, que dio origen a las concepciones colectivistas en las que se 

ampararon los redentores revolucionarios -con excepcién de Vasconcelos y en 

alguna medida de Torres Bodet, sobre todo en su primera gestion como Secretario 

de Educacién--, para crear una educacién publica al servicio de un Estado 

centralizado, rigido y autoritario, y no como diria Justo Sierra(1948:137), “ El 

cometido de su secretaria era crear ef “alma nacional’, y una misién de esa 

naturaleza no podia guiarse por la rutina administrativa ni sacrificarse a la 

componenda oportunista, mal llamada politica’. Sin embargo se forjé un proyecto 

educativo con una nula percepcién del rico entramado del amplio mosaico de las 

diversas comunidades nacionales y con una actitud viciada por la corrupci6n la 

ineficacia y la simulaci6n, actitudes que se volvieron consubstanciales al sistema 

politico mexicano. 

La nueva autonomia de la educacién publica, que surge dei discurso 

modemizador y democratico del nuevo federalismo, nos lleva a pensar en una 

“comunidad escolar” que en palabras de Otano (Cit por Gairin. 50): 

“Cuando hablamos de comunidad escolar nos tenemos que referir a un modelo de 

relaciones interpersonales, o un modelo de organizacion para ia gesti6n escolar y a un 

modelo de relaciones de la escuela con la comunidad social. ¥ todo ello en funcién de 

unos objetives democratizadores ¢ integradores de la escuela, que deben alcanzar su 

primera realizacién con ta propia comunidad educativa.” 

La autonomia de los centros escolares debe tener como requisito, la 

participacién, que es la fuente de creacién de la “comunidad escolar’, centrada en el
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didlogo con la comunidad a ia que pertenece, comunidad que basa su desempefio a 

partir de propésitos democratizadores e integradores, con una escuela que se realiza 

como centro educative en relacién con la misma. 

Esta comunidad escolar agrupada en diversos drganos, debe estar 

institucionalizada ~normada—, es decir, debe ser legal y debe enfocarse en su 

conjunto a la elaboracién de un proyecto pedagégico cuya condicién de existencia es 

una organizaci6n auténoma profesional y operativa en e! ambito de la gestion. 

Los procesos de participacién ciudadana y de vinculacién con fa comunidad, 

pasan por darie al conglomerado social formas de regulacién sobre la institucion, que 

deben estar mediadas por la participacién de la misma comunidad al interior de 

organismos tales como el Consejo de Participacién Social, cuyo papel en muchos 

casos deberia ser decisivo en el éxito, tal como dice Gairin (p. 51): 

“Sin lugar a dudas el papel de fos profesores es fundamental, y por ello el apoyo a 

su trabajo es muy importante, pero también es importante fa participacién de los padres y 

de fos alumnos para el mejor funcionamiento de los centras docentes asi como de las 

corporacionas iocales. Si fa autonomia es una apuesta para abrir fos centros a su entomo 

y para que se pueda ofrecer una respuesta especifica a las caracteristicas de cada uno 

de los centros, fa participacién de las corporaciones locales es imprescindible.” 

Podemos concluir haciendo hincapié en la importancia de entender a fa 

comunidad escolar como un espacio abierto al didlogo y a la gestion, al que tenga 

acceso todo aque! que tenga un proyecto en beneficio de Ia institucidn y que sea 

reconocido asf por sus pares, teriendo la seguridad de que éste tendra que ser 

cuestionado, debatido, discutide y respetado por los miembros de esta comunidad 

de iguales.
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6.3.3 Educacién y Normatividad 

Piantear el ambito de lo normativo en educacién, sobre todo en Io referente a la 

instituci6n escolar, podria pensarse como un alejamiento de la realidad, ya que como. 

bien Jo plantea Rockwell (1994: 21): 

“Mediante la estructura de normas establecidas, la institucién determina algunos 

ejes rectores de la actividad escolar, sin embargo, haria falta conocer todavia la otra cara 

de ta institucién constituida por la vida cotidiana y su contenido histérico.” 

Esto se comprende al observar la normatividad y ver que esta dada en términos 

negativos, lo que deja un amplio margen para e! desarrollo de la creatividad en la 

accién escolar como un sistema abierto. 

"Un sistema que es abierto e incompleto, en tanto susceptible de ser penetrado por 

componentes externos que pueden ser incorporados a él, implicando siempre 

movimientos y reordenaciones entre fas relaciones de fos elementos existentes’(C. 

Granja, 1994:.22). 

Esto nos produce una gran incertidumbre en torno a lo especifico de Ia relacién 

sociedad-institucion, dada la gran arbitrariedad que existiria en cada una de las 

particulares situaciones que abarca el entramado de la sociedad civil, y por tanto, 

segun Granja (p.23): 

“No hay aqui lugar para pensar fa realidad en término de cualidedes dadas, 

identificables a priori, fijables en su sentido y en las relaciones entre sus elementos. Lo 

social en esta perspectiva no esté intrinsecamente establecido , ... se entiende como ej 

intento por fijar un orden, intento siempre precario y sujeto a la negociacién y a fa 

subversién’. 

Tenemos que, si lo social en ef dmbito de su relaci6én no puede 

predeterminarse, entonces, “ los significados de los objetos practicos y procesos 

sociales tampoco pueden ser fijos y estables” (Granja:23). De ahi que el discurso sea
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el unico instrumento que nos permite detectar ei caracter significativo de ias practicas 

cotidianas de ia vida social. 

El papel de la gesti6n en el Ambito educative tal y como fo hemos planteado, 

es de una variedad de situaciones sdlo matizadas por la particularidad de cada 

instituci6n, ya que la organizaci6n de ésta, sus estructuras, su forma de 

funcionamiento —en !a mayor parte de los casos funcionan como freno a la manifiesta 

arbitrariedad del sistema--, tiende a crear un espacio de accién abierto —segun la 

instancia— y a la vez cerrado, en el que la efectividad de la gestién misma recaera 

decididamente en los espacios especificos del liderazgo, el que sera tanto 

institucional —en su relacién jerarquica—, como anti-institucional, en su relacién 

social--, de ahi que el éxito de ja gesti6n dependera de la habilidad del lider en gran 

medida, sea este el lider institucionalmente nombrado, o algun otro 

espontaéneamente aceptado.
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7. El MODELO ORGANIZACIONAL. 

7.1 Ef Planteamiento Posburocratico 

El modelo que pensamos es de tipo sistémico abierto, en contraposicion al 

modelo administrativo tradicional que determina en forma jerarquica la posicién de 

cada quien en el sistema administrativo y que en casi todos los casos a llevado a 

esquemas de direccién de tipo taylorista, tanto en la escuela publica como en la 

privada. 

Concebir un sistema abierto, es pensar en espacios de entrada y salida, el 

“espacio publico” que hemos descrito anteriormente; este espacio esta vinculado a 

una formacién cultural competitiva, es decir, hay una competencia social por 

ocupario. Esta competencia se vincula a la estructura misma del pensamiento 

democratico posmodemo que concibe la existencia de “un mercado politico”, ef cual, 

en nuestro caso se relaciona negativamente con “el mercado econdémico”, ya que 

este ultimo pasa a ocupar el lugar del primero en ef ambito politico ~al no poder 

convivir juntos simultaneamente en el mismo espacio—, generandose entonces una 

relacién dicotomica entre ellos —-en perjuicio de! primero-, al exhibir el segundo lo 

que es propio def espacio privado en el ambit de lo ptiblico. 

Esta dicotomia entre ptiblico y privado se ha “pervertido’, hasta flegar a 

considerar que lo privado es ptiblico por naturaleza, siendo que lo tinico piblico es el 

ambito politico, en el cual los hombres deben competir por el honor, basado en el 

servicio, centrado en la excelencia, y gracias al cual pueden brillar con luz propia; a 

diferencia de lo que sucede en el mercado econémico, donde el individuo es 

substituido por las mercancias y confunde io deslumbrante —pero artificial— de fas 

cosas materiales, con el brillo que sdlo es posible adquirir en el ambito de la 

discusi6n pUblica, que es el lugar en donde se debe dirimir la oportunidad de ocupar 

el espacio ptiblico o ejercer e! poder politico, basando su accién mas en ia bdsqueda 

del consenso y la competencia, que en el poder univoco del Estado.
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Este afan por brillar con fuz ajena, por su sencillez, su facilidad y su 

apariencia, ha provocado que ef ambito econémico basado en ia investigacién 

estadistica -ambito “cientifico”, cuya condicién de existencia es: “que los hombres se 

convirtieran en seres sociales y undnimemente siguieran ciertos modelos de 

conducta, de tat modo que quienes no observaban las normas podian ser 

considerados como asociados o anormaies” (Arendt, 1993: 53)--, sea el lugar de la 

disputa publica —con margenes muy estrechos para resolver la cuestién social, la 

que deja de ser interlocutora en este espacio del saber especializado--, io que ha 

propiciade en forma “natural” que fo econdmico sea centro de la decisién politica, 

provocando fa preeminencia de lo racional-econémico como fuente de verdad, 

sostayando lo politico, --la democracia—,pero aparentemente sustentandose en él. 

Cuando en este espacio de andalisis ~el econdémico--, que por su inviabilidad 

estructural para penetrar espacios que fe son ajenos —el espacio politico—, se plantea 

una relaci6n con la democracia, derivamos hacia un “Estado legislative” de confusion 

y crisis, situacién que pareciera situarnos dentro del pensamiento de Schmitt 

(Serrano:32) con las consecuencias y las desventajas para é! ldgicas de un sistema 

de gobierno “democratico’, 

“Schmitt destaca continuamente que la unidad politica creada por los estados 

gubemiativos no es una conquista definitiva y que la consolidacion de fos estados 

legisiativos, al carecer estos de un poder soberano concreto, conduce a ia pérdida 

de dicha unidad, ...el Estado legisiativo tiende a convertirse paulatinamente, en un 

Estado jurisdiccional. Sin embargo, por otro lado, la tendencia mds fuerte es que la 

burocracia suplante a la autoridad soberana y se apropie del monopolio de las 

decisiones politicas” 

Esta interpretacién es muy similar al esquema arendtiano (1993:55), en donde 

‘la temprana sustitucién de fa sociedad en la Edad Moderna, su temprana sustitucién 

de ja accién por la conducta y esta por la burocracia, el gobierno personal por el de 

nadie, ..apunian a reducir al hombre en todas sus actividades al de un animal de 

conducta condicionada’.
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Esta “naturaleza’ del ambito econémico, que en sentido opuesto ha sido 

debidamente interpretada por el liberalismo econémico clasico ~de Adam Smith y 

Ricardo-- y en nuestra época por el neoliberalismo, desacreditando ef ambito de la 

Politica, la que se ha mezclado con el afan de contro! social por parte del Estado de 

bienestar, o por necesidad por el neoliberal —ya que el ejercicio de las politicas 

econémicas, por su fuerte impacto social requiere de control~, hace que el Estado 

cree un espacio autoritario, donde, al ejercer el poder —poder que confunde con la 

legitimidad politica, se proclama a si mismo como fruto legitimo de un sistema que 

en el discurso orienta el poder estatal hacia el ambito de la justicia social, y en su 

afan de mantener este poder politico en un Ambito de legitimidad, en un espacio que 

no es el indicado para tal fin —el econémico-social-, propicia las crisis, que en el 

Ultimo fin de siglo han sido la marca recurrente de nuestra sociedad. 

Estas crisis nos llevaron a! otro extremo de las politicas econémicas, el de la 

negacién de la cuestién social en aras de ta cuestién econémica, lo que ha dado en 

llamarse neoliberalismo. Al hablar de la privatizacién de la politica por el uso de 

esquemas burocratico-administrativos del sector privado empresarial en el sector 

publico, estamos prostituyendo el concepto de “mercado”, al darie el mismo sentido 

conceptual en uno u otro Ambito -no por ei mero hecho de usar estos conceptos, ya 

que su uso puede ser legitimo si se le da el sentido adecuado--, de hecho, el pensar 

asf es incorrecto, yo diria no que se privatiza el 4mbito de la politica, sino que se 

politiza el espacio privado y se pervierte el uso de Ia politica al ser utilizada para fos 

fines de aquellos que son o que ocupan un lugar privilegiado en el dmbito 

econdémico, que serian finalmente grupos de mucho peso —sin la correlacién del 

sector social en el otro extremo que pudiera dar el fiel de la balanza— en el espacio 

de decisién de las politicas publicas. 

EI plantear una nueva conceptuacién del “mercado” en el Ambito de |o politico, 

es darle al cliente -el ciudadano-, fa posibilidad de interactuar dentro de un marco 

juridico en el espacio ahora intocable de fa burocracia politica. Esto es, no son las
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politicas privatizadoras la verdadera marca de ia actualidad, son fas politicas 

publicitadoras ~de la res piblica~ las que generan un nuevo perfil del “mercado”™ 

Esta publicidad —publicitaci6n— de! espacio puiblico ahora ocupado por ja 

burocracia politica, reorienta el poder haciéndolo depender de! usuario y no de fos 

elementos que tradicionalmente han sido el origen del poder politico de fa burocracia, 

como lo serian el secreto, ef contro! de la informacién, la discrecionalidad de la 

informaci6n, la no colaboracién intersectorial, etc. 

Af reorientar asi el origen del poder politico, propiciamos el inicio de un 

proceso que en si mismo tiene que ser permanente, y que estara basado en el 

mantenimiento del principio de ia busqueda del consenso para su conservacién. 

Esta redefinicién del “mercado”, nos permitira ahora replantear dentro de un 

nueve marco conceptual, ef centro de la teoria organizacional propuesta: ja teoria 

posburocratica. 

El profesor Barzelay (1998:7), uno de los creadores y el principal 

sistematizador de este paradigma, lo plantea como “un camino en sentido contrario al 

realizado en los estudios sobre Ja burocracia hechos por Max Weber’ . 

5 Desde el punto de vista de la sociologia de las organizaciones, es importante tomar en cuenta la opinién del 
“nuevo institucionalismo, el que en palabras de Powel y Dimaggio nos dice que:” las causas de Ia burocratizacion 

y Tacionalizacién han cambiado Ya se ha logrado ta burocratizacién de las grandes empresas y del Estado. Las 
orgattizaciones siguen haciéndose mds homogéneas y las burocracias siguen siendo la forma organizacional m4s 
comin. Sin embargo, en la actualidad el cambio estructural en las organizaciones parece motrvado cada vex 
menos por fa competencia 9 por la necesidad de eficiencia. Por el contrarto, afirmamos que la burocratizacién y 
otras formas de cambio organizacional ocurren como resultado de procesos que hacen a las organizaciones mds 
similares, aunque no necesariamente mas eficientes. Sostenemos que la burocratizacién y otras formas de 
homogeneizacién surgen de la estructuracién de los campos organizacionales (Guiddens). Este proceso, a su vez, 
es efectuado en gran medida por el Estado y las profesiones, que se han convertido en los grandes 
tacionalizadores de la segunda mitad del siglo XX. Los campos organizacionales altamente estructurados 
proporcionan un contexto en que los esfuerzos individuales por tratar racionalmente con la incertidumbre y las 
limitaciones a menudo conducen, en conjunto, a la homogeneidad de estructura, cultura y produccién Walter 
Powel y Paul J. DiMaggio, “El retomo a la jaula de hierro”, en: Walter Powel y Paul DiMaggio comp.,, El nueva 
institucionalismo en el andlisis organizacional, México, FCE, 1999, p104,105..
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El modelo burocratico weberiano, que tan bien se adapté al modelo de Schmitt 

en to tocante a la organizaci6n centralizada de! poder burocratico moderno —Estado 

administrativo—, se caracteriza por la “creacién de una élite politica con su propia 

autoridad y legitimidad, capaz de tomar decisiones politicas” (Serrano,1998: 27), 

modelo que ya no es factible, mas por otra cosa, que por fa simple complejidad del 

estado burocratico moderno™ —simple en su aparente percepcién, complejo en su 

comprensién y aprehension--. 

Ahora bien, el asi llamado paradigma posburocratico -por su replanteamiento 

dentro de un ambito neocultural que requiere de un nuevo concepto educativo de las 

sociedades actuales— comprende e! uso de la gestién publica, pensada no como 

simple administracién, sino como una forma de encauzar la complejidad det lenguaje 

técnico especializado hacia un lenguaje comtin, que evitando el tecnicismo, pueda 

actuar a favor del interés publico, reentablando la comunicacién ciudadano- 

burocracia, que de no efectuarse, podria llevar a la desintegracién y pérdida de la 

institucionalidad moderna, basada en la racionalidad técnica y por ello fuera del 

entendimiento del ciudadano comin. 

>? Considero umportante dejar sentado que este planteamiento esta cercano a la corriente del nuevo 
institucionalismo ¢] que podemos resumir en palabras de Jorge Javier Romero, el que lo expone de la siguiente 
forma “Asi mientras que las instituciones representan los constreiiimientos externos que los individuos crean 
para estructurar y ordenar el ambiente, Ios modelos mentales son las representaciones internas que los sistemas 
cognitivos individuales crean para nterpretar su entorno. Asi, se puede hablar de ia existencia de una corriente 
contemporanea en las ciencias sociales, el Hamado nuevo institucionalismo, que pretende abordar Ja historia 
como un proceso de cambio institucional continuo, en ef que desde la division mas elemental del trabajo Hasta la 
constitucién de los Estados modernos, se han establecido cuerpos cada vez mds complejos de rutinas de 

comportamiento o regias del juego que surgen para reducir la incertidumbre existente entre ia interaccién entre 
los entes sociales, 105 cuales carecen a priori de informacién sobre el posible comportamiento de los otros. La 
Tepetici6n durante periodos prolongados en el tiempo de estas rutinas constytuye el mundo de las instituciones. O 
como Io a planteado Douglas C North (1990), las instituciones son las reglas del yuego en una sociedad o, mds 
formalmente, los constrefiimientos u obligaciones creados por los humanos que le dan forma a la interaccién 
humana, en consecuencia, éstas estructuran los alicientes en el intercambio humano, ya sea politico, social o 

econémico. El cambio institucional delinea la forma en 1a que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, a la vez, 
ja clave para entender el cambio histérico. Los modelos que la mente crea y las instituciones que los individuos 
crean son esenciales en la manera en que los seres humanos estructuran su medio ¢ interactian con él. La 
comprensién de cémo evolucionan esos modelos y las relaciones entre eltos —afirman Denzau y North—es el 

paso mas importante en Ia investigacién en ciencias sociales para reemplazar Ja caja negra de los presupuestos de 
Ja racionalidad usados en economia y en fos modelos de eleccién racional. Como se ve, la convergencia con los 

teéricos del institucionalismo histérico est4 en camino , ya que la construccién de una teoria de la ideologia, 
concebida como un conjunto de modelos mentales compartidos y transmitidos por el aprendizaje, Heva a la 
conclusion de que la historia importa y crea patrones de dependencia de los que no pueden librarse los actores”.
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Este replanteamiento de la gestién publica que evita la desintegraci6én del 

poder politico, como nos dice Morin (Cit, Barzelay:9), sdlo sera posible si: 

“a) se integran y se utilizan al maximo os antagonismos de forma 

organizativa 

b) se renueva la energia de las organizaciones en su entorno (sistemas 

abiertos), 

¢) se puede automultiplicar de modo que las tasas de produccién superen a 

las de degradacién, 

d) sea capaz de autorenovarse y autodefenderse.” 

Entonces lo importante de la gestion seria que, “lograra que mejorara fa 

felacién entre los diferentes niveles de organizacién, sélo asi seré posible crear 

formas organizacionales que den vida a un nuevo paradigma en la gestion 

gubernamental” (Barcelay: 10). 

E! prerrequisito para lograr una mejora de la gestién publica es su 

profesionalizacion, sin ella, cualquier proyecto nuevo se quedara en la simple 

retérica, 0, en el mejor de los casos, seguiraé siendo manejada en estudios e 

investigaciones de bajo impacto social. 

Dos de las premisas principales de este paradigma son: el enfoque al cliente y 

la rendicién de cuentas (accountability). Redefinir el concepto de cliente a partir de 

una interpretacion critica de las teorflas de mercado tradicionales va en el sentido de 

su instrumentalizacién en dos sentidos, “a) la participacion de los usuarios tanto en la 

produccién como en la prestacién de servicios, b) la prestacién de servicios debera 

featizarse informando exhaustivamente y verazmente a los ciudadanos de las 

condiciones y los recursos con qué cuenta ef goblemo” (Barcelay:13). 

  

Jorge Javier Romero, “estudio introductorio”, en. Walter W. Powel, y Paul J. Dimaggio, El nuevo 
institucionalismo en el andlisis organizacional, México, FCE, 1999 p.18,19.
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Esta instrumentacion del modelo debe ir acompafiada de {a “rendicié6n de 

cuentas, que puede definirse como: la creacién de mecanismos institucionales que 

permitan el control y la supervisi6n social como practica institucionalizada” 

(Barcelay:12), algo que nuestro Programa para la Modernizacién de la 

Administracion y nuestro Programa para la Modernizacién de la Educacién no 

contemplan, ya que aunque el segundo plantea la participacién social como una 

estrategia, en el Ambito de la realidad limita la accién politica o la.participacion plena 

de este sector, ya que esto sdlo es posible mediante practicas institucionales 

debidamente instrumentadas, y al no positivarlas, deja en el aire el propdsito central 

de la incorporacién del sector social a fa educacién. 

La instrumentacion requiere, impulsar el sentido de la responsabilidad del 

funcionario publico, sea este el director de una escuela o ef responsable de alguna 

sub-area especifica del organigrama educativo. La responsabilidad entendida como 

"empowerment’ que segtin ef mismo profesor Barzelay (p.15), puede entenderse 

como “un estado psicolégico en el cual una persona se siente responsable y eficaz 

en relacién con una tarea determinada que le ha sido asignada “. 

El resultado de seguir un proceso con alto sentido de responsabilidad 

(empowerment), seria entonces fa excelencia organizacional que tendria como 

resultado la calidad de los servicios. 

La excelencia organizacional se entiende cuando los encargados de 

determinar “los precios de tos servicios que ofrecen sus clientes, no lo hacen en 

funcién directa de tos costos, sino tomando en cuenta lo que el plblico esta 

dispuesto a pagar por ellos” (Barcefay:16). 

La calidad de Ios servicios sera ei resuitado de esta eficiencia organizacionai 

y debera ser entendida segUn este mismo autor (p.17) como: “la adaptacién de los 

servicios publicos a las exigencias de los clientes y determinaran su valor en funcidn 

de los beneficios y ta satisfaccién de los clientes y no sdio de los costos”.
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Esta serie de instrumentaciones nos traeria y nos llevaria a fortalecer la 

legitimidad de! sistema politico, si entendemos este fortalecimiento como un 

incremento y conservacién del poder politico, en contraposicién a fa violencia que 

surgiria del debilitamiento def mismo poder donde fa ley necesita de la coaccién para 

ser obedecida, y no tiene autoridad, la que séio puede existir como fruto de! origen 

legitimo de las leyes, “ya que el poder no necesita justificacién, necesita legitimidad” 

(Arendt, 1972: 168). 

7.2 La Accién Participativa en el Modelo de Modernizacién Educativo 

Vigente 

La idea del presente apartado es presentar los nuevos principios de calidad 

que deben estar en el centro de las estrategias enunciadas en el Acuerdo Nacional 

para la Modernizacién, para reestructurarlas a fondo y hacer posteriormente 

propuestas concretas, tanto para modificar como para reconceptualizar los 

elementos propositivos del acuerdo, asf como para proponer algunos puntos 

instrumentales primarios que nos puedan servir como punto de partida al gcémo 

hacer? 

Los siguientes pares de proposiciones modificadas a partir de las propuestas 

hechas por el Prof. Barzelay (p.47) hacen destacar los principios retéricos basicos 

que nos permitiran encauzar la acci6n participativa con calidad: 

a) Una escuela tradicional se enfoca en sus propias necesidades y perspectivas. 

Una escuela impulsada por sus padres de familia y sus alumnos se enfoca en fas 

necesidades y perspectivas de éstos. 

b) Una escuela tradicional se enfoca en las funciones y las responsabilidades de 

sus partes.
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Una escuela nueva impulsada por los padres de familias y sus alumnos, se enfoca 

en ayudar a que toda la organizacién funcione como equipo. 

c) Una escuela tradicionat se define tanto por la continuidad de los recursos humanos 

y materiales que controla, como por la forma en que desempefia sus tafeas. 

Una escuela impulsada por los padres de familia y sus alumnos se define por los 

resultados obtenidos en beneficio de éstos. 

d) Una escuela tradicional se enorguilece de controiar los costos y asignar 

adecuadamente sus partidas anuales. 

Una escuela impulsada por sus padres de familia y sus alumnos crea un valor social 

positive reconocido por la comunidad. 

e) Una escuela tradicional se aferra a la rutina. 

Una escuela impulsada por los padres y los alumnos modifica sus costumbres y su 

operacién cotidiana, como respuesta a las demandas cambiantes de los padres de 

familia y sus alumnes. 

f) Una escuela tradicional es conformista. 

Una escuela nueva impulsada por los padres de familia y sus alumnos compite y 

busca sobresalir ante sus pares. 

g) Una escuela tradicional insiste en seguir los procedimientos burocraticos 

normaies. 

Una escuela impulsada por los padres de familia y sus alumnos es innovadora, 

introduce fa opcién al cambio, tanto en el trato con los padres, como en su labor
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pedagdégica entre sus alumnos, cuando al hacerlo tiene el propésito de obtener 

logras en beneficio de ia educacién de éstos. 

h) Una escuela tradicional anuncia politicas institucionales y planes de trabajo a 

principio de afio. 

Una escuela impulsada por los padres de familia y sus alumnos establece con éstos 

una comunicacién en ambos sentidos todo el afio, con objeto de evaluar los 

resultados obtenidos, revisar continuamente sus estrategias y replantear su 

operacién. 

i) Una escuela tradicional separa el pensar dei aprender. 

Una escuela impulsada por los padres de familia y sus alumnos otorga la autoridad a 

sus maestros para emitir juicios criticos sobre fa forma en que se comporta ia 

institucion a fin de mejorar los servicios educativos de ésta. 

7.3 El Acuerdo Nacional de Modernizacién 

En este apartado, se replantean las lineas estratégicas contenidas en el 

Acuerdo Nacional para ja Modernizacién de la Educacién Bésica, a partir de un 

analisis de sus logros. 

Come habiamos mencionado anteriormente, la “misién’ del acuerdo seria 

elevar la calidad de educacién publica. Este propdsito primario viene instrumentado a 

partir de 3 lineas fundamentales de estrategias: 

a) lareorganizaci6n def sistema educativo 

b) | a reformulacién de contenidos y materias educativas 

¢) La revaloracién de la funcién magisterial. 

Antes de iniciar el analisis de fas estrategias mencionadas, nos pararemos a 

reflexionar un poco sobre la misién del acuerdo nacional que, como su nombre lo
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indica, se refiere a una modificacién del concepto de calidad o a un movimiento de 

abajo hacia arriba —valoralmente hablando- en torno a la calidad de vida. 

Anteriormente ya habfamos mencionado una descripcién breve del concepto 

de calidad tomado del profesor Barzelay (p:47), que nos decia: “la calidad es la 

adaptacién de fos servicios pUblicos a las exigencias de los clientes y su valor viene 

determinado por la satisfaccion y los beneficios que esta percibe” . Esta definicion no 

esta refiida con la propuesta CEPAL-UNESCO® hecha en Santiago en 1992 (cit, 

Schmelkes, 1992: 13), en la que se determina que la calidad es: 

“Debe entenderse clararnente como fa capacidad de proporcionar a sus 

aiumnos ef dominio de fos cédigos culturales basicos, las capacidades para ta 

participacion democratica y ciudadana, el desarrolto de la capacidad para resolver 

probiemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acordes con 

una sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes.” 

En este contexto, Silvia Schmelkes (p:15) siguiendo la filosofia de la calidad 

total nos menciona que esta calidad no consiste en grandes cambios, sino en 

“muchas pequefias mejoras en todas las areas de todos los procesos con la 

participacién inteligente del director, de todos los maestros y de los otros agentes 

que participan en el proceso, para la satisfaccién de los beneficios de la accién 

educativa’. 

El problema reside en adaptar las pasadas definiciones al concepto de 

“cliente, ya que la definicién de la CEPAL~UNESCO marca un espectro cultural que 

los padres de familia no poseen —aqui consideramos como clientes Unicamente a los 

padres de familia y como beneficiarios a los alumnos, en una relacién dialéctica de 

ida y venida como mas adelante aclararemos-—, por tanto su planteamiento queda 

38 Es de hacer notar el hecho resaltado por Harry Lhérisson en el estudio introductorio al libro de Naomi B. Lynn. 
“Administracién Publica , el estado actual de la disciplina” editado en espafiol por el Fondo de Cultura 
Econémica (México,1999, p.19), donde resalta el hecho de la gran penetracién que ha tenido ia modernizacién 
admunistrativa en Jos paises latinoamericanos, donde advierte que por lo menos en el “discurso”, han tenido una 
gran penetracién conceptos como enfoque al cliente o calidad en el servicio, y cita el caso especifico
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supeditado a que el propio espacio cultural de los “clientes” to permita. Esta 

diferencia cultural nacional, surge como consecuencia de los amplios niveles de 

pobreza y marginacién en que vive gran parte de la poblacién de nuestro pais, la cual 

sobre todo en grandes espacios de area rural, se encuentra al margen de la cultura 

occidental moderna y de sus valores éticos, dado e! nivel de pobreza y abandono de 

los marginados. 

Es de reflexionar entonces que la escuela primero tiene que formar a sus 

clientes culturalmente dentro de estas tradiciones occidentales, y después reaccionar 

a sus planteamientos, de lo contrario, la marginacién y pobreza retroalimentada por 

fos usos y costumbres de muchas comunidades, sdlo servirian para reproducir en la 

escuela los viejos vicios autoritarios de esta ante las comunidades. 

En otro espacio de esta critica, !a autora limita la intervencién del cliente, que 

si bien no debe ser revolucionario en su connotacién violenta--, tampaco debe ser 

restringido en su participacién. Se debe dejar en el mejor de los casos que los 

cambios respondan a las dinaémicas propias de cada institucién. 

Como se comenté anteriormente, al definir al cliente en e| Ambito de la 

relacién escuela-comunidad y desde Ja perspectiva de esta propuesta, es importante 

apuntar que no estamos de acuerdo con {a definicién tan amplia propuesta por Silvia 

Schmelkes, quien considera a los clientes como beneficiarios y los agrupa en siete 

apartados: 

E! alumno de hoy 

Ese mismo alumno mafiana 

Los padres de familia 

La escuela que los recibe como agregado 

La persona u organizacién que le da empleo 

O
a
k
 

O
N
 

a 

La comunidad en la que e! alumno vive 

  

deMéxico,donde nos dice que ésto se puede corroborar en el Programa de Modemnizacién de la Administracion
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7. La sociedad en ia que se desarrollard social, econdémica, cultural y politicamente. 

Esta autora ha sido retomada y editada masivamente por la SEP con su libro, 

“Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas,” fibro que se encuentra 

practicamente en Ia biblioteca de todas las instituciones educativas de nuestro pais, y 

que es materia obligada de iectura para todo maestro que quiera cambiar o 

transformar su practica docente, de ahi nuestro interés en la autora. 

Este abuso de! concepto de “cliente” le resta importancia al termino mismo, y 

diluye el proceso de responsabilidad institucional e individual al dificultar su 

percepcion, o al trasladarla en e! tiempo mismo. Esto puede generar la percepcién 

de “yo no soy el nico culpable”, 0 “yo no soy culpable es el otro”, lo que va en contra 

de la idea central del término, que al determinar concisa y claramente ai cliente en el 

tiempo y espacio actual, finca responsabilidades inmediatas, asi como satisfacciones 

en los encargados de proporcionar ef servicio en consonancia con et términe 

“empowerment” 

En ese sentido y para este trabajo, sdlo consideraremos como cliente al padre 

de familia y al alumno en tiempo presente, como una relacién peculiar univoca, ya 

que el alumno en su condicién de menor de edad se encuentra tutelado por sus 

padres y no puede ejercer por si mismo su condicién de “cliente”, por tanto, esta 

funcién la ejercen sus padres, sin embrago éstos, al hacer uso de esta condici6n lo 

hacen tanto a través del nifio ~en platicas, comentarios en casa etc--, como de si 

mismos —relaci6én con la maestra los directivos etc-, por lo que se instaura una doble 

telacion dialéctica que se expresa en forma univoca, y que en este caso nos permite 

identificar a ambos como clientes. 

De hecho, en comunidades muy marginadas, el pape! del alumno visto en la 

familia como ei que estudia y sabe leer y escribir, puede ocupar en algunos casos un 

papel mas relevante que el de sus padres en Ia formacién de !a opinién familiar. 

  

Piiblica Federal 1995-2000,
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7.4 Las Lineas Estratégicas (SEP, 1992:1) 

7.4.1 La Organizaci6n de! Sistema Educativo. 

Esta estrategia se divide en dos propésitos generales: 

Consolidacion de un autentico federalismo educativo. 

Promover una nueva participacién social en beneficio de la educacion 

7.4.1, iConsolidacién de un auténtico federalismo educativo. 

El problema de la descentralizacién, estriba en la confrontacién centro- 

provincia y el nivel que esta pueda aicanzar para el logro de politicas educativas 

nacionales. Esta problematica se ha encarado mediante acuerdos, de tos cuales, el 

dedicado a la modernizacién educativa es una muestra. Primero y para incorporar a 

los ciudadanos en el proceso de descentralizacion, --lo que ya en si és parte del 

proceso de modernizacién y democratizacidn al interior de los acuerdos--, podemos 

decir que, los acuerdos como los contratos generan derechos y obligaciones de 

ambas partes, con y para la cludadania, acuerdos que en determinado momento 

pueden ser violados por alguna de las partes, con lo que podrian violarse derechos 

humanos fundamentales --dentro del ambito de los denominados derechos humanos 

de segundo orden o de crédito, de corte social, de los que el Articulo tercero es parte 

y a los cuales acordamos suscribirnos al aceptar la Carta de Derechos Humanos 

para nuestra incorporacién a la ONU-. Estos acuerdos una vez firmados entre Jas 

instancias federal y estatal, deben disponer para su instrumentacién nacional de 

organos de vigilancia confiables, de los cuales, entre otros, propondriamos mas 

adelante el modelo del onbudsman, que podria ser, en este caso, el mas indicado 

por su caracteristica particular de tender a la busqueda del consenso y la publicidad, 

mas que 2 la imposicién normativa que en determinado momento puede vuinerar el 

principic de federalizacién mismo. 

El modelo de! onbudsman, al actuar en el ambito de la publicidad —para 

diferenciaria de lo publico propio del estado- ante la sociedad civil, genera una 

cultura democratica —de responsabilidad-, a la que se van habituando culturaimente
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los ciudadanos. La problematica residiria en el grado de independencia real que 

tenga, la que estd vinculada a quien lo nombra. En este caso es obvio que no debe 

ser nombrado por el ejecutivo —al menos no en la modalidad en que funcionan 

nuestros poderes ejecutivos regionales— y su probidad debe ser @ toda prueba. Aqui 

sélo nos interesa el hecho de que se piensa en esta figura como una alternativa a la 

centralizacion, a la que tan afectos son nuestros poderes federales, a merced de los 

cambios de humor sexenales. 

Otro aspecto dentro de la relacién escuela-Estado, es el ya trabaiado tema de 

la autonomia del centro de trabajo y su retacion con fa autoridad, la que debe estar 

sujeta a un programa de implementacién sectorizada, basada en el manejo 

presupuestario para fines de orientacién y control, con tiempos especificas en cada 

caso y previo diagnéstico de cada uno de los sectores e instituciones en que se 

agrupan las regiones y las escuelas, cuyo principal indicador podria ser el nivel de 

pobreza © marginalidad que, aunado a otros, nos podrian marcar las condiciones de 

operatividad de este programa. 

7.4.1.2 Promover una nueva participacién social en beneficio de la educacién 

Posiblemente en este apartado recaiga el mayor peso de la reforma educativa, 

ya que es aqui donde la relacién instituci6n—ciudadano se concretiza en ia relacién 

servidor—cliente. El presente proyecto contempla en forma integral este punto, como 

ta formacion del proceso que condiciona el logro de fa calidad institucional. De como 

se logre y se instrumente la participacién social dependera la calidad escolar. 

Ahora bien, ~cémo entendemos Ia participacién social?. El Acuerdo para la 

Modernizacion Educativa engloba a los actores del proceso educativo como un todo 

y los inserta como protagonistas, nos dice que en la participacién social tenemos que 

incluir a: jos maestros, ios alumnos, los padres de familia, los directivos escolares, 

las autoridades de las distintas esferas de gobierno comunitario (SEP: 11). Concibe a 

la participacion social como al fortalecimiento de fa capacidad de organizacién de ta 

escuela, de ios maestros, de los padres de familia y de los alumnos, aunque por
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alguna raz6n se olvidan de las autoridades de los distintos esferas del gobierno — 

obviamente !as relacionadas con la educacién-, tal vez porque esta otra 

reorganizacién debera venir del Convenio General para la Modemizacién de la 

Administracién Publica, aunque de todas formas su omisién es perturbadora. 

En Io particular, no comparto esta idea ampliada del concepto de participacién 

social, ya que no distingue la diversidad que existe entre un servidor publico y un 

ciudadano, la misma mezcia implica una igualdad entre ellos, cosa que es falsa, ya 

que e! ciudadano no dispone de la coaccion, elemento propio del poder estatal. 

Ya en el acuerdo particular que firma la Federacién y el Estado de Yucatan 

(SEGEY, 1992:5), la participacién social es concebida de la misma manera. Se da 

énfasis a la comunidad a través de la creacién de un consejo de participacién social 

en el que participan los maestros, padres de familia, jas autoridades escolares —el 

director las autoridades locales— y e! presidente municipal. 

En este esquema, volvemos otra vez a caer en el exceso, ya que los actores 

inmersos en el proceso son tanto institucionales como miembros de la comunidad e 

incluso autoridades. Este consejo en nuestro Estado dejé de funcionar por iniciativa 

de la propia SEGEY, tanto por la falta de interés en el mismo por parte de jos 

protagonistas, como por su fracaso evidente en el proceso de implementaci6on. 

Aigunas de los fallos mas comunes fueron provocados porque el Consejo de 

Participacién Social sélo servia para establecer obligaciones de los padres para con 

la escuela, con trabajo gratuito o en forma pecuniaria, por lo que después de un 

tiempo era cosa comun el uso de Ja coacci6én sobre fos padres a través de los hijos, 

come la unica forma de obligarlos a asistir, y aun asi, muchos se negaban. 

De parte de la autoridad comunitaria, ésta se vela sometida a presiones para 

participar en el mejoramiento de fos servicios que ofrecia la escuela, en la apariencia 

de la misma, en su equipamiento y en otros rubros que significaban un desembolso
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que muchos presidentes municipales no podian o no querian absorber, tanto por no 

tener recursos, como por destinar estos ~que devienen de diversos ramos federales 

como e! ramo 33- a servicios que le redituaran ganancias politicas y pecuniarias. 

Actualmente se siguen canalizando estos recursos a través de los ayuntamientos, sin 

embargo los desvios son cosa recurrente habiéndose incrementado la corrupcién y 

el clientelismo sin un beneficio real sobre las instituciones escolares. 

En cuanto al personal de la escuela, los profesores y el director consideraban 

estas tareas como un tiempo de trabajo extra que fa secretaria no los iba a pagar, por 

lo que se resistian a promover su funcionamiento, y aunque un profesor o un director 

lograra algunos resultados en la integracién , estos le generaban a la larga fuertes 

conflictos con las autoridades, ya que estas lo consideraban un traidor. 

De hecho, todos los actores percibian que {a participacién que se les pedia 

sdlo tenia el propésito de explotarios de una u otra manera —con trabajo o dinero— 

por fo que limitaban su participacién siempre que podian. 

Habia una queja frecuente entre los directores, el hecho de que a raiz de la 

existencia de estos consejos, fas autoridades locales ~comunitarias--, querian 

extender su influencia sobre la escuela, efectuaban labores de fiscalizacién tanto de 

dinero como de tiempos laborales, y levantaban actas con las que acudian a la 

ciudad de Mérida a acusar a estas escuelas ante la SEP. 

En realidad, lo que se dio fue un intento de obtener aportaciones de jas 

localidades para compensar los gastos destinados a los planteles que habian visto 

mermados sus ingresos por los recortes a sus presupuestarios, dandose en muchos 

casos el hecho de que la SEGEY sdélo proporcionaba la némina, ei local y los libros 

de texto escolar, desajenandose de cuaiquier otra obligacién pecuniaria. 

Tado lo anterior cred un estado tal de confusién y conflicto, que la SEGEY 

local decidié al poco tiempo de ja toma de despacho de la nueva Secretaria de
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Educacién, —la Lic Leticia Mendoza-- desaparecer este proyecto, reasignandose a 

otras areas laborales a todo el personal que coordinaba el mismo. 

Es obvio que el desorden mismo provenia de la mala estructura organizacional 

de los consejos de participacién, que consideraban en forma obligatoria esta 

participacién social, aun en contra de disposiciones expresas del Articulo 3° 

Constitucional, que garantiza la educacién gratuita en el nivel basico. 

Mientras la participacién social sea manejada bajo la coaccién, tiene poco 

futuro, ya que la Unica forma bajo la que puede darse ésta es bajo formas 

voluntarias, por sujetos comprometidos y dentro de una estructura organizacional 

que les imponga no solo obligaciones, sino también les asigne derechos. 

A pesar de la suspensién de los programas de participacién social, los 

conflictos en el Estado, tanto en los municipios rurales, como en las ciudades, 

incluyendo la Ciudad de Mérida, son constantes y devienen principalmente del 

mismo motivo, la falta de participacién de los padres de familia al interior de las 

escuelas. Para todos los casos el modelo organizacional es bastante obsoleto, la 

sociedad de padres de familia que usualmente es controlada por unas cuantas 

personas se vincula con la direccién de fa escuela, y con base a las facultades que 

los nuevos reglamentos tes otorgan, decretan cuotas extraordinarias de todo tipo — 

algunas de estas totalmente absurdas—, provocando el silencioso rechazo de la 

mayoria de los padres de familia. 

Sin embargo, el terreno esta abonado por las exigencias de participacién y es 

susceptible de inflamarse en cualquier momento, algunas otras Causas que marcan 

este rechazo podrian ser: desempefos institucionales marcados de extrema 

corrupcién, crueldad y corrupcién con y de los menores, ausencia prolongada de 

mentores en las escuelas, y otras muchas, las que pueden convertirse en un foco de 

conflicto institucional. De hecho en la sociedad hay un profundo disgusto en el 

manejo de las escuelas, sobre todo en el dmbito rural, donde sdlo en el ditimo mes
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de mayo de 1999, en algunas escuelas los padres secuestraron a los maestros y los 

encerraron con candados para evitar que abandonaran |a institucién antes de la hora 

de salida, en otros dos casos hubo protestas ptiblicas por el mismo hecho, y en otro, 

por solapar administrativamente a los mentores.(D. Yucatan: mayo 1999) 

La SEGEY ha hecho esfuerzos denodados por solucionar este desorden. Las 

auditorias tanta econdémicas como administrativas son constantes, sin embargo, el 

esquema vertical y autoritario con que proceden a provocado un enfrentamiento con 

el Sindicato, y es fuente de fuertes fricciones SEGEY- SNTE, a pesar de !o cual, las 

viejas y arraigadas costumbres corporativas tienden a mantenerse, y no existen 

ningun proyecto serio que encare en forma organizacional e! problema. La SEGEY 

deviene una enorme falta de oficio administrative moderno, y basa su funcionamiento 

en esquemas tayloristas marcados por un fuerte patrimonialismo, lo que en Ja 

practica frena en forma total la posible incorporacién de un nuevo sector, el de los 

padres de familia organizados, los que enfrentandose las mas de las veces a un 

aparato administrativo que busca mantenerios lo mas alejados posible de tas 

instituciones escolares, entran en conflicto con ellas. Este conflicto se hace extensivo 

a los maestros, los que apoyados en un gremialismo absoleto se rehusan a colaborar 

en cualquier proyecto en el que se mencione siquiera la participacién de los padres 

de familia. 

Asi entrampados y desorganizados, fos “clientes" se encuentran en franca 

desventaja, rompiéndose el esquema basico de toda organizacién moderna en busca 

de calidad, “la orientacion al cliente”. El resultado del presente esquema nos muestra 

una educaci6n estatal en crisis, marcada por la corrupcién, el patrimonialismo y la 

irresponsabilidad, que hace de Yucatan unos de los estades con mayor rezago 

educativo en la Republica Mexicana. 

Ei enfoque organizacional que proponemos centrado en el cliente, parte de la 

idea de que es imposible en ef contexto anterior generar soluciones externas al 

problema, la solucidn tiene que ser intema, y parte de darle a los padres de familia
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las armas legales y organizacionates que puedan impulsar su participacién, 

insert&ndolos en el juego politico administrativo, con una fuerza que pueda modificar 

la balanza a su favor, 0 al menos, mantener o crear un equilibrio en ja relacién 

SEGEY — escuela -- maestros — padres de familia. 

En relacién al andalisis anterior, tendriamos entonces un problema 

organizacional. ~Cémo insertar a los padres de familia como una fuerza politica 

dentro del proceso educativo?, entendiendo que la calidad parte de la creacion de 

un espacio politico, y es a partir de la existencia de este espacio que es viable su 

participacién y organizacién. Ya una vez organizados pueden incorporarse a las 

sociedades de padres de familia u otras organizaciones institucionales, esas a las 

que los padres por definicidn les huyen, sabiendo que son instrumentos que 

cotidianamente son usados por los directores, tanto de escuelas publicas como de 

escuelas privadas, y son utilizados como fuente de financiamiento con una relacién 

marcada algunas veces por su colusién con la direccién, y otras veces en forma 

independiente, pero siempre caracterizadas por el autoritarismo o por la corrupci6n, 

sin un proyecto concreto de trabajo y lo que es mas grave, sin un compromiso 

centrado en el mejoramiento de Ia calidad en ia instituci6n. 

Existen incluso disposiciones estrictas en contra de la participacién de los 

padres de una manera activa en el proceso educativo, como nos hace mencién 

Latapi (mayo 1992:199), este problema tiene como origen el Art. 3° Constitucional, el 

que “ignora totalmente a ta familia como factor educativo. Se ocupa de los 

particulares en cuanto estos mantienen o dirigen escuelas privadas, no de todos Ios 

padres de familia que, por el hecho de serlo, tienen derechos, obligaciones, 

capacidades y competencias fundamentales en la educacién de sus hijos”. En cuanto 

a la Ley Federal de Educacién, segtin el mismo Latapi (mayo 1992:199), “no 

subsana esta deficiencia de caracter doctrinal de! Art 3°. Mas bien la agrava al 

concretar los derechos y obligaciones de los padres ~en los Arts 52 a —56 de la ley 

de educacién--, si bien se les reconocen algunos derechos, ellos son tan vagos y tan 

desprovistos de disposiciones que reglamenten su ejercicio, que resultan
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practicamente inoperantes. Y en cuanto a las asociaciones de padres de familia, en 

jas que estos podrian exigir colectivamente sus derechos, oponerse a abusos 0 

colaborar en tareas sustantivas de las escuelas, ta Ley es tajante (Latapf :200) : “Las 

asociaciones de padres de familia se abstendran de intervenir en los aspectos 

técnicos y administrativos de los establecimientos escolares (Art. 55). Dificiimente se 

pudo perjudicar mas la calidad de la educacién con tan pocas palabras’. El propio 

acuerdo maneja que “una mas amplia participacién social en la educacién generara 

niveles mds altos de informacién acerca del quehacer educativo, avivard e! interés 

familiar y comunitario por el desempefio escolar, y se produciré en una verdadera 

contralorfa social “no coercitiva’ sino persuasiva y propositiva de la 

educaci6n’(SEGEY:12) 

Esta restriccién es comprensible desde el punto de vista de una educacién con 

sentido profesional, es también deseable que la participacion de los padres, las mas 

de las veces desinformados y no actualizados no incida particularmente en el ambito 

del salon de clases, pero es inadmisible que una organizacién de padres informados, 

con un peso politico especifico en ta institucién no participen ni intervengan en fa 

prevision de casos de ineptitud magisterial, o en casos graves de violacién a las 

disposiciones educativas, falta de preparacién del maestro y otras. Ademas del 

onbudsman propuesto, es necesario generar en principio el derecho de paridad, 

centrado en claras disposiciones instrumentales —-Consejo Escolar--, que les permita 

a los padres ejercer una saludable presién sobre la calidad de la labor docente. 

Nos preguntamos, zcémo lograr una organizacién de padres informados que 

participen activamente en el ambito escolar? Es obvio que en fas condiciones 

actuales es imposible de lograr, se necesitaria implementar organizacionalmente una 

asociacién externa de padres de familia -club de padres-, que agrupandose por 

intereses comunes, sirva de soporte a ia incorporacién competitiva de los padres 

organizados a las asociaciones vigentes de padres de familia.
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Es claro que esie proyecto organizacional para padres no podria general los 

mismos resultados en todos los ambitos de la escuela ptiblica —sobre todo en 

ambitos de pobreza extrema-, hasta la fecha no se encontré informacién fuera del 

ambito de las clases medias --en las que dichos clubes funcionan en forma muy 

eficiente seglin experiencias de escuelas espafiolas (las APA), tal y como nos lo 

sefiala Patricia Tschorne (1992:90)-, y que en la localidad ya son o fueron utilizadas 

con mucho éxito por algunas escuelas privadas. 

La cuestién social ~-la pobreza— genera problemas organizacionales que 

tienen que ser superados en ia practica por la imaginacién de !os colectivos 

escolares, habria que ver los resultados de estas experiencias en zonas comunitarias 

con fuerte cohesion social, pero con tendencias al modelo autoritario--paternalista. 

Como hipstesis, creemos que un soporte organizacional de este tipo no sélo 

ayudarfa a la escuela, sino que, al generar practicas democraticas participativas, y 

auspiciados por éstas, se generaria un espacio puiblico que tenderia a reproducirse 

en otros ambitos sociales, propiciando el propio cambio social que tanto necesitamos 

y logrando que fa escuela ocupe el lugar de formaci6n ideolégica por ia democracia, 

que es un enunciado central! del Articulo Tercero Constitucional. 

Hablamos entonces de una organizacién externa a la escuela, pero auspiciada 

por ésta, de padres de familia que sirvan: a) para encaminarlos, b) para educarlos, y 

c) para vincularlos a esquemas comunitarios. La organizacién tendra como 

caracteristica: A) estar constituida sdlo por padres de familia dejando fuera a 

cualquier autoridad institucional. B) sera organizado por los padres —con auxilio de la 

institucién, sobre todo en la formaci6n inicial— bajo determinadas lineas de accién 

minimas —normatividad-- propuestas por {a institucién, lo que marcara fas reglas del 

juego C) fa participacién sera voluntaria sin ninguna coaccién en cuanto a la 

participacién. D) su creacién seré anual, existiendo varios clubes en formas 

simultaneas, fos que competiran entre si para Ja participacién. E) una vez 

configurado se cerrara ia admisién al mismo, quedando ei del aiio siguiente como 

opcién de incorporacién para aquellos que deseen participar, sean de nuevo ingreso
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o no hayan participado. Estes requisites se determinaron para propiciar la 

alternancia, evitando en lo posible la perpetuacién de aigdin grupo. F)sdlo se podra 

pertenecer @ un grupo a la vez. Esto para no competir con uno mismo y ser 

coherente con los propuestos colectivos. De esta manera quedarian fijadas las regias 

del juego, las que configurarian el motivo organizacional de la misma, éstas son 

indispensabies para evitar caer en la anarquia y en la desorganizacién que resuitan 

inevitables bajo la “regla de la mayorfa’. Esto es, se reine uno para deliberar sobre 

temas en los que todos estemos de acuerdo en tratar, y posteriormente, se 

determinan las lineas de accién. 

Los clubes estaraén encaminados basicamente: A) implementar un proyecto 

de autoformacién en areas de la educacién, no descontando el que quiera 

profundizar en cualquier sector del conocimiento humano, 8) estardn 

complementados por actividades recreativas organizadas equitativamente por 

subgrupos internos que formarian su accién en beneficio del grupo mismo, dando 

una pauta competitiva comunitaria al funcionamiento de la organizacién. C) se 

podran organizar libremente para cualquier otro tipo de actividades. Estos grupos de 

padres no pueden surgir por si solos, la institucién tiene que propiciar su 

funcionamiento por medio de recursos que les permita a los padres organizarse a 

través de la contrataci6n libre de un profesional que cree e impulse fa organizacién 

cada afio, lo guie en sus inicios, y marque las reglas del juego. Posteriormente sélo 

podra intervenir por previa solicitud del mismo grupo, y sdlo podra asistir como 

invitado a las reuniones del mismo, buscando una vez formado el grupo dejarlo a su 

propio destino. 

Este personal especializado puede ser un trabajador social o un psicdélogo, 

con una formacion previa en el manejo y formacién de grupos. 

La implementacién de un proyecto de este tipo, esta basado en la creacién de 

ese espacio publico no burocratizado que como ciudadanos todos necesitamos para
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participar en lo politico desde ambitos diversos de nuestras relaciones sociales, de 

fos que la escuela de nuestros hijos es una parte importante de las mismas. 

Es importante dejar sentado, que el manejo de estas instancias no debe 

burocratizarse, esto @s, debe manejarse mediante fondos revolventes, de tal manera 

que exista una recuperacién de lo invertido durante ef primer afio en el transcurso de 

los tres afios siguientes, a través de los beneficiados, de forma que estos —los 

padres--, puedan escoger dentro de un abanico de profesionales ofrecido por la 

institucion y avalado por un organo de vigilancia aut6nomo del que hablamos mas 

adelante. 

Esta forma de trabajo, tendera ademas a la creacién de una nueva cultura de 

responsabilidad y anti-paternalismo, acostumbrandolos a ser mas autogestivos y 

libres, 

En forma alternativa a la creacién de una infraestructura organizacional que 

permita el acceso de los padres como “clientes” dentro del esquema organizacional 

de las instituciones escolares, hay que abrirles nuevos espacios institucionales al 

interior del sistema, tanto a ellos, como a los alumnos. 

La incorporacién de los padres debe llevar a ja descarga de trabajo de los 

maestros en fo referentes a aspectos tales como el manejo de la cooperativa, la 

organizaci6n de fiestas y kermesses con motivo de la recolecci6n de fondos, la 

organizacién de las actividades en las que usualmente participan los maestros 

descuidando sus grupos, es decir, deben dejar de lado todo aquello que Citlali 

Hernandez Aguilar nos relata en forma por demas expresiva en fa agenda del 

maestro. (Cit Ornelas, 1995: 139) 

Todo lo anterior implica una real incrustacién de los padres de familia en la 

estructura organizacional de fas escuelas, sin embargo, no pensamos que esto se 

pueda realizar sin conflicto, de hecho, van a surgir muchos --como es la experiencia
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de Espafia, en donde fa nueva Ley de Educacién (LODE) ha provocado grandes 

conflictos segun nos fo sefiala Pascual Pacheco(1998:37)-, sdlo hay que 

entenderlos como vias hacia un esquema democratico de gesti6n y administracion, 

que por ser democratico, es conflictivo, pero no violento. La base del éxito de este 

esquema estriba en fijar las regias minimas del juego para aportar de ahi estructuras 

normativas en base a la formacion del consenso, ya lo dijo Enrique Serrano( 1988: 

154-155), “la validez del derecho depende de que e] consenso que lo sustenta se 

traduzca en una aceptacién generalizada de las normas que fa constituyen como 

instancias que regulan de manera efectiva las relaciones sociales, ...lo que sostiene 

es que el derecho pueden liegar a mantener fa violencia en los limites de la 

comunidad politica.” 

Es ademas de todo punto imposible impedir a mediano plazo {a irrupcién de 

los padres en la comunidad escolar, el que esto se de violentamente o se encauce 

legal y democraticamente es competencia de ta gestién escolar, ésta debe estar en 

el medio de los maestros y padres de familia, no para dirimir, sino para propiciar 

actos de gobernabilidad hacia la calidad en las escuelas. 

La gestién administrativa en jas escuelas, ocupa pues un lugar estratégico en 

el proceso de cambio hacia la “calidad”, y es el espacio en el que debe incidirse para 

propiciar una direccién profesional, plural y participativa. 

Del iogro del liderazgo democratico, dependen en gran medida los resultados 

futuros de toda reforma educativa, es ahi, donde debe buscarse la raiz de los 

continuos fracasos de todas las reformas anteriores, en su forma de implementacién, 

ya que esta ha sido las mas de las veces, vertical autoritaria y burocrdtica, cultura 

organizacional que todavia permea gran parte de! pensamiento de lo que “es” la 

practica de la gestién administrativa en nuestros centros escoiares, en fos que en 

ningdn momento se hace del “cliente” ,la razén misma de su labor directiva.
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Con respecto a los aluminos, no hay que olvidar que son un grupo tutelado al 

que se debe proporcionar “no” educacién —como ha sido fa intencién cotidiana de 

todos los maestros y autoridades educativas que piensan en ésta como en un bien o 

una mercancia con opcidn a ser recibida o no—, sino oportunidades reales, tuteladas 

y obiigatorias, en el entendido que la educacién no se fogra yendo cotidianamente a 

la escuela, asistiendo a todas tas clases u obedeciendo todas las indicaciones de la 

autoridad, la buena educacién, “se logra’, y es deber del maestro “propiciar su 

adquisicién”. Esto requiere de la delegacién de las facultades de ensefianza que el 

maestro tradicionalmente ha considerado como propias, y entre las que “el privilegio 

de ensefiar’ es la mas significativa, y es ademas la fuente de su poder en el aula. 

El concebir la existencia de un espacio de poder en ef aula —que 

tradicionalmente se ha adjudicado el maestro—, como un espacio vacio, nos lleva a 

la creacién de un espacio ptiblico en el proceso ensefianza aprendizaje. La misma 

probabilidad de que grupos de alumnos ocupen ese espacio como forma de 

aprender valoralmente {a democracia, crea posibilidades educativo-formativas 

impresionantes, sin embargo, el riesgo extremo es la pérdida de autoridad del 

maestro -autoridad no autoritarismo, basada en la legitimidad, y concebido éste 

como el respeto ante sus alumnos—, lo que también nos puede llevar al caos, al 

desorden, la anarquia, la permisibilidad, la simulacién y la nula calidad educativa. 

Es en estos puntos donde ia labor del director y de los padres de familia deben 

converger, sin un autoritarismo extremo que lleve a la pasividad, al desencanto y a 

ta “doma’, ni tampoco a fa pérdida de autoridad que tiene las mismas consecuencias 

operativas en la ensefianza. 

Resulta obvio que, padres “eficaz y técnicamente preparados’, van a entrar 

en Conflictos con maestros “incapaces y deficientemente preparados”. Es entonces 

labor de quien ejerce el fiderazgo, mediar las posiciones, buscar los tiempos 

mediante el compromiso hacia una mayor participacién de los docentes en el 

trabajo colegiado.
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La participacién de los alumnos en el aula, o en la institucién, mediante ciertos 

mecanismos conceptual y procesualmente definidos, nos llevarfa a fograr 

ciudadanos en vez de masas, a tener fo que Dahl (1992:225) determind que es 

fundamental en las posibilidades de existencia y duraci6n de las democracias: 

“cultura politica” . 

“En el desarrollo hist6rico de fas poliarquias estables, podemos detectar 

aproximadamente una cierta pauta de evolucién de la opinién publica. La experiencia 

de estos paises reveia que, con el transcurso dei tiempo, se profundiza y expande la 

proteccién de ios derechos e intereses fundamentales y resultan inaceptables en su 

momento ciertas transgresiones que antes la opinién publica apoyaba. En este 

sentido, la idea de la Igualdad Intrinseca, que exige prestar una consideracién 

equitativa a los intereses de todos los sibdites de la ley, ha cobrado fuerza creciente 

como elemento propio del consenso constitucional y de fa cultura politica’. 

Es importante destacar en este mismo rubro algunas  incongruencias 

instrumentales del Acuerdo de Modernizacion, ef que a la letra dice (SEP, 1992:13): 

‘ta nueva estructura organizativa implica ef cumplimiento de 

tesponsabilidades, el uso de recursos, la correspondencia con niveles de gobierno 

emanados de! régimen federal, y la creacién de figuras colegiadas --consejos 

escolares municipaies y estatales— en la que estén representados e! maestro, los 

padres de familia, fa comunidad y la autoridad. imptica también funciones de gestién 

ante otras autoridades, colaboracién y apoyo. En ningin caso dichos cuerpes 

colegiades duplicaran o invadiran fas atribuciones que corresponden a los consejos 

técnicos que por ley deben existir en las escueias y que seran fortalecidos a partir de 

este acuerdo”. 

En principio, este ultimo parrafo del apartado nos habla del cumplimiento de 

“resporsabilidades’, sin hacer mencién de ios derechos. Es claro que podria hablar 

de derechos y responsabilidades y no sdlo de estos ultimos, ya que al hablar de los 

unos, implica en forma oculta que estos seran asignados externamente y no seran
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motivo de una libre decisi6n, mediante el libre derecho de asociacién y de expresién, 

dentro de un marco legal que propicie fa participacién. 

Habla también de “figuras colegiadas”, en las que estén representados el 

maestro, los padres de familia, la comunidad y la autoridad, olvidando que el termino 

colegio” implica fa participacion de iguales, en este sentido, !a utilizacidn de la 

palabra “juntos”, en referencia a los diversos actores involucrados en el proceso 

educativo, no garantiza de ninguna manera ia colegialidad en el organismo, ni ia 

igualdad en los términos de” iguatdad ante la ley de todos’, partiende del principio de 

que las autoridades son juez y parte en Jas mismas juntas deliberativas. 

En este contexto, se deberian asumir estas “juntas deliberativas” como lo que 

realmente deberian ser, estancias de concertacién y didlogo, en las que diversos 

organismos acceden a tomar acuerdos “politicos” sobre el ambito educativo de su 

entorno. 

La condici6n de éxito de estas reuniones, depende de un principio de la 

politica democratica, “la transparencia’; en la que esta presente el hecho de que 

todos son representantes o delegados, y tienen que rendir cuentas ptiblicas de sus 

acuerdos. 

La integracién de colegiados de soporte y de direccién, con posibilidades de 

una deliberacién publica entre iguales en forma paritaria -de direccién~, que 

practiquen ef digiogo ~previa deliberacién y negociacién de las necasidades de 

cada sector—, los acuerdos previos entre ellos —transparentes--, la renovacién del 

mandato y el didlogo colegiado continuo, podria presentarnos un panorama 

democratica marcado por ef conflicto y el didlogo, fuentes esenciales de la 

democracia.
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El entendido presente en el apartado anterior, reside en la validez del conflicto 

como componente esencial no autoritario, previo a fa toma de acuerdos, siendo 

necesarios la negociacién y ef didlogo para la solucién de! mismo. 

Es natural que los diversos colegiados entren en conflicto a su interior y entre 

si, y que invadan esferas que no les corresponden, si bien en los casos de los 

consejos técnicos, el “Acuerdo” exige que “en ningtin caso dichas cuerpas colegiados 

duplicaran 0 invadiran las atribuciones de los Consejos Técnicos” (SEP, :13), sin 

embargo una cosa es invadir, y otra ser tomados en cuenta. De hecho, estos 

colegiados institucionales deberfan tener un medio de comunicacién institucional y 

abierto con los Consejos Técnicos, debiendo presentar cuentas de su trabajo al 

Consejo Escolar -segtin el nuevo modelo que proponemos adelante mediante 

informes cotidianos, reuniones publicas y otros que les permitieran a los otros 

actores vigilar que se cumpla el fin para el que fueron creados, y no se desvien a fin 

de legitimar la toma de decisiones de ios directores, los que en forma arbitraria, las 

mas de las veces, los usan como aparato legitimador de su coaccién, desviandolos 

de su funcién primordial. 

La pregunta siguiente seria; zbajo qué principios y con qué paraémetros se 

efectuaria esta vigilancia?. 

Es importante dejar sentada la obligatoriedad del proyecto escolar, proyecto 

en el que deben participar tados tos implicados en el espacio publica de una 

institucién escolar, en el que cada colegiado accedera con un subproducto listo para 

su discusion y andlisis, y al término de los dos primeros meses del curso, debera 

hacerse publico en junta general a la que pueden acceder libremente los padres de 

familia de fa comunidad. 

Este proyecto, debera contemplar esquemas de seguimiento formutados —plan 

estratégico— deliberativamente, que permitira al fin del ciclo escolar, evaluar el 

Proyecto y replantearlo por area —ademas del contro! externo efectuado por fa
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organizacion auténoma encargada de la evaluacién y responsabie de la aprobacién 

del presupuesto--, con las recomendaciones y criticas que unos y otros tengan de los 

otros participantes, sélo asi se lograré que un colectivo escolar funcione hacia la 

excelencia y la innovacién, en el entendido que ésta es fruto de un largo proceso de 

trabajo de voiuntades unidas en torno a un sdfo acuerdo, que es el compromiso por 

el mejoramiento educativo de Ia institucion escolar a la que pertenecen. 

7.4.2 Contenides y Materiales Educativos. 

En cuanto a las estrategias referidas a este punto, la propuesta del Acuerdo 

de Madernizacién esta centrado en tres premisas basicas (1992: 13) 

a) La lectura, la escritura y las matematicas, habilidades que asimiladas elemental 

pero firmemente, permitiran seguir aprendiendo durante toda la vida y dan al 

hombre los soportes racionales para la reflexién. 

b) “En un segundo piano”, todo nifio debe adquirir un conocimiento suficiente de las 

dimensiones naturales y sociales del medio en que habra de vivir asi como de su 

persona. 

c) Es preciso que el educando comience a comprender tos principios éticos y las 

actitudes que lo preparan para una participacién creativa y constructiva en la 

sociedad moderna. 

Al hablar de un segundo plano (1992: 14), pareceria que asi como estan 

enunciados conforman también una escala de prioridades, poniendo en primer plano 

las habilidades técnicas sobre las sociales y humanas, como si las segundadas 

fueran solo complementarias, y en cieria forma su logro quedara estratégicamente 

siempre después de las primeras. 

En cuanto al tiempo dulico, este le da preferencia a la técnica, dejando en 

segundo plano a lo social y desapareciendo practicamente a io humano.
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Este esquema no permite hablar de calidad educativa, la calidad es un 

proceso simuitaneo de varias instancias entrelazadas en Jas que la vertiente ética no 

ocupa jerarquicamente el primer lugar -pues no deberia haber jerarquia—, pero si es 

una “condicién” para que exista fa calidad como proceso cotidiano y constante hacia 

la excelencia educativa. 

La ensefhanza de la ética parte de vivencias, y esta ética democratica politica 

—como ciudadano--, conforma un espacio de vida al que el individuo debe acceder 

antes de ser actor en el proceso de calidad de nuestras instituciones. 

La relevancia de la escuela en esta labor, es grande en su relacién con todos 

los estratos sociales, sin embargo, hay una concordancia menor para con las clases 

medias, las que dan importancia a ja formaci6n familiar de valores que norman la 

conducta interna de las actitudes intrafamiliares, y con las que aparentemente la 

escuela entra en conflicto. 

La familia de clase media tiende a propiciar el didlogo con el infante, a 

tespetarlo como ser humano, dandole cabida como individuo. En mayor o menor 

grado son personas que tienden a prepararse como padres y que en muchas 

ocasiones reciben apoyo de ambitos como la iglesia, la escuela privada, los clubes 

deportivos y hasta las platicas politicas de amigos y familiares, que alrededor de una 

cultura participativa a la que la empresa moderna no es ajena, forma valores, que 

son los que provocan que estos nifios tengan una mejor oportunidad en las 

instituciones educativas y logren acceder a becas, tanto nacionales como 

extranjeras, configurando e! cuadro basico de intelectuales —en sentido amplio--, que 

ocuparan los puestos de gestién tanto ptiblicos como privados en el futuro. 

Hacer que todos nuestros nifios tengan las mismas oportunidades, es un 

esquema obligado dentro de la democracia actual; compensar las deficiencias de 

faza, género y también de estrato social, es también uno de los derechos humanos 

fundamentales en este nuevo pensamiento democratico.
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Lograr que fa escuela se convierta en un espacio ético, es una condicién de 

calidad, este espacio ético esté marcado por ta participacién y el respeto cotidiano a 

los derechos de los nifios, tanto como por ef cumplimiento de sus obligaciones. 

Hablar de disciplina en el sentido moderno no es hablar de obediencia, es hablar de 

responsabilidad, y hablar de ésta, es sentirse participe de una comunidad a la que 

accedo por mis méritos y en la que destaco con mi esfuerzo. 

Estas oportunidades que son naturales en un estrato social medio, y son 

partes de una cultura politica cada vez mas en ascenso dentro de esta clase, que 

por ser mas ilustrada tiene acceso al amplio acervo bibliografico que existe sobre la 

educacién de los hijos, en libros semiespecializados, de divulgacién --best seller, 

revistas para hombres y mujeres, etc--, que hacen de este segmento su prototipo de 

cliente, y al cual le aportan ademas de una informacién orientada al consumo, 

elementos que rompen fos moldes tradicionales en que fueron educados y propician 

nuevos comportamientos, tanto de tipo sexual y laboral, como el orientado a la 

educacién de los hijos. 

Este amplic acervo de informacién muchas veces segmentada y otras mal 

interpretada, crea inquietudes e impulsa pesquisas y discusiones familiares --en 

grupos de amigos, etc.--. Pero sobre todo genera un enfrentamiento enire ta familia y 

la instituci6n escolar, enfrentamiento que propicia en el Ambito de la libre 

concurrencia a las escuelas privadas ~modernizadas, que son las menos- un 

espacio de selectividad, que al menos para estas clases tiende a propiciar cambios 

positivos dentro del espacio tradicionalmente autoritario de la institucién escolar, la 

que comienza a manejar nuevos discursos y esta abierta a nuevas opciones que 

buscan lograr un mejor apoyo de los padres, buscando crear un espacio 

comunicative con ellos. 

En nuestra localidad, es notorio este fenédmeno que se esta volviendo 

recurrente en la publicidad algunas escuelas particulares; grupos pequefios, idiomas
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extranjeros, técnicas pedagdgicos basadas en pensadores famosos como Piaget y 

otros, apoyo psicoldgico, incorporacién de los padres a esquemas participativos para 

buscar un mas amplio apoyo econémico, reformas organizacionales, etc. Todo esto 

conforma un nuevo esquema que culturaimente va siendo cada vez mas cotidiano en 

este contexto y del que quedan fuera las escuelas publicas —y las mayoria de las 

privadas que son manejadas como propiedad feudal las mas de las veces—, que son 

censuradas publicamente y en forma continua —por organizaciones sociales de todo 

tipo—, y las escuelas dirigidas a segmentos econdmicos de alto nivel, las que si bien 

ofrecen una amplia variedad de instalaciones y medios materiales, mantienen una 

férrea estructura autoritaria, que en nuestro medio las distingue, ademas de hacer 

énfasis en ambitos tales como, fos disciplinarios, ef mercado y {a moral, con fo que, 

al menos en este ultimo caso, se ponen como substitutes de la estructura familiar, 

reaccionando a situaciones familiares de abandono que podrian considerarse tipicas 

y recurrentes para con un sector de altos recursos, como el problema de la 

drogadicci6n, la promiscuidad y sus problemas de salud. 

Se plantea pues una amplia estrategia de expansion de fa cultura que es 

naturai en Jas clases y estratos medios de la poblacién, propiciando la creacién de 

espacios éticos de discusién, que al ser espacios publicos son democraticos, en los 

que fos esquemas de comportamiento cotidiano son formados por los propios actores 

en forma consensual, en base a acuerdos permanentemente renovades. Es aqui 

donde los mismos actores dejardn los limites del comportamiento publico y privado, 

desapareciendo los viejos mitos que hacen de Jo privado un espacio irreductible, el 

que ail entrar en contacto con espacio publicos, se ve sujeto a ser observado, 

criticado y forzado a concertar comportamientos publicamente aceptados como 

adecuados, sin que haya limites preestablecidos, sino sGio un espacio comunicativo 

al que accedemos todos en virtud de un simbolismo, en ef que la figura del maestro 

no sera, ni el vielo molde de! martir, ni ef muy recurrido del ernpieado esiatai — 

burécrata ineficiente-, que mantiene separada su vida privada de su vida publica, o 

como dice Rédel (1997:512):
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“Es cierto que en ia recién inaugurada esfera piiblica se encuentran los 

miembros de fa sociedad civil como soportes individuales de tos derechos de 

comunicacién, sin embargo, su relacion no puede establecerse aqui siguiendo et 

modelo de fa socializacién contractual, que solamente relaciona a los individuos 

entre si. Los derechos humanos interpretados como derechos de comunicacién 

politica instituyen una nueva forma de socializacién. Contrariamente a fo que sucede 

en el trafico mercantil, los individuos rebasan los limites de su existencia privada en 

las formas y en los foros de la praxis simbética publica. Como ya no reconocen una 

personificacién autaritaria de su unidad social, pueden acceder simbdlicamente al 

horizonte de una posible unidad al tiempo que se relacionan entre si de forma 

comunicativa en el enfrentamiento publico de las opiniones. Sus limites y con elios ia 

unidad de la sociedad civil, se toman indefinidos y de naturaleza solamente 

simbé6lica.” 

Es por tanto un contrasentide formular estrategias educativas jerarquizandolas 

y estructurandolas como si pudieran ser programadas en tiempo y forma —en el viejo 

marco de la tecnologia educativa—, cuando fa realidad nos da un marco sistémico de 

relaciones y no uno sistematico, donde el espacio politico precede como condicién y 

ne como contenido, donde estos Ultimos incluso deberian ser definidos desde un 

contexto mas participative y menos tecnocratico. 

Por ello, es inadecuado hablar jerarquicamente de una linea estratégica de 

accion hacia la ensefianza, de una ética que busca la calidad, cuando calidad —en e/ 

mundo moderno- se identifica totalmente con participacién, esto es, no puedes 

ensefiar ética -como norma de conducta cotidiana hacia la calidad y no como 

principio filoséfico~, tienes que propiciar que exista. El Estado tiene la obligacion —si 

es democratico— de propiciar la existencia juridica del espacio publico, y supeditarse 

a lo que se determine conceptuaimente en éste, sdlo de esta forma lograra mantener 

un espacio de legitimidad que le confiera autoridad —y por ende poder-—, ya que ésta 

es el principio del poder politico que determina la validez de una iey y fe confiere ia 

posibilidad de ser simbdélicamente legitima, definiéndose asi un espacio normativo y 

participativo en toro a la nacién y bajo la conduccién de un Estado democratico.
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Concebir a la institucién escolar como un espacio publico, es también propiciar 

0 dar sentido a la participacién politica dentro de una instituci6n, cuyo principio 

constituyente esta determinado aif fijarse de antemano las reglas de juego, en éstas, 

la premisa fundamental es la calidad educativa, o sea, este espacio no puede 

concebirse como en el caso de fa UNAM, como un espacio en el que se dirimen 

cuestiones sociales, ya que tal espectro de discusi6n contaminaria y destruiria al 

espacio publico escolar mismo, puesto que es innegable que la cuestién de la 

pobreza no tiene sentido —como solucién, no como efecto, o como condicién al 

definirse estrategias de trabajo dentro de la discusi6n por la calidad, si bien, eso no 

quiere decir que no se le tome en cuenta al definir estrategias por fa calidad 

educativa, sdlo quiere decir que la escuela esta impedida de resolver ta cuestién 

social ~por ejemplo, no puede determinar que el simple hecho de estudiar y 

matricularse, ya de el derecho a tener empleo y dejar de ser pobre~, sdlo debe 

propiciar que bajo estdndares de calidad definidos a partir de un marco de 

competitividad interno, se puedan instrumentar politicas especificas —a definirse 

dentro de este espacio—, que promuevan mantener un proceso continuo y discursivo 

hacia el mejoramiento de la calidad de la educacién, que en forma natural lieve a 

mejorar la calidad de vida de los egresados, gracias a una mayor capacidad de 

competencia profesional™. 

Es asi, que no podemos pensar que ensefiando ética, como si ésta fuera una 

materia mas del curriculum de la educacién basica, estemos instrumentando 

acciones que propicien !a calidad educativa, s6lo estaremos colaborando a 

esquematizar una realidad basada en simulaciones mas que en la calidad misma. 

  

* “Una importante derivacién analitica de los iltimos aifos, es la que aborda los contenidos simbélicos del 
gobierno universitario. De acuerdo con el marco simbdlico, las organizaciones son sistemas culturales de 
significados y creencias compartidas, en las cuales Jas estrutturas organizacionales y sus procesos son 
inventados, Bajo tal perspectiva, se cuestionan los andlisis que describen a las organizaciones aniversitarias como 
racionales y objetivas, sefialando que, por el contrario, estas son construcciones sociales y entidades subjetivas. 
En tal sentido, se enfatiza el estudio de la cultura organizacional, de los mitos y de los lazos simbdlicos que 
supone el gobierno de las instituciones universitarias. Hugo Casanova C., Gobierno universitario: perspectivas de
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7.4.3 La Revaloracion de ia Funcién Magisterial. 

La revaloracibn de ja funcién magisterial segin el Acuerdo para ia 

Modernizacién Educativa, contempla seis aspectos principales: 

a) formacién del maestro 

b) actualizacién de! maestro 

c) satario profesional 

d)} vivienda 

e) carrera magisterial 

f} aprecio social por su trabajo 

Vistos desde una visién conjunta, existe una mezcla indiscriminada de aspectos 

sociales, éticos y politicos, en cuanto unos podrian ser consecuencia o condicién 

para los otros. Se considera desde esta visién que el problema de Ja pobreza en ef 

magisterio puede ser manejado en cuanto a acuerdos politicos previos, este 

equivoco ha generado el justo reclamo desde el ambito de la sociedad civil hacia la 

burocracia politica, como si el sdlo hecho de lograr mejorar la condicién econdmica 

del magisterio fuera suficiente para impulsar la calidad educativa. Nada mds falso, no 

es este el camino. Una cosa es que un grupo social organizade —no gremialmente 

por fa connotacién corporativa que tiene el uso de este concepto— dentro de un 

proceso colegiado para lograr !a calidad educativa, en coordinaci6n tanto con el 

ambito gubernamenta!l como con civil, ~al que da el servicio educativo~, tenga 

espacios en los que se generen compensaciones que sean fruto del trabajo 

colegiado hacia e! mejoramiento del servicio, y otra, que el solo hecho de cumplir 

compromisos burocratico—corporativos nos ileve a una mejor calidad de la 

educaci6n. 

El fracaso de este esquema posiblemente es mas transparente en e] ambito 

de !a Carrera Magisterial, la cual se ha configurado como un botin de sectores 

sindicales y administrativos, y es un obstaculo burocratico para el mejoramiento de 

los niveles de ingreso generales del magisterio, de hecho, se ha vuelto un filtro 

  

analisis, en: Universidad Contemporanea, Tomo Il, México, coedicion CESU (UNAM) con Edit Miguel Anget
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selective y corporativo que justifica movimientos ascendentes, sin que estos puedan 

ser una medida valida para otros actores quiza igual de importantes en el proceso 

educativo. 

La cuestién social ha impregnado la cuesti6n educativa, mientras no haya una 

sana separacién entre estos sectores, cualquier reforma en el ambito de la 

tevaloracién de ja funcién magisterial sera un fracaso, cualquier aumento sera 

siempre insuficiente, y la sociedad civil sera el reo externo de este sector y su gremio 

sindical. 

No existe una sana distancia entre ta funciones de direccién -subdireccién o 

inspecci6én-, y el ambito laboral, de hecho, para alcanzar un puesto directivo es 

necesario acumular una inconmensurable cantidad de afios como maestro, y sdio 

entonces se tendra derecho a este puesto, la preparacién, calidad, 

profesionalizacion, formacién,etc., no cuentan gran cosa. 

El ambito directivo debe quedar fuera de la proteccién sindical y sélo debe 

conservar algunos derechos, como son, el de fa salud y el de antiguedad para la 

jubilacién, ademas de prestaciones econémicas generales, manteniendo en todo 

momento ja posibilidad de ser sustituidos en base a un proceso de evaluacién 

continua, en ef que los clientes determinen en gran medida el éxito de fa labor 

gerencial, todo esto debe ser acompafiade con un esquema de profesionalizacién 

para el acceso, y una evaluaci6én continua para fa permanencia, ademas de la 

capacitacion para entender y adaptarse al cambio propiciando ta innovacién, sin esto, 

no sera posible ningun avance en el ambito de la calidad educativa. 

El esquema de ia antiguedad le da preeminencia a ésta en detrimento de la 

profesionalizacién, y en un mundo en ef que ia velocidad en el manejo y creacién de 

la informacién hace que !a misma sea obsoleta en un maximo de 5 afios, genera una 

situacién de incompetencia, consistente en la imposibilidad de que nuestros actuaies 

  

Porraa, 1999
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directivos puedan acceder a informacién actualizada para ta resolucién acertada de 

problemas. 

Esquemas de jubilacién temprana y salario movil, son indispensables para 

darle un mayor vigor al magisterio, y no como muchos creen, son gastos 

innecesarios. 

Tenemos tres ambitos primarios: 

a) formacién del maestro 

b) actualizacién del maestro 

c) carrera magisterial 

Estos tres ambitos son contemplados bajo una estrecha relacién condicional 

con los tres siguientes, y nos podrian generar un nuevo esquema de mejoramiento 

educative: 

a) salario profesional 

b) vivienda 

c) aprecio social por su trabajo . 

En ej ambito de la formacién de maestros, todavia hay mucho por hacer, los 

recientes cambios a programas y planes de estudio son parametros que nos 

permitiran medir el éxito de la empresa, habria que complementarlos con examenes 

vocacionales y de perfil psicoldgico, que nos garanticen que la preparacién para el 

magisterio no es la ultima via laborai para todos aquellos que sin tener vocacién 

rnagisterial vean en esta profesién sdlo un medio para garantizarse —-sin mayores 

problemas— una forma minima de subsistencia, en tanto logran a acceder a mejores 

ingresos, la profesionalizacién es indudabie que parte de la vocacién, el gusto y el 

placer por el trabajo realizado, que al ser llevados al espacio-publico de la escuela 

son apreciados en su justo valor por sus pares, generando una via activa para la 

discusion que lleva en Ultimo término al cambio hacia la calidad profesional.
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En un segundo momento, la formacién del maestro pasa por la condicién de 

que para poder ensefiar, hay que primero “tener que ensefiar’, una cultura previa de 

base suficientemente amplia, es un requisite indispensable antes de acceder a fa 

formaci6én pedagdgica, de aqui que el bachillerato siga siendo condicion 

indispensable en la formacién magisterial. 

El esquema de salida en la formacién profesional contempia una amplia 

preparaci6n en el manejo estratégico de grupos, centrado en Ja coordinacién y no en 

la conduccién del espacio politico, en el modelo de fa autoridad, y no en ef del 

autoritarismo, en la capacidad de delegar, mas que en el de centralizar y en la 

posibilidad de conformar un ejemplo ético de comportamiento que haria de la 

titulacion, mas que una vacia tesis sobre algGn obsoleto repetitive y manoseado tema 

pedagogico, un proceso de evaluacién centrado en la accién educativa. La sola 

implementacién de esta idea es en si un proyecto innovador, que tendria mucho que 

aportar a la formaci6n inicial del magisterio. 

En forma simultanea, tendria que venir una reestructuracién de las 

instituciones formadoras de maestros, éstas tendria que estar vinculadas al nuevo 

proyecto y ser funcional a él, de aqui que en principio, el IPCE -instituto de 

Planeaci6én y Control Educativo, institucién propuesta que describimos en un 

apartado posterior--, necesitarfa una base organizacional que !o sustentara en el 

ambito de los servicios. Esa base podria darsela fa Universidad Pedagégica 

Nacional, la que podria pasar a encabezar el sector de servicios del IPCE —lo que le 

daria presupuesto, y un cuerpo organizado de especialistas educativos que sdlo 

habria que encuadrar en el nuevo modelo, sorteando con didiogo y respeto los 

problemas laborales que este cambio traeria aparejado para {os trabajadores de esta 

instituci6n— en planeacién organizacional, profesionalizacién y asesoria pedagégica, 

con una recuperacién de sus unidades estatales, las que a raiz de la 

descentralizaci6n educativa han iniciado un proceso de descomposici6n 

organizacional, desaparicion o cooptacién corporativa, que ha dado al traste con los
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avances logrados eri el ambito de la transformacién cultural educativa en la mayor 

parte de tos Estados de nuestra republica, La importancia de recuperarlas ¢ 

integrarlas @ este organismo, le daria un nuevo sentido a la riqueza educativa y 

organizacional que han acumulado a través de tantos afios de existencia. 

En cuanto a las normales, se hace necesaria su desaparicién para dar fin a 

ese gran proyecto nacional que fue ta creacion de una base de maestros que diera 

satisfaccién a la demanda por una educacién nacional, que trajo la Revolucién 

Mexicana. 

Actualmente, y una vez cumplida su misién, la descomposicién de las 

hormales es evidente, se hace necesario pasar a fa profesionalizacién de la iabor 

dacente, y por eso es importante incorporar a las universidades a esta labor. En este 

sentido jas normales podrian convertirse en bachilleratos en cada Estado, con 

excepcién de las normales rurales, las que podrian tomar el modelo de las 

Universidades Tecnolégicas, con la opcién de ser técnica pedagdgico para la 

atencién de zonas con alta marginacién. 

7.8 Actualizacién, Capacitacién y Superacién del Magisterio. 

Cualquier camina que se tome en este ambito, tiene que ser en tres vertientas: 

1. la formacién para coordinar ef espacio publico -en este ambito tendria una gran 

presencia una institucién auténoma y ciudadana que proporcione servicios de este 

tipo a fas instituciones escolares, aunque siempre debe existir una relacién mediada 

por la relacion servidor-cliente—, 2. integrar colegiados técnicos pedagdégicos que en 

torno al consejo técnico reformulen las politicas pedagdgicas referidas al proceso 

ensefianza aprendizaje y 3. aprender las formas de trabajo comunitario que en forma 

colegiadas propicien la integracién de tos padres de familias como clientes sujetos a 

exigir cuentas, a ser escuchados, y a intervenir pedagdgicamente en espacios 

publicas normativamente establecides, para supervisar la calidad de la educacién 

recibida por sus hijos.
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Estos tres ambitos serdén estratégicos en la labor de actualizacién, 

capacitacién y superacién del magisterio, y no como presupone ef Acuerdo de 

Modernizacién, que para el primer ambito plantea un programa emergente en fa 

actualizaci6n dei maestro (p:18), con miras a fortalecer en el corto plazo tos 

conocimientos de los maestros y de coadyuvar asi a que desempefien mejor su 

funcion. Esto es falso, una mayor preparacién no necesariamente tiene que reflejarse 

en una mejor calidad del trabajo docente, ésta depende tanto de fa formacién ética 

del mentor, como de las relaciones intersectoriales de poder politico que se 

desarrolien al interior de una institucién. E! compromiso por ta calidad es una mistica 

a la que hay que incorporarse, misma que se comparte en torno a un colectivo 

amplio, en el que cada individuo esta centrado en su propio interés, pero con una 

voluntad para negociar, en una concurrencia plural que le permita dirimir las 

controversias con los “otros” pacificamente —potiticamente—. 

El segundo ambito, es e! de la profesionatizacién de fa gestién escolar. Esta 

linea estratégica es el eje a través del que proponemos comenzar a instrumentar el 

proyecto aqui planteado. 

Lograr inspectores y directores preparados en el ambito de la gestion escolar, 

es quizé el punto de arranque bajo el que debe comenzarse a trabajar, ya que es 

imposible conformar un grupo de especialista que trasiadandose a cada centro 

educativo lleve a cabo dicho proyecto, de aqui que disponer de un coordinador- 

instrumentador en la direccién de cada plantel que funja como coordinador del 

proyecto escolar —con una formacién previa y culturalmente dispuesto al trabajo 

colegiado--, es una precondicién para lograr tener la oportunidad de incidir en el 

cambio por fa calidad educativa, 

Es notoria la poca preparacién administrativas de los cuerpos directivos 

escolares, en casi todos los casos, una formacién administrativa previa no esté 

contemplada ni conocen elementos administrativos para el manejo de recursos
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humanos, direccién de personai, toma de decisiones, trabajo colegiado, etc. Son por 

asi decirlo, analfabetos en la profesién que ejercen, jo que como en cualquier tipo de 

organizaci6n moderna requiere, como diria Weber, de un tipo de dirigente 

especializado que sepa diferenciar el cargo de su: patrimonio personal (1977:175). 

El oficio de! director estA marcado por practicas patrimoniales que buscan 

garantizar adhesiones politicas, mas que por el manejo eficiente de la organizacién, 

la que es entendida en su ejercicio como una practica vertical autoritaria y 

autocratica, centrada en la cooptacién patrimonial. 

La antiguedad como el elemento promocional relevante, funciona y es vista 

desde la dptica sindical como ia estrategia que legitima la movilidad ascendente del 

profesor en su ruta hacia la direccién, subdireccién o inspeccién, le proporciona de 

esta forma un principio de legitimidad al sistema que de otra manera podria ser 

rebasado. 

Tenemos entonces en estos puestos a directivos de mucha edad, con 

esquemas pedagdgicos, antiquisimos que se invoiucran en el juego corporativo 

jugando roles autoritarios reconacidos y estimados en su ambito de trabajo, en e| que 

los favores, permisos y ia participacién subordinada, cierran la pinza en torno al 

manejo patrimonial de la institucién. 

Es necesario antes que nada el planteamiento de un programa de renovacién 

directivo, centrado mas en la profesionalizacién del cuerpo directivo que en la 

antighedad. 

La formaci6n en el manejo y coordinacién de colectives es esencial en la 

formacién del futuro maestro, el que a partir de una preespecilizacién podria optar 

por una formacién en ta gestién escolar --con el reconocimiento previo de aptitudes 

en este ambito--, que lo conduzcan dentro de un programa institucional que le
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permita desarrollar una carrera profesional en la que confluyan curricularmente una 

serie de requisitos administrativamente determinados. 

El posgrado --maestria, especializacién, diplomados--, desde espacios 

universitarios --por dejar afuera a las normales, que tienen problemas de origen 

social que inciden en la formacion cultural de sus docentes--, sera requisito 

indispensable para la promocién en el ambito de ta gestién, la antigiiedad debe ser 

vista sdlo como condicién de entrada, no de salida, de los futuros administradores 

escolares. 

En conclusién, proponemos tres \ineas estratégicas para iniciar et proyecto de 

feestructuracién del modelo organizacional vigente, que tienen como fin el 

fortalecimiento de ta educacién basica desde fa linea de fa gestién. La primera seria: 

el nuevo modelo organizacionai, la segunda: el perfil juridico de la nueva escuela y el 

profesionalismo educativo, y la tercera: profesionalizacion y transformacién de la 

labor de gestién escolar.
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7.6 El Proyecto de Reestructuracién del Modelo Organizacional 

7.6.1 El Nuevo Modelo Organizacional® 

7.6.1.1 El Modelo Hacia Afuera 

El modelo organizacional vigente en ef ambito educative, maneja una cadena 

de mando directa eri cuanto al ambito de la misién o politica educativa nacional que 

viene de la SEP federal, a las dependencias educativas propias de cada Estado de !a 

Republica. El proceso de descentralizacién contempla que fas dependencias locales 

operen los proyectos en funcién de acuerdos previos con fa SEP federal. De esta 

© Como otro ejemplo del planteamiento para la reestructuracién de un modelo orgasizacional, tenemos el de uso 
que funcionaria en forma similar al propuesto, aunque con otras categorias, expuesto por Paul J. Dimaggio en 
tomo a la propuesta manejada por la Fundacion Carnenegie en coordinaciém con el Museo de Arie de 
Pennsylvania, que sirvié como laboratorio para el proyecto profesional de los trabajadores de los museos, y que 
queda expuesto en palabras de mismo autor de ia siguiente manera: “Et presidente Keppel de la Carnegie y 
muchos de Ios integrantes de la junta directiva creian que las artes, definidas ampliamente como to hacian los 
reformadores, eran esenciales para la buena vida y que con una planificacién adecuada, con el conocimiento 
experto y con un liderazgo inteligente, los museos de arte podian volverse tan vitales para 1a educacién publica 
como Io eran las bibliotecas (cuyo apoyo se habia convertido en piedra angular del programa de la fundacién 
desde los tiempos de Andrew Carnegie). La fe de Keppel y sus colegas en la planificacién central hizo logico que 
ayadaran a organizaciones que se desempefiaban en el nivel nacional; su confianza en los especialistas tos hizo 
acercarse a las universidades y a los profesionales. En consecuencia las donaciones de ta Carnegie contribuyeron 
a profesionalizar el trabajo de los museos como un medio para coordinar el campo de éstos. E! resultado fue un 
campo organizacional definido en gran medida por las actividades informates o asociadas a los profesionales de 
museos, mas que por relaciones formales entre los museos que los empleaban. 
Para ejemplificar este argumento, consideremos ahora cémo las donaciones de 1a Carnegie apoyaban cada una de 
Jas cinco dimensiones clave de la profesionalizacién (Wilenski) y Larson) y cuatro dimensiones de Ia 
reestructuracién (DiMaggio). Obsérvese que las mismas donaciones apoyaban simultaneamente actividades que 
hacian progresar el profesionalismo y estructuraban el campo organizacional: 
La profesionalizacién. 

a) la produccién de expertos formados en las univerndades 

b) creacién de un drea de conocinuentos 
¢) la organizacién de asociaciones profesionales 
@) consolidacién de una élite profesional 
) aumento de la relevancia organizacional de los expertos profestonales 

estructuracién: 
@) aumento en Ia densidad de los contactos interorgantzacionales 
b) aumento en el flujo de la informacion 
¢) surgimiento de una estructura centro-periferia 
@)  definicién colectiva de un campo 

Paul J DiMaggio, “Construccién de un campo orgamzacional como un proyecto profesional, en: El nuevo 
institucionalismo en el anéhiss orgamzacional, México, FCE, 1999. p.342.
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forma se implementé el Acuerdo de Modernizacién Educativa en tiempos del Lic 

Salinas. 

El fracaso del Acuerdo es patente, como lo hemos mencionado anteriormente, 

se requiere de reelaborar y reestructurar el mismo sin regresar a los esquemas 

centralizadores anteriores, esto es, haciendo que el federalismo potencie la cultura 

republicana como forma de vida nacional. 

Habria que plantearse: {cual seria el modelo de organizacién propuesto para 

este nuevo federalismo?. El modelo propuesto no debe violar los principios de 

autonomia y soberania de los Estados de la Reptiblica, mas bien, debe seguir el 

ejemplo de paises desarrollades con una amplia tradicién republicana federal, en los 

cuales los modelos establecidos no séta mantienen vigente el principio de soberania, 

sino que tambiéngo son capaces de impulsar politicas nacionales de alto 

rendimiento, con plena colaboracién y bajo estrictos sistemas de control central, 

actuando para delimitar proyectos nacionales via acuerdos y via presupuestos, como 

nos fo plantea, entre otros, el caso de la Republica Federal Alemana (Mayntz, 

1968:93) 

Por otro lado, las inercias de origen institucional dentro de la SEP, su propio 

gigantismo, su permeabilidad a situaciones politicas concretas, y el hecho finalmente 

que funcione no como un Ministerio --con amplios margenes de autonomia y 

asuncién de responsabilidades—, sino como Secretaria de Estado, con margenes 

reducidos de autonomia, vinculada a espacios de presién politica y con relacién 

afejamente establecida con el SNTE, de colaboracién corporativa, la hacen una 

institucion inviable para estructurar por si sola reformas de alto impacto en el sistema 

educative mexicano. No olvidemos que fa reforma educativa salinista se quedé en ef 

marco de tas buenas intenciones, precisamente por las presiones politicas a que se 

vio sujeto el poder ejecutive y que finatmente repercutieron en una mediatizacion de 

las reformas propuestas, cuando no en su abandono.
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La propuesta girarfa en tomo a ia creacién de una institucién auténoma, con 

capacidad juridica propia, en un marco similar al de! Instituto Federal Electoral, y con 

un Consejo Directivo integrado por ciudadanos —ciudadanizado, !o que implica que 

no deben existir miembros de partidos o de! gobierno en él-, que funjan como su 

maxima autoridad, instituci6n que por su condicién juridica, sea capaz de realizar un 

papel mediador entre la reforma educativa propuesta y las instancias educativas 

locales. 

Esta institucién, cuya calidad estaria determinada por fa informacién 

recabada mediante su vinculacién a la SEP federal, las Secretarias de educacion de 

los Estados, y a través de redes locales a las escuelas, con un sistema de 

comunicacién de alta tecnologia, para mantener una estrecha vinculacién con todas 

jas escuelas del pais, con funciones separadas de planeacién y de control a nivel 

nacional y local, ef que denominaremos a partir de ahora como Instituto de 

Pianeacién y Contro{ Educativo (IPCE) ~con la planeacién y el control obligadamente 

separados institucionalmente, ya que uno prestaria servicios pagados mediante 

esquemas de presupuesto revolvente, para que pueda competir en ia sociedad de 

mercado por la oferta de sus servicios, y el de contro! seria pagado con fondos fijos, 

evaluando a tas instituciones educativas y al apoyo especializado que estas 

requieran, ya sea por parte de la misma institucién en su ambito de servicios, o de 

otras libremente elegidas, quedando claro con esta separacién que no se puede ser 

Juez y parte-. institucién que se caracterizaria en su Ambito de servicios por su 

capacidad de respuesta inmediata, para lo que deberdé estar formada por 

especialistas en el ambito de la gestion y la planeacion estratégica, investidos de 

responsabilidad y sometidos a ja rendicién de cuentas, que funcionarian como la 

correa de transmisién que tanto necesita el descentralizado y muy deteriorado 

sistema educativo mexicano. 

La institucidén propuesta, debe estar investida de considerable autoridad 

formal, debe crear y establecer una estructura informativa y comunicativa tanto a 

nivel federal como a nivel de los Estades, que garantice el desarrollo posterior de las
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dependencias estatales en torno a su preparacién técnica , el conocimiento de su 

mision en el nuevo proyecto y su vinculacion a las nuevas tecnologias 

organizacionales y tecnolégicas, para el manejo y desarrollo de sus propios sistemas 

de informacién, instrumentacién, asesoria, colaboracion, planeacién y control de las 

organizaciones, todas bajo su esfera de influencia. Debe vigilar también que la red 

creada no duplique funciones o entre en conflicto con otras dependencias . E! 

desarrollo de esta estructura organizacional debe incluir el establecimiento de 

normas y lineamientos a los que deben sujetarse las dependencias estatales y las 

propias escuelas, siendo que fa institucién ayudara a las dependencias educativas en 

la planeacién y la administraci6n del proyecto establecido, de tal modo que un 

sistema de informacion singularizado apoye el proyecto en cada entidad. 

La instituci6n debe aprobar todas y cada una de las solicitudes de 

asignaciones legisiativas en el dmbito educative de la federacion, asi como de cada 

Estado, y de cada escuela, de tal forma que las solicitudes no pueden quedar 

incluidas en el presupuesto de la Federacién, de cada Estado y de cada escuela, a 

menos que ef IPCE apruebe la solicitud, previa presentacién y evaluacién del plan 

estratégico correspondiente. 

La estrategias organizacionales especificas estarian centradas en actividades 

de servicio, 0 servicios prestados a las dependencias estatales, las que deberadn 

financiarse con fondos revolventes para agilizar su funcionamiento y desburocratizar 

su Operacion, en tanto que las de control tendraén que mantenerse dentro de las 

asignaciones fijas del fondo presupuestal general de Ia institucién. 

La idea central, es que esta instancia se administre para los servicios 

prestados, dentra de un margen mayoritario como una actividad de mercado 

compeltitivo, por io que habria que conceder a cada institucién educativa o de apoyo 

—-direccién regional o escuela— la flexibilidad para recurrir a ella en cuanto a la 

prestacién del servicio de asesorfa, en planeacién estratégica, capacitacién de su 

personal u otros, o se pueda buscar a una instancia privada que maneje un mejor
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servicio, a un mejor precio, evitando en lo posible un monopolio de los servicios 

prestados, de tal manera que fas dependencias 0 instituciones escolares escogeran 

e} servicio prestado por esta institucién, sélo si la calidad, el precio y el servicio son 

jos mejores. 

En cuanto al manejo de !os servicios vinculados a los fondos revolventes, el 

Consejo del IPCE, actuatizara y/o aprobara fas tarifas anuales de la organizacion, 

supervisando directamente el manejo de estos fondos a través de una comisién 

especialmente creada para tal efecto, de tal forma que los consejeros podran 

asegurarse de que las tarifas y servicios prestados sean acordes con las 

necesidades de las instituciones involucradas y compitan dentro de un esquema de 

mercado que propicie la desburocratizacién. 

El manejo de un modelo organizacional de este tipo, requiere de un cambio en 

los modelos operativos de las dependencias educativas de cada Estado, ya que se 

necesitarian implementar reformas organizacionales que propicien ja autonomia de 

escuelas, un manejo propio de sus recursos y dotarlas de mecanismos de 

organizacion y gesti6n adecuados a este proyecto, de esto hablaremos en ei 

siguiente apartado. 

En cuanto a su viabilidad econémica, es importante mencionar que en el 

presente modelo desaparecen los cuerpos de supervisién y vigilancia de la SEP ~ 

tanto locales como a nivel central—, lo que proporcionaria una cobertura financiera 

para su operacién, ademas de darle una vinculaci6n con las instancias tradicionales, 

mediante el rescate de elementos que por su juventud, preparacién o voluntad de 

superaci6n, pudieran ser rescatados de estas instancias, en el entendido de que este 

cuerpo como tal no es operativo dentro del nueva esquema de calidad, por los vicios 

corporativos y laboraies que tiene.
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7.6.1.2 El Modelo Hacia Adentro 

Queda entendido entonces, que cada institucién educativa tendra un 

  

presupuesto fijo que cubra sus necesidades minimas de supervivencia y de apoyo 

organizacional. Fuera de eso, cada institucién tendra que elaborar un plan 

anualizado de tipo estratégico, que sera sometido a evaiuacién por parte del nuevo 

erganismo, el cual recomendara en su caso la aprobacién del presupuesto, o 

devolvera el proyecto escolar para su revision y reestructuracion. La institucién podra 

recurrir a la propia institucién evaluadora para asesoria y apoyo en la planeacidn, o 

recurrir dentro del presupuesto de la institucion a una instancia privada. La escuela 

como institucién tendra que entregar una evaluacién del plan propuesto y estara 

sometida al final det periodo que compendié fa planeacién a una ‘“rendicién de 

cuentas”. Esta seria tanto ante el Consejo Escolar interno, como ante el] IPCE -como 

un producto de salida que les garantizaria una evaluacion en el manejo presupuestal 

y de pianeacién para el proximo afio-, y ante la sociedad de padres de familia y 

colegiados de maestros de cada institucién, que ante procesos de evaluacién 

continuos, estarian sometidos a la necesidad de impulsar fa calidad. 

La aprobaci6n de los requisitos estratégico-organizacionales presentados para 

su revisién, abrira las puertas a las instituciones educativas para planear su 

crecimiento y para manejar, tanto estimulos académicos como laborales, los que 

seran determinados normativamente a nivel general, y manejados y calificados por 

los Consejos Escolares de cada escuela. 

El manejo del presupuesto autorizado, sera evaluado por esta instancia 

auténoma, la que determinara si es necesario sanciones por incumplimiento. para el 

caso de la denominadas escuelas unitarias de zonas marginadas que usualmente 

son muy pequefias, éstas deberan desaparecer paulatinamente, creandose centros 

escolares regionales que proporcionen transporte y alimentacion a ios alumnos, 

ademas de los servicios que una institucién escolar de alta calidad pueda 

proparcionar, en un horario amplio de servicios, que nunca sera menor de 12 horas.
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Las instituciones educativas podran contar con el apoyo dei IPCE, para encauzar 

administrativa, civil o penaimente las violaciones y desvios presupuestales. 

Para estructurar su organizacién en forma auténoma, cada escuela creara un 

Consejo Escolar a renovarse cada uno o dos afios, formado en forma paritaria por 

maestros y padres de familia, cuyo numero de integrantes dependera del tamafio de 

la escuela, teniendo presente que para instituciones grandes, nunca sera mayor a 

diez personas. 

La presidencia del Consejo sera rotativa, con voto de calidad del Presidente, 

siendo el Director miembro de! mismo, sin perderse el espacio paritario, ya que sera 

parte de los maestros, siendo que su presencia al interior del consejo tendra el 

mismo peso que el de cualquier otro integrante del mismo. 

La maxima autoridad escolar sera el Consejo Escolar, siendo ej Director un 

gestor de los mandatos de la misma, asumiendo un papel de liderazgo e impulsor de 

fa instituci6n. 

Este consejo no eliminara o limitara otros tipos de consejos, como el Consejo 

Técnico, antes bien, promocionara su funcionamiento y vigilaraé su correcta 

operatividad, dandole sus propios espacios operativos y sometiéndolo a la rendicién 

de cuentas, dentro de sus esferas de responsabilidad -empowerment (Barzelay)—. 

Se aconseja asimismo, que para que el modelo pueda operar, debe disponer 

del tiempo adecuado y pagado para sus reuniones, buscéndose que en cada escuela 

los docentes tengan horario de ocho horas diarias reales como minimo, con la 

remuneraci6n profesional adecuada para un cuerpo colegiado de maesiros, 

acabandose con los dobles turnos, y buscando que la escuela se integre a la 

comunidad mediante el ofrecimiento de servicios continuos -en actividades 

deportivas, artisticas y de apoyo pedagdgico, con infraestructura acorde a la 

informacion que requieran los alumnos y maestros para la realizacién y actualizacién
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de sus fabores cotidianas—. Ef centro educative debera operar un minimo de al 

menos doce horas diarias, buscando que este periodo pueda alargarse. 

Dentro del modelo de ciudadanizacién, propuesto por el presente modelo 

organizacional, seria necesario crear ia figura del onbudsman educativo, figura que 

se encargaria de proceder ante hechos marcadamente violatorios de los derechos 

educativos ~a recibir una educacién digna y de calidad que son parte de los 

derechos de crédito reconocidos por la ONU (C.Lafer,1991:144)-— de los clientes de 

la educacién publica o privada, como serian los alumnos o los padres de familia, 

entorno juridico que complementaria al modeto organizacional propuesto. 

Existen muchas otras propuestas que serian motivo de profundas reformas 

administrativo-laborales, como seria que el consejo tuviera el poder de contratar y 

despedir al personal académico de la instituci6n, situacién que debe plantearse no 

sélo desde una perspectiva de mercado, lo que violaria los derechos individuales de 

los profesores y seria vista por el gremio mas como un retroceso que como un paso 

adelante, en io que ademas tendrian razon, por lo que estas reformas laborales no 

deben entenderse como una desaparicién de derechos, sino como un fortalecimiento 

de fos mismos acorde a la transicién democratica que vive el pais, donde la 

dignificacién laboral y el profesionalismo ~entendido como un espacio vaioral 

intersubjetivo—, son parte esencial para e! nuevo modelo de profesionales educativos 

que queremos. 

En el sentido anterior, tendrian los maestros una instancia de defensa a la que 

accederian con el auxilio de su sindicato, o solos, y que seria un Tribunal Laboral 

Magisterial, que sancionaria bajo una reglamentacién acorde ail nuevo modelo, las 

decisiones en materia laboral que afectarian a los maestros en su forma y proyecto 

de vida y no tos dejaria inermes en este nuevo modelo organizacional. 

Seria necesario también una reforma de fa SEP federat y de tos Estados para 

dotarlas de un Consejo, pasando e! Secretario a ocupar el mismo papel de liderazgo
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que en las instituciones a su cargo. El cémo debe estar integrado este Consejo es 

algo que debe ser sometido a discusién por e! Congreso de ta Unidn. El por qué de 

esta reforma, tiene su Iégica en el intento de tener politicas educativas acordes con 

exigencias de continuidad, sacandolas de los procesos electorales sexenales y 

propiciando cierta independencia en la direccién, ef origen y el sentido de las 

politicas educativas. 

7.6.2 El Perfil Juridico de ia Nueva Escuela y la Profesionalizacién Docente. 

La linea formativa debe tener como antecedente un marco legal que propicie 

la profesionalizacién de la labor directiva, esto es, que fa inserte en un espacio 

competitive democratico de alto rendimiento, desvinculaéndola del espacio corporativo 

patrimonial dependiente en el que actualmente se desenvuelve. 

El marco legal, debe determinar que fa antiguedad es una condicién 

secundaria limitada y de entrada, fungiendo sdélo como condicionante y no como 

determinante, y a partir de determinado numero de afios como maestro ante grupo 

—no comisionados en otros 4mbitos administrativos--, que podria iniciar, slo por dar 

un ejemplo con cinco afos para la subdireccién y siete afios para la direccién, se 

evaluaria fa formacién curricular de los candidatos en torno a acreditaciones 

académicas en el! dmbito de la gestién, que irian desde diplomados y 

especializaciones, hasta maestrias y doctorados llevados a cabo en instituciones de 

alto rendimiento —universidades~. También se evaluarian sus antecedentes laborales 

en tomo a labores comunitarias, --trabajo con padres y alumnos-. Otro rasgo a 

evaluar seria el Ambito de la responsabilidad administrativa en su labor cotidiana en 

la escuela —asistencias, retardos y otros--, buscando que la evaluacién en este 

campo sea definida empiricamente y no en forma valorativa, para evitar sesgos y 

dependencias corporativo-patrimoniales en la elaboracién del perfil curricular. 

En cuanto al ambito laboral, estos trabajadores por el sdio hecho de acceder a 

puestos directivos, seran considerados de confianza, pero conservaran sus derechos 

laborales en torno a [a jubilacién, promocién salarial en su plaza de base,
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antigitedad, incentivos, etc. De manera que en caso de que tengan que regresar al 

aula, lo hagan sin menosprecio de sus derechos. 

En el otro extremo, dispondraén de acceso a instancias de apelacién 

independientes de la SEP -en nuestro caso SEGEY-~ como podria ser el ya 

mencionado Tribunal Laboral, que con cardcter resolutivo pueda revocar, si asi lo 

considera pertinente, las decisiones de los consejos y de la propia Secretaria de 

Educacién Publica, adquiriendo los maestros en sus diferentes funciones no sdlo un 

cUmulo de obligaciones, sino también siendo sujete de derechos, para que la funcién 

directiva sea realizada dentro de un ambito de autonomia relativa, centrada en la 

btisqueda constante de la calidad, pero sin menospreciar los principios de justicia 

generales y de iguaidad ante la ley a que todos tenemos derecho, por el simple 

hecho de ser ciudadanos. 

Es importante dejar en claro, que to que se busca es iograr un espacio publico 

que propicie la autonomia administrativa y financiera -como un espacio de libertad— 

mediante una clara determinaci6n de responsabilidades, vinculadas a un proceso de 

evaluacién interinstitucional, centrado en forma interna en la autoevaluacién y la 

evaluacién por pares —tendencia que se perfila actualmente como la forma optima de 

evaluacion en instituciones educativas ( Kells, 1994: 243)—, propiciando un sentido de 

responsabilidad, y marcando claramente a los clientes a los que deben rendirles 

cuentas, sean estas las autoridades, los alumnos —a través de los padres—,los 

padres mismos, 0 la instituci6n organizacional de apoyo (IPCE), que en caso de ser 

necesario podra emitir una recomendacién ante e! Consejo Escolar para que el 

maestro continue como director, o regrese ai nivel laboral anterior, dado caso que no 

pueda asumir el papel de lider y de gestor requerido por la instituci6én educativa a la 

que pertenece. 

Debemos buscar que la escuela sea una institucl6n que aprenda a ser 

innovadora, 0 como dice Antdfiez (1994:101):
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“un centro escolar que funciona satisfactoriamente es aquel que esta 

atento a fas consecuencias de! dialogo y de la interaccién permanente entre sus 

propuestas y realizaciones y las exigencias del entorno. Es un proceso de reflexion 

en la accién en el que los interlocutores son, una parte, las personas que forman 

parte de la organizacion en si, y, por otra, de ja propia organizacion con et 

entomo”. 

Los instrumentos de evaluacién interna, seran determinados colegiadamente, 

y su evaluacién misma, estara centrada en la evaluacién por pares y en la evaluacion 

del cliente, insertos estos actores en instancias organizacionales que a su vez 

deberan ser representativos de sus propias instituciones, desalentado la costosa, 

improductiva, vertical y autoritaria evaluacién tradicional, que las mas de las veces 

ante la fuerza del SNTE, sdlo es un espacio de simulacién de acuerdos fraudulentos 

para el ocultamiento de una alta ineficiencia escolar, y en ef peor de los casos para 

encubrir casos de franca violaci6n a los derechos del infante y de los padres mismos, 

en situaciones que son incluso de! orden penal. 

7.6.3 Propuestas para la Profesionalizacién y Transformacién de la Gestion Escolar 

7.6.3.1 El Sustento Teérico de las Propuestas 

En el Ambito de lo inmediato, es importante ir sentando las bases culturales 

que nos ofrezcan a mediano plazo la posibilidad de efectuar cambios normativos e 

institucionales en el ambito de la gestion. 

En un primer momento, y para el Estado de Yucatan, nos planteariamos un 

proyecto de investigacion- accién, centrado en varias lineas estratégico participativas 

que se iran desarrollando en torno a un proyecto curricular implementado desde la 

unidad 31A deja Universidad Pedagdgica Nacional de fa Ciudad de Mérida Yucatan. 

Este proyecto, estaria basado tedricamenie en ta idea orientadora del juicio 

reflexivo, que lleva a la pluralidad y que es condicionante del espacio publico, asi 

como éste lo es de la democracia moderna.
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Este juicio en sentido kantiano, que es ia vertiente tedrica que aqui 

manejamos, y que nos serviria como contrapropuesta al hecho de que las 

instituciones educativas nacionales son centros autoritarios, donde privan prdcticas 

irracionales —ias asi llamadas corporativo-patrimoniales— en sentido weberiano 

(1977: 192), con relacién al esquema burocratico legal en el que se maneja fa 

administraci6n burocratica “moderna”. tnstituciones que aparecen como impotentes 

ante la contingencia dei mundo y ante la aparente irracionalidad de ta politica, 

donde hombres diversos concurren buscando intereses egoistas sin conocer las 

“verdades” establecidas dogmaticamente —el bien comtin, la unidad nacional etc.—, 

pero una vez que se apropian de estas, las consideran irreductibles, norman su 

acci6n y la orientan en funcién a estos intereses que sospechosamente se parecen 

a los propios—, y crean, dentro de la educacién publica estatal, un espacio autoritario 

desde el que ha sido imposible lograr la calidad, fruto aparente de fa racionalidad. 

Sin embargo, y a pesar de todos sus fracasos, estos hombres siguen viendo 

en la contingencia de la accién ~centrada en la participacién y el discurso que es 

connatural a la democracia--, sdlo un error de los hombres y un esquema que 

destruye fa “unidad” politico-social. Buscan entonces corregir el conflicto y encontrar 

un plano arménico --idea surgida de ia tradicién platénica-- en el que la nacién pueda 

desarrollarse hacia un fin metafisico predeterminado, —el bien comin, el bien de ta 

nacién etc.—, “verdad” ésta que consideran --siguiendo la tradicién de Rousseau 

expuesta en su teoria de la Voluntad General— que debe ser antepuesta al egoismo 

individual, y que al ser llevada al plano politico destruye la contingencia —propia de la 

libertad—~ y la sustituye por el “autoritarismo patrimonial’. Quedan as{ destruidas las 

bases mismas de la accién politica, despojando al hombre de su condicién humana 

-la praxis basada en el discurso y la competencia (Arendt, )--, y destruyen Ja 

Pluralidad, sustancia del pensamiento democraético actual, vinculado 

irreductiblemente —aqui tomamos {fa idea de que los modelos estratégicos de calidad 

son modelos democraticos de alto rendimiento-- al concepto de calidad y eficiencia 

educativa que son en sentido kantiano, condicién de ciudadanfia.
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Esta ilusién platénica, que en el pensamiento democratico encuentra sustento 

en el pensamiento de cldsicos como Espinosa y Rousseau (Bobbio, 1986:87-108) y 

entre los pensadores contempordneos, en el proyecto democratico autoritario de 

Schmid (Serrano, 1996:19-77), nos lleva a Ia ilusién de que la ley y el orden pueden 

ocupar el lugar del monarca ilustrado que en Hobbes y Hegel resuelven el problema 

de ta irracionalidad del mundo. 

La vertiente formal kelseniana que legitima la normatividad, es contraria a una 

visi6n democratica en fa que “el sujeto se forja una opinion desde la postura de 

participante dentro de una comunidad con diversos intereses y puntos de vista’ 

(Serrano: 87). En Ja que la legitimidad de la norma sera fruto de/ consensus iuris, "en 

el que los hombres se reconocen no por lo que tienen en comtn como individuos 

concretos miembros de una familia, una etnia, un gremio etc., sino en su calidad de 

sujetos de derechos y deberes --"Personas’ en sentido juridico”--, (Serrano: 53). 

Este modelo normativo que engloba el espacio puiblico, esta planteado en 

torno a la pluralidad, que hace posible la convivencia en torno a una variada y 

multiple forma de “ser” en el ser humano, y en la diversidad, en torno a fo que ellos 

consideran como "vida buena”, “concepto que no hace referencia a una definicién 

univoca de justicia como valor supremo del derecho, sino a ja autorrealizacién, que 

en cada caso particular se encuentra definida por diferentes valores”(Serrano: 159). 

Asi que, tenemos por un lado la contingencia, que por su amplitud nos llevaria 

al desorden de ia guerra en relacién a lo que Hobbes denominaba como “estado 

natural” o estado de guerra, en el cual, el hombre es lobo del hombre. Por otro lado, 

si eliminamos esta contingencia, eliminamos el lado individual del ser humano, lo 

integramos en un todo totalitario y autoritario en ef que no tiene cabida io 

imponderable, io que es por esencia fa caracteristica de los seres humanos como 

humanos, la contingencia de la vida, la cual, al quedar eliminada, hace desaparecer 

la pluralidad dei mundo. En este sentido dentro del pensamiento arendtiano, es 

necesario buscar un punto intermedio, normativamente estabiecido, en el que la
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contingencia propia de la pluralidad puede convivir con la certeza propia de la 

identidad comun, y esto sdlo se logra cuando ’el derecho logra conjugar la funcién de 

. limitar la contingencia y de mantener ta pluralidad convirtiéndose en la garantia de la 

libertad, entendida no como estar fuera o romper la trama de relaciones 

preexistentes, sino en influir activamente en ellas”.(Serrano: 122). 

Es asi que fa libertad, debe fundarse juridica y normativamente hablando al 

momento de darse una relacién reciproca o dialéctica si se quiere, entre la 

normatividad establecida, fruto de! consensus iuris ,y !a pluralidad que se logra en ¢e! 

espacio publico, capaz de refundar este espacio y iograr un nuevo marco normativo. 

Por tanto, el espacio publico es un lugar normativamente establecido en el que 

se da la pluralidad y encuentra su expresién la contingencia de lo propiamente 

humano, es ahi también el lugar donde se da la accién politica que tiene como fruto 

el consenso que otorga la legitimidad. E! problema en un primer momento, esta en la 

creacién de este espacio, que para nosotros es una posibilidad dentro de la 

autonomia relativa que conforma a nuestras instituciones educativas. E! otro 

problema es, 4c6mo lograr que el individuo, el maestro, y el director accedan a ella?, 

y al llegar no consideren a este espacio como un coto privado, donde la Unica 

verdad y la Unica posibilidad de accion esta autoritaria y verticaimente establecida, 

aquella que va de la SEP a la escuela, al maestro, al padre de familia y finalmente al 

alumno. 

EI requisito de la participacién esta en ef juicio, que segun Serrano (p.139), 

“denota una capacidad practica de los individuos que les sirve como via de sus 

acciones y que se encuentra estrechamente relacionada con lo que en fa 

terminologia filos6fica tradicional se ha llamado prudencia, --Phrénesis: “sabiduria 

practica’—- este sentida aparece cuando afirmamos que alguien posee o carece de 

“buen juicio” o “sano juicio”, o cuando decimos que confiamos en su juicio” .
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Esta concepcidn del juicio, que en Hannah Arendt se convirtié en el requisito 

que todo individuo requiere para la deliberacién practica con vias a un curso de 

accidn, y en el que se rescata [a distincidn aristotélica entre la praxis y el reinado de 

la practica, y la Techne el reino de {co técnica, “demuestra que fa politica es una 

actividad basada en la phrénesis, irreductible a la actividad técnico-productiva 

asimilada a la poiesis “ (Serrano: 139). 

Seguin Kant (Cit Serrano:140) , el juicio es: “la facultad de pensar lo particular 

como contenido de lo universal. Si lo universal --la regla, ei principio, la tey-- es dado, 

el juicio, que subsume en él lo particular --incluso cuando como juicio trascendental 

pone a priori as condiciones dentro de las cuales solamente puede subsumirse en lo 

generai--, es determinante,” pero si sd{o lo particular es dado, sobre ef cual é| debe 

encontrar fo universal, entonces el juicio es solamente reflexionante” . 

El problema que nos incumbe esta entonces en torno ai juicio reflexionante, 

que es propio dei dmbito de fo social, en donde no encontramos un cuerpo tedérico 

duro que nos permita él juicio determinante. 

&éCémo validamos entonces este juicio?. Seguin Serrano (p:149), “debemos 

observar que en los juicios reflexionantes se da una comparacién entre distintos 

casos particulares. Sin embargo, de acuerdo con la argumentacion kantiana, no se 

puede enjuiciar un particular a través de otro particular, sino que, es preciso 

encontrar un testium quid o tertium comparationis, esto es, un tercer elemento que 

tenga un cardcter general y que esté relacionado con dos o mas fenémenos 

particulares en cuestién, y a la vez que sea irreductible a ellos. En ta busqueda de 

este fertium comparationis, Kant apela a lo que él denomina el “sentido comtin” 

(sensus communis)". 

El entendimiento comun humano, que, “como meramente sano (no aun 

cultivado), se considera como lo menos que se puede esperar siempre dei que 

pretende el nombre de hombre, tiene por eso también el humillante honor de verse
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cubierto con el nombre de sentido comtn (sensus communis) ...por sensus 

communis a de entenderse la idea de un sentido comunitario, es decir de una 

facultad de juicio que permite al hombre, en su reflexi6n tener en cuenta por el 

pensamienio —a priori el modo de representacién de los demas y, al mismo tiempo, 

sostener su juicio en la totalidad de fa razon humana, y asi, evitar la ilusién que, 

nacida de condiciones privadas subjetivas, facilmente tomadas por objetivas, tendria 

una influencia perjudicial en el juicio. Ahora bien, esto se realiza comparando su 

juicio con otros juicios no tanto reales, como mas bien posibles, y situandose en el 

lugar de cualquier otro... (Kant, cit Serrano: 141). 

Las maximas que guian a este sentido comtin, seguin Kant, en palabras de 

Serrano (p:141), son: 1) pensar por si mismo 2) pensar en lugar de cada otro 3) 

pensar siempre consigo mismo. 

El sentido comun, no es entonces ese concepto marcado por una cultura de fo 

cotidiano, irreflexivo, con multiples perjuicios, con ideas alienadas y masificadas por 

los mass media, sino que en Kant, “denota la facultad de cuestionar esos perjuicios 

mediante la reflexion aut6noma y fa confrontaci6én con la pluralidad de juicios y la 

diversidad de puntos de vista que en ellos se manifiesta” (p. 142). 

Por jo demas, segtin Arendt, (Serrano:143)el poder del juicio descansa en un 

acuerdo potencial con los demas, y el proceso de pensamiento que se halla activo al 

juzgar, no es, como en el caso del proceso de pensamiento de! razonamiento puro, 

un didlogo entre yo, y yo mismo si no que se encuentra siempre y primordiaimente, e 

incluso cuando estoy completamente sdlo, al decidirme por algo, en una 

comunicacién anticipada con otros, con ios cuales, finalmente tengo que llegar a un 

acuerdo”. 

Es de este acuerdo potencial, de donde el juicio deriva su validez especifica. 

Esto significa por otro lado, que tal juicio tiene que liberarse de las “condiciones 

subjetivas privadas”, es decir, de as idiosincrasias que determinan de una manera



189 

natural Ja forma en que cada individuo considera su intimidad y que son legitimos en 

tanto sean solamente opiniones que se sostengan en privado, pero que no son 

adecuados para entrar en la plaza, carecen de toda validez en el dominio publico. 

Esta forma de pensar ampliada, “que como juicio, sabe como trascender sus 

propias limitaciones individuales, por otro Jado no puede funcionar en estricto 

aislamiento o soledad, necesita de ta presencia de otros, “en cuyo lugar’, tiene que 

pensar, cuyas perspectivas tiene que tomar en consideracién, y sin las cuales jamas 

tiene la oportunidad de operar en absoluto ...el juicio para ser valido depende de la 

presencia de otros” (Arendt, cit. Serrano: 142). 

Siguiendo la ldgica anterior, nos planteamos en que consiste ei fertium 

commparationis, para lo que Arendt regresa a Kant, el que nos ofrece dos 

soluciones. 1) apelar a un principio de finalidad formal que estarfa en funcién en una 

idea reguiativa que se asume en un fin histérico (compartido como ley histérica) y 

que serviria como paraémetro para juzgar acciones especificas, no siendo ésta la 

vertiente aceptada por Arendt, ya que ella evita pensar en torno a todo tipo de fines o 

principios universales. 

La segunda, ‘se trata de la validez ejemplar (“los ejemplos son los vehiculos 

de los juicios’), ...se puede encontrar o pensar en alguna mesa que se juzga como lo 

mejor posible y tomar esa mesa como ejemplo de cémo deben ser realmente las 

mesas -la mesa ejemplar (ejemplo viene de eximere, elegir algo particular). Esto es y 

permanece siendo un particular, que en su misma particularidad revela fa 

generalidad que si no, no podria ser definida (Arendt, cit Serrano: 144). 

En este sentido, Serrano nos aclara (p.145)que fa definicién del caso ejemplar, 

que nos sirve para juzgar a los otros casos particulares, "no es el resultado de una 

elecci6n individual, sino una eleccidn colectiva que surge dentro de fa practica social. 

Por otra parte, esa eleccién nunca es definitiva, sino en la dinamica social se
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cuestiona de manera constante debido al permanente cambio de circunstancias y a 

la pluralidad de puntos de vista de los que debe considerarse como caso ejemplar”. 

Et individuo que emite un juicio reflexionante “no lo hace como ser racional en 

abstracto, sino como miembro de una comunidad, y en todos los casos, en referencia 

directa a los otros, quienes son los que aprueban o rechazan la validez de esos 

juicios. El cardcter basico del juicio reflexionante es su aspecto publico, y su continua 

correccién dentro de un debate de opiniones, y no el de acceder a una verdad, ...el 

Unico aspecto del acuerdo que debe permanecer, es ef consenso de la necesidad de 

un perpetuo debate sobre lo correcto y lo incorrecto, lo legitimo y lo ilegitimo. Esta es 

una de las ideas basicas que subyacen a fa democracia moderna’ (Serrano: 45). 

Siguiendo la légica, y para deducir de Jo anterior fa segunda linea estratégica - 

-la de transformaci6n-- asi llamada porque estaria dirigida a directores, subdirectores 

y directivos en general, tendriamos un diplomado (anexo), que estaria orientado no 

sélo a la adquisicién de habilidades de gestién, sino principalmente a propiciar un 

proceso interno de transformacién que tenga comic fin lograr que los sujetos sean 

capaces de manejar, entender y percibir como adecuado, el uso de! juicio 

reflexionante en el manejo cotidiano de su labor de gestién. 

Esto sélo se puede lograr si partimos de concebir el proyecto curricular dentro 

de un espacio de transformacién que sélo nos puede proporcionar la Investigacion 

Accién Participativa (IAP), la que nos ofrece un proyecto metodoldgico que tiene 

como fin la transformacién de los actores desalinedndolos, 0 sea, que cumple con 

una de las condiciones que son indispensables para la aparicion de este juicio. 

Los procesos de ruptura y reconstrucci6n, se presentan como el centro del 

proyecto curricuiar pianteado, proyecto que en forma de diplomado, y para Yucatan 

especificamente, ya fue aprobado por la UPN a nivel central (Ajusco) ofertandose e 

iniciando en fa tocatidad en octubre de 1999 y termino en julio de 2000, mddulo
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pagado con cupo compieto, ya que de 30 lugares ofrecidos se terminéd formando un 

grupo de 32 y terminaron 25. 

El otro proyecto seria, el de una maestria en gestion escolar, y estaria 

planteada en nivel formativo, esto es, que estaria dirigida a profesores de nivel 

educative basico, que estuvieran interesados en formarse dentro del espacio de la 

gestion escolar, un posgrado, que seria la base de su profesionalizacion y promocion 

futura. Sin embargo es importante dejar sentado que cada Estado tendria que definir 

sus propias modalidades académicas en funcién de su muy particular problematica. 

7.6.3.2 La Maestria en Gestion 

—i proyecto de !a maestria contendria cuatro lineas de investigaci6n: la 

primera seria, la linea de innovacién anéalisis y evaluacién curricular de la propia 

maestria, y que seria la encargada de darle seguimiento a la misma, ademas de 

implementar un programa de evaluacién de ésta en funcién de las necesidades 

propias de las labores de gestién a nivel local. 

La segunda linea, se encargaria del seguimiento y de la evaluacién, tanto de 

fos alumnos de la maestria, como de los del diplomado, para delimitar el impacto de 

estos proyectos en el medio focal. 

La tercera linea estaria encargada de un proyecto de difusion y comunicacion 

de los objetivos del proyecto en el ambito de lo publico -publicidad, no sector 

publico--, para propiciar la formacién de un ambiente cultural favorable en torno ala 

calidad de fa educacién, centrado en la democracia moderna, que nos permita 

comenzar a permear tanto a las instituciones locales —por medio de conferencias, 

platicas, propuestas etc.--, como a la sociedad civil de nuestro Estado, (articulos 

periodisticos, foros y conferencias, etc ). 

La cuarta linea, estaria enfocada a la implementacién normativa del espacio 

publico que hemos esbozado anteriormente, y que seria la condicién de factibilidad
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de la implementacién de este proyecto en forma integral —en forma juridica e 

instrumental—. 

En este ambito es necesario abrir un paréntesis para indicar la importancia de 

normar no sdélo a la escuela publica, sino también a la privada, ya que su inclusion es 

central dentro de la visién socio politica de ia problematica educativa planteada, 

siendo en particular un punto medutar su universalizacién dentro del esquema de los 

derechos humanos —no se puede ver a la educacién privada como sélo un asunto de 

oferta y demanda que seria regulado por e] mercado, su estructuracién normativa 

para incorporarla a esquemas democraticos, trasciende los esquemas econdémicos y 

se inserta en ef Ambito de fo politico, con fuertes connotaciones sociales~ ya que su 

No inclusién significa desproteger en los hechos ai sector potencialmente mas 

itustrado de nuestra poblacién, condenandola al esquema americano (EEUU) ~de 

una clase media desarrollada con caracteristicas culturales de clase baja—, aunque 

esta inclusién no debe ser vista desde un espacio regulado por parte del Estado, sino 

como la oportunidad para exigir altos niveles de calidad a partir de visiones 

estratégico participativas. 

Los duefios de las escuelas ~-por la situacién tanto politica como social que 

ocupa la situacién jurfdica de {as instituciones particulares—-, no pueden contemplar a 

las escuelas desde la misma éptica de un puesto de tamales, ya que si bien fas 

nuevas formas estratégico participativas han ido permeando a las grandes 

instituciones privadas del pais, a nivel micro —que es el lugar donde se encuentran 

las instituciones escolares privadas— se siguen manejando mayoritariamente formas 

organizacionales patrimoniales y autoritarias de baja competitividad. 

Las cuatro lineas de investigacién antes mencionadas serjan e! soporte sobre 

ei que se apegaria ei proyecto general, y nos servirfa ademas para la formacion de 

personal especializado en futuras etapas de{ mismo proyecto, ademas, los directivos- 

aiumnos tendrian la opcién de titularse —con su investigacién-- a mas tardar seis 

meses después de finalizar la maestria, pues se entiende que el desarrollo del
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proceso va incluido en la eévaluacién curricular de jas materias de ia linea 

metodolégica. Basandonos en el andlisis anterior se han disefiado 5 lineas 

curriculares en torno a la maestria, la que quedaria como sigue: 

  

Linea Materia 
  

1. Linea tedrico politico a)Historia de las ideas politicas 

b)Teoria politica 

c)Principios generaies de la 

administraci6n publica moderna. 
  

2. Linea de gestion . a)Gestion |: el praceso de ruptura. 

b)Gestion I: el contexto socio juridico 

c)Gestién fl et proceso de gestién 

d)Gestién IV: planeacién y organizacién 

del proyecto escolar 

e)Gestién V Taller de planeacién 

estratégica 

f)Gestién Vi evaluacion y 

presupuestacion de proyectos 

estratégicos. 
  

3. Linea de docencia y desarrollo|/a) Docencia y desarrollo humano 

humane b)EI Manejo estratégico del aula (Taller 

de constructivismo) 
  

4. Linea curricular a)Teoria del curriculum 

b)Taller de disefio curricular 
    5. Linea metodolégica a)Metodologia de ja investigacion | 

b)Metodologia de fa investigacién II 

{tutorial) 

c)Metodoiogia de ia investigacién III 

(tutorial).      



194 

La maestria estaria integrada inicialmente por cuatra equipos de trabajo, que 

para empezar planteamos como de siete estudiante cada uno, con un coordinador de 

la linea de investigacién que fungiria desde el principio como tutor y asesor de 

titulacién. 

El Propésito General de la Maestria seria: 

Si entendemos que la precondicién basica para llevar adelante un proceso de 

gestion democratico es el poseer, “sentide comun’; entendide como !a capacidad 

para hacer el juicio reflexivo -que es condicién para ejercer el liderazgo en cualquier 

grupo de gestién administrativa—-, tenemos pues que la misién o propdsito general 

del proyecto de maestria, estaria centrado en la formacién del liderazgo para fa 

conduccidn e implementacién de un “proyecto escolar” democratico y plural, que 

tienda a implementar estrategias de calidad en todos los ambitos del proceso 

educativo, en conjunto con todos fos actores que participan directa o indirectamente 

de este fin. 

Linea t Propésito General: 

En la linea teérico-politica funciona la estructura alrededor de la que se 

configura ef proyecto de la maestria, y le proporciona a fos alumnos, tanto los 

antecedentes histéricas del pensamiento moderno ~historia- necesarios para 

entender los procesos politicos que permean nuestro tiempo, como las bases 

tedricas del pensamiento democratico contemporaneo estructurado alrededor del 

Ambito de los derechos humanos. Esta teoria esta en el fondo de un proyecto publico 

administrativo moderno denominado pesburocratico, centrado en la participacién y el 

compromiso que Hevan a lograr una mistica de trabajo grupal encaminado a fo que 

hoy llamamos “calidad” (Barcelay). 

Linea I} Propésito General: 

La segunda linea especifica de la maestria, contempla cuatro materias 

teéricas y dos talleres, las primeras van desde el rompimiento con ios saberes
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tradicionaies del directivo educador, hasta la reconstrucci6n de estos saberes desde 

la dptica de los proyectos estratégico situacionales, que en nuestro caso deben 

desembocar en la conceptualizacién de lo que es un “proyecto escolar’. En un 

segundo momento, con fos talleres buscamos e! desarrollo de ciertas habilidades en 

ef Ambito del “management”, que nos abran fa posibilidad de que nuestros alumnos 

asimilen fos elementos centrales del liderazgo moderno. 

Linea Ul Propésito General: 

La linea de desarrollo humano tiene como finalidad que las personas 

encargadas de la gestién escolar comprendan la naturaleza de la docencia y la 

situacién actual del maestro como persona y como profesional. Los maestros son la 

piedra de toque del desarrollo humano en el aula, por lo que se hace necesario 

profundizar sobre el significado de su labor y de sus posibilidades y limitaciones 

concretas, para promover su desarrollo como persona y por ende como profesional, 

entendiendo que el significado de la palabra “profesionalismo”, es una impronta de 

valores mas que de conocimientos. El conocimiento de dichos temas es requisito 

indispensable para impulsar procesos participativos e innovadores en el campo 

educativo. 

Linea IV Proposito General: 

La cuarta linea de la maestria se enfocara al conocimiento tedrico y técnico 

del curriculum, entendido éste como un proceso dinamico y abierto a la critica, dentro 

del cual los maestros se formaran y actualizaran. La primera parte de la linea se 

orienta a conocer Ios principales enfoques y problemas curriculares, y la segunda se 

Gitige a la realizaci6n de propuestas curriculares concretas que mejoren los planes y 

programas de fas escuelas y promuevan la formalizacién y actualizacién de los 

maestros. 

Linea V Propésito General: 

En esta linea se buscara proporcionar los elementos epistemoldgicos, 

metodoldgicos y las técnicas necesarias para realizar investigacién educativa en
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torno a ta gestién escolar. Esta linea es el eje alrededor de la que girara todo el 

proceso pedagégico participativo de la maestria. Esté pensada en forma tutorial, de 

acuerdo a los lineamientos de calidad de la UPN, que requieren de un maximo de 3 a 

4 alumnos por asesor. Se estructura a partir del segundo semestre para tener un 

espacio que le permita a los alumnos pasar el primer filtro. 

Prerrequisitos: 

Los prerrequisitos a la maestria serian -ademas de fos normales como una 

licenciatura afin, y el tiempo necesario para garantizar el buen éxito del estudio-- tres 

de entrada: un curso de redaccién, uno de manejo de internet y uno de estadisticas 

basicas, que se evaluarian como condicién para la inscripcién. Y habilidades de 

salida, que podrian segmentarse en varios semestres durante el desarrollo de la 

maestria, y que podrian acreditarse externamente en instituciones de prestigio 

aprebadas por la universidad, ya que constan de manejo de lenguajes de cémputo, 

puesto que el candidato debe manejar al menos un lenguaje para redactar —word, 

etc.--, ef manejo de una base de datos, un lenguaje administrativo y uno estadistico - 

-Spss, etc~. Esto completaria un circulo de saberes necesarios para el buen éxito 

de fas tabores administrativas en un ambito publico, como fo es una institucién 

escolar dependiente de la SEP. 

Para concluir, tendriamos dos observaciones en lo que se refiere a este 

apartado: con respecto a la carrera magisterial, se plantea una urgente 

reestructuracién en la que se ataquen de fondo las simulaciones y otras formas de 

corrupcién a que se a enfrentado este proyecto, tomando en cuenta los andalisis 

recientes sobre sus logros, resultados y debilidades, para piantear formas de 

evaluacion modernas, que estén mediadas por el trabajo colegial mas que por el 

desempefio individual, y que premien o reconozcan més el trabajo institucional y la 

preparacién académica integrai. De esta manera, sera a través de fa instituci6n --su 

organizacién, estructura, apertura social, vinculacién, logros, etc.—, como se 

determine e! nivel salarial en base a productividad. De esta forma se impuisaria
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decididamente el trabajo institucional en relacién tanto al ambito social (alumnos, 

padres de familia), como a la calidad institucional y su estructura de organizacién. 

Sélo si se logra profesionalizar a fas instituciones educativas se podra atacar 

el problema de la calidad, fa solucién a esta problematica parte de que podamos 

percibirla como un problema institucional y organizacional, y no sdlo de individuos 

aisiados o de gremios, -los maestros, y e! sindicato--, lo que nos llevarfa a crear un 

centro escolar de alta calidad, mediante marcos normativos e instituciones 

ciudadanas y autémomas que propicien y promuevan la autonomia, la 

responsabilidad y la rendicién de cuentas, y desaparezcan la impunidad corporativa, 

basada en el patrimonialismo, fuente de nuestra endémica corrupcion y causa de fa 

simulaci6n, mal tradicional del magisterio mexicano, y origen de ia mala calidad de la 

educacién en nuestro pais.
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CONCLUSIONES 

A través de la presente propuesta, se intentd, en principio, dejar sentado que 

los problemas organizacionales dentro de la administraci6n publica moderna, 

encuentran una nueva visién dentro de las teorias modernas de la democracia. Es 

asi, que la vieja nocién que hacia de la democracia sinénimo de la “democracia 

electoral’, ha quedado superada, para repensar ta primera en funcién de una visién 

integral de la sociedad. 

Ya el filosofo Norberto Bobbio, habia planteado como colofén a su famosa 

obra, “El futuro de la democracia’, que la unica solucion a fa dindmica social actual, 

dentro de fos valores de las democracias modernas, se centra en vencer los 

obstaculos que a la sociedad civil le plantea su relacién con el Estado moderno, en 

torno a una mayor apertura democratica. Y, como se hace imprescindibie el 

comenzar a pensar Ia forma en la que el nuevo pensamiento democratico se pueda 

insertar en dmbitos tan privados como el de la familia, la empresa privada, o tan 

cerrados al cambio burocratico, como las empresas e instituciones del sector publico. 

También ya Roberth Dahl, en su obra, “La democracia y sus enemigos”, 

plantea Ja importancia de la “cultura politica’ entendida como inclusiva y plural, 

elementos que fungen como condicién primaria para fa permanencia y el 

fortalecimiento de los sistemas democraticos contemporaneos. 

Sin embargo, a pesar de las indudables aportaciones al ambito de la teoria 

democratica de estos y otros teéricos, me pareciO oportuno no plantear el presente 

proyecto a través de un concepto tan vago como el de la cultura politica, sino a partir 

de la reflexién en torno al pensamiento kantiano que hace el paradigma arendtiano, 

especificamente, en torno a la recuperacion del ‘juicio reflexivo”, como via ai “sentido 

comun”. Y a partir de éste, girando en torno al espacio publico, y al papel de las 

asociaciones de individuos libres, replantear el tema de la participacién politica como 

el centro cultural a partir del que podriamos insertar un proyecto educativo en torno a
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ja teoria “organizacional posburocratica’” --del profesor Barcelay--, con una amplia 

recuperacién de las técnicas estratégico-participativas para el ambito de {a 

administraci6n y gestién publica. 

fl entramado anterior, me sirvid para insertar la complejidad del problema 

educative y visualizar una via de trabajo situacional que nos permitiera soluciones 

tanto a corto como a mediano plazo. 

La propuesta final en si misma, es un prayecto de intervenci6n estructurado en 

dos fases; la primera, el modelo organizacional, integraria los elementos tedricos que 

dan cuerpo metodoldgico al proceso de intervencién en e! ambito de fa gestion, es 

oportuno aclarar que si bien este proyecto esta presentado en forma individual, los 

temas y propuestas fueron analizadas colegiadamente en el entorno de las practicas 

académicas de !a Universidad Pedagdgica, es asi, que todo el esquerna sobre la 

problematica de {a direccién de un centro, fue planteado y discutido con grupos de 

directores e inspectores que forman grupos especiales en la licenciatura en 

educacién en la modalidad de gestién dei plan 94, las que fueron contrapuestas a su 

vez ante grupos de maestros que estaban en muchos casos adscritos a estos 

directives. Este trabajo es pues no sélo fruto de una reflexidn tedrica en torno a la 

democracia y la cultura organizacional posburocratica, sino un mosaico vivo de la 

experiencia de un gran numero de maestros y directivos escolares, que en el trabajo 

cotidiano, mosaico de discusién y participacién continua en las aulas de fa 

licenciatura, confirmaron en mucho los planteamientos aqui expuestos—. 

La segunda fase, surge a partir de la propuesta de crear un espacio de 

formacién y otro de capacitacién, contemplando en el primero, acciones en las que 

el presente proyecto seria analizado, implementado, y reestructurado continuamente 

-su versién curricular--, a partir de cuatro vertientes o lineas de desarrollo ¢ 

investigacién, en las que maestros-alumnos, fungiendo primero como sujetos- 

objetos del proyecto de intervencién, propiciarian “un cambio” en sus centros de 

trabajo y su entorno social, y en segundo lugar, a través de sus experiencias en
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tomo a la implementacién del proyecto, fungirian como analistas del mismo, logrando 

que este proyecto nos ofrezca resultados en dos direcciones, uno externo hacia fa 

sociedad —per sus frutos--, y otro interno —de investigacion--, analizando su labor 

académica dentro de la presente propuesta, para matizar este “proyecto de 

intervenci6n” como un proceso continuo de renovacién --con cada generacién de la 

maestria—, lo que nos flevaria a que el presente trabajo estuviera realizado dentro de 

la metodolagia especifica de {a planeacién estratégico situacional . 

Los resultados obtenidos de esta implementacién, al ser analizados en fas dos 

vias antes mencionadas nos daria la parte de la evaluacién y renovaci6n procesual y 

continua del proyecto. 

En cuanto a los sustentos epistemolégicos, en el capitulo uno se justifica el 

modelo implicito en el cuerpo del trabajo, el que esta sustentado en la “hermeneutica 

comprensiva’, gue va de lo cientifico a lo razonable y deja de lado ia “verdad 

cientifica’, autoritaria y antidemocr&tica, que al ser trasladada de! ambito de las 

ciencias naturales a las sociales, predetermina desde la razon, to superfiuo de! ser 

humano, Jo transforma en objeto —[o cosifica— y hace de é! parte de esa “masa 

humana’, indeterminada, sin rostro y a merced de fos medios, pero también a veces 

violenta, inhumana y cruel, que se alimenta del morbo cotidiano que surge de fa 

lectura de su propia desgracia. 

Pensamos en un México, que requiere cada vez mas de individuos que sean 

capaces de incorporarse a los nuevos marcos de 1a globalizacién, que quiere 

disminuir tas asimetrias propias del TLC, que nos quiere investidos de una ética para 

el trabajo que impulse [a productividad de las empresas y desarrolie la calidad de 

vida de los individuos en un marco de consumo responsable. Es necesario pues 

plantear e! problema del ~cémo hacerlo?, hay que pensar desde una dptica 

renovadora, centrada en lo nuevo, desde lo politico, en ta democracia, que ante el 

fracaso primero de ta revoiucién con su corte populista, y después de fos modelos 

tecnocraticos de corte racional por jos que hemos transitado ya mas de 18 afios,
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fequiere de una oportunidad para revalorar la cualidad innata que todos tenemos 

para la participacién y el discurso, y para esta, necesitamos de un nuevo modelo 

educativo que propicie una vida democratica y participativa, una nueva polis centrada 

en la integridad y el respeto que todos nos merecemos como seres humanos. 

En el capitulo segundo, se efecttia un andalisis comparado de las diversas 

posiciones que existen en el ambito de la gestién o gerencia publica, asi como el 

planteamiento tedrico del modelo de gestion publica propuesto, ademas, se definen 

los parametros de calidad internacional manejados y propuestos a partir de las 

propuestas de los organismas internacionates que coadyuvan en la educaci6n a nivel 

internacional. 

El fracaso final de los proyectos histéricos del siglo XX que se centraron 

primero en un la justicia social, que deviene de un Estado omnipresente, y después, 

en la racionalidad técnica de un Estado autoritario, es e! marco en que se encuadra 

el capitulo tercero, en el que se piantea este fracaso a partir de la incapacidad de 

fundar la libertad. Una visién que liberales como José Maria Luis Mora, o 

Vasconcelos en un periodo mas reciente, nos legaron, pero no pudieron nunca 

cimentar por jas fuertes contradicciones histéricas que vivieron, fruto de la 

consolidacién politica que una republica surgida de la violencia revolucionaria 

requeria. 

La omisién de ja libertad, nos impidié incorporarnos a la tradicion republicana 

de fa “iguaidad ante la ley’, principio que impide fa impunidad y ta discrecionalidad, y 

que toma la vertiente de !a justicia a finales de! sigio XX, con el postulado que da 

origen a la democracia moderna, que es, “el derecho a tener derechos’, fundamento 

de los derechos humanos modermos que suscribimos como irreductibies al normarlos 

como garantias individuales al interior de nuestra Constitucién, y mas tarde, al 

integrarnos a fa ONU, suscribiéndoios como nuesiros principios fundamentales, mas 

alla de toda soberania.
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Sin embargo, una cosa es suscribirlos y otra hacerlos efectivos. La omisién 

que endémicamente hicimos de la dignidad individual, de sus derechos, y el 

empobrecimiento conceptual que heredamos de la tradicién socialista al hablar de la 

“nacién” y el “pueblo”, asi como el poner, “lo comun” por encima de “to particutar’, 

propiciaron los principios de impunidad e irresponsabilidad juridica y politica que 

dieron origen y continuidad a nuestro fracaso como repiiblica, y que provocaron que 

el derecho a una educaci6n de calidad nunca fuera posible. 

En ei capitulo cuatro, se parte de reconceptualizar lo que es e! “mercado” a 

partir de una critica a su uso desde la optica neoliberal, situandolo en la teoria de la 

democracia posmoderna, delimitande fos principios centrales de este nuevo 

paradigma que reinserta al “mercado” en la esfera politica, de la que nunca debid de 

haber salido, desapareciendo ja dicotomia economia vs politica, en el marco de una 

sociedad plural y educada. La condicion para estructurar fa idea anterior se did a 

partir de! manejo de una dicotomia vigente en nuestro pais, la de educacion vs 

justicia social, la cual es vista desde la perspectiva historica de la educacién en 

México. Vision, que al buscar fa justicia social desde ef dmbito de lo especificamente 

educativo, propicié un deterioro continuo de la calidad de este sistema, y en Ja vida 

cotidiana nos llevd entre otras causas, al deterioro de los niveles de vida de fa 

poblacién, correlativo a su bajo nivel cognitivo, que la escuela no a querido o no a 

padido desarrollar. 

E! manejo de esta ultima dicotomia, y su resolucién a partir de la visi6n de la 

educacion integral en un entorno democratico, propiciaria ia calidad educativa, y al 

mismo tiempo, resolveria la exigencia constitucional de una educacién valoral como 

condicién para una mayor justicia social. 

&l capituio cinco, nos plantea ios elernentos tedricos centrales de la autonomia 

como condicién para ia calidad, y lleva a cabo un proceso de vinculacién con los 

pianteamientos que sobre calidad educativa proponen fos organismos 

internacionales mas relevantes en este campo y en el campo econémico, buscando
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insertar ef proyecto dentro de fa iégica dei capital y ja productividad, que a nivel 

internacional son centrales para el financiamiento de un proyecto educativo, en un 

pais con fuertes ligas multinacionales. 

En el capitulo seis, nos damos un espacio para dejar plasmados ios propésitos 

de! presente proyecto, asi como ia presentaci6én metodoldgica dei mismo, con ef 

planteamiento de problema, su delimitacién y justificaci6n 

En el capitulo siete, se retoman los elementos tedricos planteados en los 

capitulos anteriores, para reestructurarlos a través del modelo posburocratico. Dado 

que {a idea es plantear un modelo estratégico situacional, se utiliza el caso del 

Estado de Yucatan para el planteamiento, de esta forma, se integra una alternativa 

estratégica que da cuerpo al proyecto descrito inicialmente. 

El desarrolto del proyecto se estructura alrededor del Acuerdo para ia 

Modernizacién Educativa, y después de un andalisis general, se integra con el 

Convenio que la federacién celebra con ei Estado de Yucatan para la implantacion 

del Proyecto de Modernizaci6én. De esta manera, se maneja en forma alternativa 

tanto el proyecto en general, como e! convenio en especifico, flevando a cabo un 

anéalisis continuo tanto de las debilidades del propio acuerdo, como de ia forma en 

que se ha llevado a cabo su implantacién en el Estado. 

Recapitulando, vernos que iniciarnos ef capitulo anterior con la estructuracién 

del proyecto al interior de una sociedad de mercado, analizando las formas en que 

debe entenderse esfa posici6n en relacién al modelo organizacional propuesto. Se 

describe ef concepto de calidad y se plantean los propdsitos generales que debe 

buscar una educacién de este tipo. 

En un segundo momento, se plantean las lineas estratégicas que son el fondo 

del Proyecto para la Modemizacién Educativa, {a primera de las cuales nos habla de 

la organizacién del sistema educative. Este punto parte de la justificacién de la
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federalizacién o descentralizaciédn dei propio sistema, centrando nuestro andalisis en 

tomo a las debilidades que luego de mas de siete afios se pueden detectar, y de la 

forma en que este proceso ha afectado a la educacién, fos grados de deterioro que 

ha producido, y la cada vez mayor necesidad que hay por buscar una solucién a ja 

improvisacion y premura con que se efectud, asf como los costos derivados de no 

tomar acciones urgentes y radicales que eviten su cada vez mayor degradacién. 

A partir de la reflexién anterior, describo cual serfa el modelo de un auténtico 

federalismo educative, para después explicar como debe estructurarse una nueva 

participacién social dentro de los parametros de la democracia posmoderna y el 

nuevo replublicanismo, descripcién que surge de la nueva nocién de ciudadano. 

Al contemplar la idea de una nueva participacién social, parto de la critica 

desde Ia que es ésta es concebida por el propio Proyecto de Modernizacién, y el 

fracaso que se dio en su implementacién, donde pareciera que fue planteada para 

acabar con Ja gratuidad de fa educacién basica, y no para proporcionar nuevas 

formas de calidad educativa mediante ta inserci6n de los directamente involucrados 

en el proceso educativo, sus verdaderos ‘clientes’, los padres de familia. 

A continuacién, se analiza la “actualizacién, capacitacién y superacién del 

magisterio’", estrategia que refieja con mayor claridad los limites del Proyecto de 

Modernizacioén. Las propuestas para llevar a cabo la que deberia ser la accién mas 

importante para el nuevo impuiso educativo hacia el nuevo mifenio, son un reflejo de 

los limites a que ha ltegado el viejo sistema corporativo mexicano en su afan 

modernizador. La simulaci6n, centrada en la corrupci6n y las prebendas han invadido 

todo el esquema planteado para ia superacién de! magisterio, empezando por la 

Carrera Magisterial, !a que se ha vuelto “un botin’ en la lucha corporativa entre el 

poder de! SNTE, y la Secretaria de Educacién Publica, donde las sucesivas 

evaluaciones obedecen mas a los limites presupuestales, que a un afan por mejorar 

la calidad de ja labor de! docente, y es un triste remedo de fa idea original. No en
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vano los maestros haciendo gala de ese humar tragico propio de nuestro pueblo, han 

dado en llamarila, “barrera magisterial’. 

Finalmente, en este mismo y ultimo capitulo, se plantean los elementos 

centrales del modelo organizacional propuesto y fas diversas soluciones en los 

Ambites analizados previamente, entre las que cabria destacar, a nivel macro, la 

importancia de crear un organismo ciudadano a ia manera del IFE, que nos 

permitiera superar de un solo golpe las inercias corporativas por las que transita el 

modelo educativo mexicano, que sirva como correa de transmisién entre la 

federacion y los estados y entre los estados y los centros escolares, bajo {a premisa 

de una autonomia presupuestal y operativa de los mismos centros, en torno a la 

configuraci6én de un proyecto escolar anualizado, y bajo condicionantes laborales que 

propicien la profesionalizacién del centro, convirtiéndolo en ef eje del nuevo proyecto 

educativo. 

Otro eje de la propuesta, son los consejos, los que estarian presentes tanto al 

interior del centro escolar, como en los drganos ciudadanos propuestos, y en la 

propia SEP, con el fin de superar los esquemas politicos partidistas y transexenales 

por fos que hemos pasado y dentro de ios que seguimos insertos, sacando al 

espacio educative de los limites partidistas, y de las visiones politicas maximalistas, 

e incrustandolo en un modelo ciudadanizado, que conciba a la politica desde la 

Optica de la participacién continua del ciudadano comin, dando solucidn al ya afejo 

y siempre presente dilema entre la democracia representativa y la democracia 

directa, siempre al interior de un proceso de maduracién democratica, en ef que 

podamos iniciar la refundacién de un modelo republicano propio y muy particular, 

acorde a nuestra realidad y a nuestra tradicion histérica.
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