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INTRODUCCION 

El hombre a través de su existencia ha desarrollado la ciencia y la tecnología, para 

conocer, comprender su entorno y aplicarlo lama su beneficio, esto ha sido importante para 

el avance económico de los países. Encontramos de esta manera, que una de las piezas 

fundamentales para lograr el desarrollo económico sea precis:miel:te la búsqueda de 

elementos que limtalezcan el desarrollo de esta ciencia y tecnologia. Debido a ésto la 

educación ibrinal (la que se imparte en las escuelas) es considerada pieza hui(1a:tienta, en 

los planes nacionales de desarrollo, sobre todo en los últimos años, es mayor en la medida 

ea que los adelantos tecnológicos y los nuevos métodos de producción transforman las 

economías de todo el niundo. Sin embargo la educación no solo se limita al ámbito 

científico, sino también para impulsar la capacidad productiva de las sociedades, así como 

el mejoramiento de sus instituciones económicas, sociales y políticas. 

Específicamente la educación tiene su vinculación con la política económica, cuando el 

proceso educativo es capaz de influir en el capital Ininiano para cambiar sidores, 

creencias, ideales y anhelos, ilusiones y utopías, y en última instancia en la estructura de 

las fOrtnits de vicia aceptadas por la sociedad. l'ara preservar lo valioso o cainbiar lo que ya 

no es aceptado como tal, lo cual resulta de suma importancia, en los momentos en que 

México (consolida en el período 199)-1994 la apertura de su economía) hosca insertarse 

dentro de la economía mundial a través de la calidad de sus procluctos, para lo cual será 

necesario partir de una cultura de la calidad en la sociedad y por tanto <fe sus 

organizaciones, para aspirar a una participación relevante dentro <le la tendencia a la 

globalización de la economía. 



En el Capítulo 1, Antecedentes. sc mostrará cuál 1141 sido el contexto económico 

internacional, así como la repercusión que lin tenido especificamente para nuestro ¡mis. en 

el período 1083-1988, mencionando como antecedente el modelo de Sustitución tic 

Importaciones (S.1.), usó como las nietas de. Política Económica del período en CtillIdlo y 

de Politica Educativa. Itc esta última, se mencionará para nuestro caso concreto la 

educación básica, sil dclinieióa, relación con la economía y la situación que tenía hasta 

1989. 

19 Capítulo 2, comprende el período en estadio 0989.19941 se analizaran los 

cambios <le la educación básica en torno u tres ejes: Reorganización del Sistema 

Educativo, Itclimnndttc•ión de Contenidos y Nlateriales Edticativos y Formación del 

Maestro. 

En el Capitulo 3, se hará una evaluación <le las nietas <le política económica 

planteadas en el Capítulo 1, así como los cambios ocurridos en la Educación Básica 

plantetolas en el Capítulo 2. 

En el Capítulo 4, sc htu•tín algunas consideraciones sobre las consecuencias y 

vinculación de la política económica y educativa al final del período en estudio, tanto en la 

economía emito en la educación básica. 
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CANDI» 1 

ANTECEDENTES 

1.1. Contexto económico internacional. 

A partir de 1974.1975, se da una crisis de crecimiento. Dicho crecimiento tite en los 

países desarrollados, la cual !he enfrentada por un acentuado crecimiento de las 

relaciones económicas internacionales, que c•orrestxmdteron a algunos países de América 

Latina, de medio oriente y del sudeste asiático. Los países capitalistas desarrollados 

tuvieron un crecimiento lento y el polo di:límite() lo constituyeron los países 

subdesarrollados va mencionados. 

Esta crisis fue fundamentalmente una crisis de sobreproducción de productos en los 

renglones de la industria, materias primas, alimentos y productos energéticos en países 

desarrollados, por lo cual el capital extranjero se dirigió hacia los países subdesarrollados 

y especialmente hacia América Latina. bajo la forma de crédito e inversión directa que se 

manifestaron con un crecimiento aun• ráiiido de los activos de las eintiresas t rasnacion ul es 

así cona) de la deuda externa. De esta forma "en el período de 1973.1080, América Latina 

ha sido importadora neta de capital en una cifra cercana u los ochenta mil millones <le 

dólares. listo sólo lite posible porque el exceso de capital dinero de préstamo a nivel 

Internacional, que no encontraba formas de inversión en los países capitalistas 

desarrollados, se desplazó hacia los nuevas zonas de inversión y hacia América 1,1'0111171. 

ha segunda crisis cíclica <le las últimas décadas del sistema capitalista parte de 1980 

y es mucho tnás probada y generalizada que la del período 1974-1975, porque afectó más 

profundamente a los países dependientes, y en especial a los países de América Latina, a 

diferencia <le la anterior que afectó más a los países capitalistas desarrollados. Las 

repercusiones que tuvo especialmente para Alllérica Latina fueron: 



A) Debido u la crisis (le la deuda así como <le la política económica se increinenianal 

las CLIpaCidildes 111SlailtditS, Z111111C11U111d0 C111111(111(1CS atifellti plYkitleidaS. «RW(1111110 coa ésto 

adicionalmente la sobrepro<lucción y provocando caídas adicionales a la que la crisis había 

provocado en las precios de lo pmdtalus que se exi>ortaba a la región, <le esta mulero 

"La gran caída de los precios de los productos básicos se debe, tanto a la disminución de 

la demanda de estos prducttxs, como a un crecimiento extimonlinario <le la oferta 

mundial. La demanda ha disminuido 'Hm el crecimiento lento en el sistema capitalista 

mundial y por la bala (le ese crecimiento a partir de 1084. Junto a ésto ikir el desarrollit 

de teciadogias que disminuyen el uso <le materias primas y que en algunas piultteciones 

las desplazan por otros productos industriales. nottbiétt estos precios luto sido afectados 

por la disminución de la inflación en los princlimles países capitalistas desarrollados que 

estimulaban el aumento nominal (le los precios. 

Por el lado de la oferta, en general se ha dado un acentuado crecimiento, ésto es 

debido u que los países productores al mismo tiempo esuin altamente endeudados y• 

necesitan incrementar sus expoliaciones para el servicio de la deudo"/'2. 

11) La crisis en América Latina en 1981 se IMUlifesió inmediatamente en el SISIC11111 

financiero con "una crisis linancient, restricción del crédito, aumento de tasas de interés, 

transffirmación de crédito a largo plazo y de corto plazo, retiro de capital y. aumento (le las 

remesas por parte de las trasnationales que provocaron la profunda crisis de la balanza de 

pagos, la crisis de deuda exicnut y el desarrollo <le profundas devaluaciones que 

ocasionaron también profinulas crisis en los mercados <le capitales nacionales. Las 

devaluaciones reflejan en América Latina que esta crisis fue también una crisis 

t'antelad a"/3. 

A partir de esta crisis, el capital fluye de los países subdesarrollados a los 

desarrollados, especialmente hacia 11.U. donde se menciona "u partir de 1980, es el 

crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (1.11.1).) de otros países en I.U.1 	las que en 

el periodo de 1980.1985 se incrementan en 120%, en tanto las 1.E.1). de H.U. hacia afuera 

crecieron sólo un 8%'/4. Ver cuadro núm. 1. 

10 



1981 1982 1983 1981 1985 1986 

CrPcutn 
bancario 

Crédito otorgarlo n través 
_ _delimitado de bonos _ 

(deducidos los rescates)* 
40 

:10 

20 

10 Í-. 

70 

(W) 

50 

CUADRO NO. 1 

CREDITO (TIORGADO A LOS PAISES EN DESARROLLO 

(MILES t)1 MILLONES !MARES IM EU1 

1 	Excluidos los siete centros bancarios extraterritoriales: Antillas Neorlantlesas, 

Bahrein, Islas Caimán, I-long Kong, Baba:mis, Piumaill y Singapur. 

Las cifras no han sido ajustadas a fin de evitar el doble cómputo atribuible a la 

compra de Imnos por parte de los bancos. Los datos corresixindientes al primer 

semestre de. 1986 se expresan como datos inundes. 

Fuente: F1111, Iiolctin del FMI, 16 de febrero, 1987. 

Tomado de: Investigación Económica 181 p. 187 
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Esta inversión que llega a EJJ., esta constituida fundamentalmente irar la europea y la 

japonesa, si bien esto se explica por la Sobreproducción de capital, pero en última 

instancia implica el debilitamiento de la economía norteamericana y el fortalecimiento de 

las economías europeas, esiwcialniente la alemana►  y la oriental encabezada por la 

Japonesa. El tipo de cambio fue un reflejo de esta situación. "Gano en el pasado las 

variaciones en el tipo de cambio 'beim' un fuerte estímulo para la expansión de las 

empresas nodentnericanas en el exterior, ahora con la bala del dólar y el Ihrtalecindento 

del yen y de las monedas europeas, en particular el marco, las inversiones de estos paises 

en Estados Unidos resultan muy atractivas (...). En síntesis la debilblad del dólar alienta u 

las empresas trasnacionales de otros países a producir directamente en E.u., de tal itto<lo 

que la tendencia que se venía registrando desde tulles se profundiza a partir de la caída 

del valor del dólar"/5. 

Otro hecho que retuerza la idea del thrtalccindento de la economía japonesa y el 

desplazamiento de la economía norteamericana es que "el mayor desarrollo relativo de In 

W0E10111141 japonesa que también en la esfera financiera está demostrando su poderío como 

lo señala la propia expansión de sus bancos en el exterior y su mayor intervención en la 

captación y colocación de créditos en el sistema financiero internacional privado. En 

términos globales este poderío ha quedado de manifiesto cuando Japón se ha 

transfin•aualo a partir de 1985 en el primer acreedor neto a nivel del sistema capitalista 

mond itil"/6. 

Acompaña u esta crisis el desplome de la Unión Soviética y la desaparición del bloque 

mundial de fuerzas políticas, sociales e ideológicas que aglutinaron por más de medio 

siglo la principal expresión crítica y de lucha organizada socialista contra el capitalismo, 

debido a una decadencia del régimen burocrólico•cstat.ista que constituía el fundamento 

social, dando como alternativa viable el capitalismo. Esto repercutió a nivel mundial para 

el estal>leciiniento de políticas neoliberalcs (como en el caso de México). 

Estas dos crisis tienen su base material en la llamada "tercera revolución 

tecnológica", en cuanto a lt►  conjunción de tecnologías "duras" como la microelectrónica, la 

iníbrmática y otras de menor desarrollo e implementación como la rolAtica, el lAser o la 

biot ecnología ligadas con un conjunto de tecnologías "blandas", que modifican 

radicalmente los procesos de trabajo y organización; en el plano industrial, ésto se ha 
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traducido en la suplantación del réginien fordista (combinación de automatización rígida, 

pmducción en serie y tnibajo esilecializado), por un régimen productivo superior basado 

en la conjunción de computadoras, automatización flexible, redes de información y trabajo 

en equipo. 111 nuevo régimen además <le elevar fuertemente la productividad del trabajo, 

flexibiliza los medios de producción (posibilidad de producir pequeñas series 

reprograntables), introduce mejoras sustanciales de la calidad del producto; acelera los 

tiempos y abarata los costos, posibilita la descentralización y relocalización de los 

procesos productivos para adaptarlos a las ventajas comparativas nacionales y regionales. 

Esto tiene gran importancia en la conformación de la "Nueva División Internacional del 

Trabajo" y los procesos de subfacturación de la industria maquiladora, donde para el caso 

de México resulta importante pues, "por primera vez en la historia de los productos 

manuliteturados, las rentas que las empresas aniquiladoras realizaron durante las meses 

de enero-marzo de 1993, fueron mayores a las efectuadas por la industria nacional"/7. 

Este avance tecnológico ha determinado la internacionalización de la producción, 

donde las empresas dejan de controlar monopólicantente la producción de todos los 

insumos, para centrarse en el monopolio del producto terminado. La flexibilidad exige que 

se deleguen las producciones parciales a empresas pequeñas, autónomas, distribuidas 

geográlleamente en todo el planeta, según nuevos criterios de rentabilidad y eficacia. La 

globalización significa que ya nadie aporta todo para producir un bien cualquiera ni con las 

más alta calidad. 

En términos <le fuerza de trabajo se requiere de sistemas de organización laboral 

sumamente flexibles, adaptables a las demandas especificas y muy diferenciadas de 

múltiples consumidores. Exigirá, a diferencia del sistema de producción masiva un 

importante trabajo en equipo, una visión nitátidisciplittaria y polivalente del desempeño 

laboral, un alto grado <le responsabilidad personal sobre los propios procesos de trabajo y 

la capacidad de desarrollar de manera combinada, personalmente o en equipo, tareas que 

untes se dividían entre distintos trabajadores. 

De esta manera el mercado mundial adquiere una nueva dimensión, las empresas 

trasnacionales se ven forzadas a ampliar sus alianzas estratégicas y los Estados 

Nacionales a conformar bloques regionales para ampliar el espacio económico y competir 

más eficaz ente, dando lugar a la constitución <lel espacio capitalista mundial en torno a 
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listados Unidos, 'lapón y Alemania bajo la forma <le bloques económicos donde México 

forma parte del primero. 

SI ton► tuuos ea cuenta que los cambios en la economía mundial tuvieron como base la 

tercera revolución tecnológica; encontramos una primera aproximación acerca de la 

vinculación e importancia <pie tiene la educación con la política económica de los países, 

debido a que la educación es piedra angular de todo conocimiento y por tanto del 

desarrollo tecnológico, sin mencionar los beneficios que tiene para mejorar las 

Instituciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en general que se mencionará 

más adelante, 

1.2 Repercusiones en la Política Económica de México 
(1983-1988) 

1.2.1 Antecedente Económico. 

I listóricamenie el crecimiento y desarrollo de los países se In t basado en la dinámica 

de su industrialización, para el caso de México, "descansó por décadas en la política 

proteccionista de permisos previos de importación, la cual permitía avanzar en el proceso 

de sustitución de importaciones. Tal esquema de industrialización pretendía disminuir las 

presiones sobre el sector externo y alcanzar una dinámica más autosustentada con Ix►se al 

mercado interno, (...) las industrias más diutímieus, dtaninadas finnlinnentalinente por 

empresas trasnacionales, producían para el mercado interno, con bajos coeficientes de 

exportación y allos coeficientes de importación siendo las que más presionaban al sector 

externo. La problen►fttica de dicho sector se acentualm no sólo por los rezagos y 

deficiencias productiva~ del sector manufacturero, sino también del resto de los sectores 

productivos de la econoinía"/H. Conlbrinándose en un mercado cerrado ron bajos niveles 

de productividad y c(aulietitivid ad de la producción nacional, lo que impidió que se 

liviese presencia en el mercado mamilal. 
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La economía alcanzó altas tasas de crecimiento, pero la lógica del funciona:u tent° de 

la sustitución de hui hirtaciones desatendió la pnxlucción interna de bienes de capital y la 

tecnología, lo que obligó a recurrir a importaciones de bienes de capital y tecnología, 

ocasionando graves desequilibrios en la balanza de pagos. La incidencia del Estado fue 

determinante no sólo por el establecimiento de una política proteccionista sino por los 

subsidios hechos a empresas alterando artificialmente la demanda y la oferto de la 

producción nacional, configurando fuertes desequilibrios productivos, no generándose el 

efecto multiplicador interno de la inversión sobre el Ingreso, el alud-ro y el empleo. Este 

modelo ¡molo alargan• su n111/1 con el endeudamiento externo, donde "El auge petrolero 

permitió obtener 11111S 0111111eituniento para mantener la dinámica <le crecimiento, lo cual 

fue posible hasta 1081. Una vez que, en 1982 cayó el precio internacional del petróleo y 

con ello 111 entrada de reCI11505, se IMIllirestó la crisis de la economía mexicana ante la 

inviabilidad <lel aparato pr<xhictivo interno para hacer frente a tal situación"/9. 

Este modelo de crecimiento originó que la educación, en general, en cuanto u calidad, 

110 se prestara a elevarla para el desarrollo de la ciencia y tecnología, pues no se tenía la 

presión de la competencia externa. SI tomamos como base la educación primaria, tenemos 

que "Los tres ejes ole los planes de 1957 el mexicano, la familia y la nación mexicana son 

distiellos por los nuevos planes y programas <le estudio (con la reforma de 1972), cuyos 

objetivos son preparar a las nuevas generaciones para asumir su propio aprendizaje, darles 

una conciencia histórica y desarrollar en ellos una actitud cientítlea ante el inundo910. 

Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

menciona que realmente no hubieron cambios de fondo, pues "En el caso de las Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, hay un esliterzo integrador. Esta organización se parece 

:luís a la organización de los planes y programas de 1957, que a la re formulación de 

1960"/11. Otro flecho que resalta la no prioridad de la educación en el modelo de 

Sustitución de Importaciones (S.I.), es la cobertura educativa, basta con observar los 

siguientes datos: 

"De 1980, Mientras E.U.A. y Canadá representaban una escolaridad promedio de 12.6 

y 11.7 años respectivamente; México se ubicaba en 4.5 años, lo que 11111)111 de una 

desproporción de 2.5 y casi 3 veces, respectivamente"/ 12. 
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1.2.2 Politica Económica (1983-1988). 

El objetivo venta <le la política económica es el cambio est rtictural tes decir, mentir 

intervención tic) gobierno en la economía, apertura comercial al exterior: bascando mayor 

eficiencia de los sectores productivos así como la participación en la economía anua lial). 

Donde el ingreso y el gasto público juegan un pallel muy importante debido a que en 

"1982 ... el déficit público que como proporción del 1'111 alcanza el 17%"/I3 así como la 

contracción de la liquidez internacional y el elevamiento de las tasas de interés que 

repercute en la deuda externa de 1511.:XiCo. 

La política del gasto pól)lico lile restrictiva, imes existió una tendencia a disminuir el 

gasto en consumo e inversión (el gusto en consumo e inversión se redujo en unís del 50% 

de 1981 a 1987) y aumentando el gasto para In deuda externa, sin embargo, debido a los 

intereses "seis <tilos tuús tarde, el d¿rteit es casi de la misma proporción y el gasto al 

consumo y la isIVC1141Ó11 es muchísimo menor"/14. Ucl ingreso iallhlico existió uno relbrina 

buscando incrementar los ingresos mediante aumentos al impuesto sobre la renta, 

incremento de necios <le bienes y servicios del sector público, así como ta ta 

reestructuración de las empresas paraestatales, elevando su eficiencia y pro<litetividad, 

además "La tratwkrencia de empresas al Hecha privado. En diciembre de 1982 el número 

de empresas publicas era de 1155 	!lacia 1988 sólo quedaban 449 empresas en áreas 

seleccionadas"/ 15. 

Dicha política iniciada ron el Pacto Interno de Reordenación Ilconómica (('IRE), 

tenía cutre otros objet ivos combatir la inflación, pero debido al incremento de los precklti y 

tarifas del sector público, la disminución del consumo y la inversión, <misionaron que en 

1987 existiera una inflación de 160%, lo que provocó que entrara el Pacto tic Solidaridad 

Económica (PSP.). 

hist ieron otras políticas además del ingreso-gasto público que latscanni el cambio 

estructural y la aproximación de Nléxico a la economía nnitulial, siendo: 

1) Fomento a las exportaciones: Mediante una subvaluación del tipo de cambio de la 

moneda nacional rrente al dólar. 

1 
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2) Racionalización de la protección: Lat protección se basó en aranceles, donde el 

arancel máximo era basta 100%, llegando en 1989 u un piynnedio de 9.9%, así corro la 

desaparición de precios oficiales de importación, donde en 1083 había inll (recientos 

ochenta &acciones de l❑ tarifa de impuesto general de importación y para 1087 ertui 

alrededor de 50. 

3) Atención a las &alijas fronterizas; 13asado en el fomento a las magulladuras donde 

en "1982 había 588 y en 1988 la cantidad es de 1220"/16. Este aumento se basó en la 

disminución del salario mínimo por hora, así como de watt :W11111111 utilización de 

materiales y componentes nacionales. 

Las repercusiones que tuvo la politica económica en este período fueron: Disininución 

del salario real, concentración del ingreso, disininliCión del gasto social, "el cual pasó de 

17.2 en 1981 a un 9.2% en 1987"/17, reflejándose en la insatisliicción de las necesidades 

de alimentación, salud, vivienda y educación, en este último, la cobertura del sistema 

educativo se estancó desde 1983, aumentando en este pm-U-al° los indices de reprobación 

y deserción como consecuencia de la desocupación y caída del ingreso reflejándose en una 

menor eficiencia académica e Influyendo directamente en la formación del capital 

humano. 

Encontramos de esta :mulera que la política económica (le 1983-1988 buscó el cambio 

de modelo; (le una economía cernida inicia una abierta, no contempló a la educación como 

factor prioritario pura insertarse en la economía mundial, lo cual resultó básico en los 

cambios mencionados anteriormente acerca del contexto internacional. 
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1.3 Metas de Política Económica y Educativa (1989-19)4). 

1.3.1 Política Económica. 

El origen de este int alelo considerado e(ano IMililw11111  tiene su fase de génesis y 

transición, ea la administración del gobierno de De la Madrid y se consolida con la 

administración del ~exento de Salinas de Gortari. 

La politica económica se propone la recuperación económica con estabilidad de 

precios, itero significa que sigue considerándose a la innudón c orto l i varialde central de 

la crisis. 

Las lineas tic estrategia de politica económica son; 

A) Ilstabilización contimio de la economía. 

111 plan se refiere a la inflación como importante obstáculo para el desarrollo" Eit 

condiciones de inflación alta, los resultados favorables del crecimiento se concentran, 

beneliciimdo relativamente poco a los grupos de menores ingresos ... en que por regla 

general, desemboen el crecimiento sin estaidlidad"11S. 

Nlixielo neoliberab Iin la década tic los mins setentas y ochentas, renace el modelo neolibend que 
recussern con fuerza la noción de Smith de la "mano invisible", pues existe la creencia de la 
Insposibilidtal de prever las consecuencias de las acciones individuales, donde las decisiones de los 
agentes económicos están siempre sometidas a la ingeallumbre (ti diferencia del modelo 
neoclásico donde existe una "me reancia homogénea" y la existencia de tusa "b(ormación completa). 
llit el modelo M'Id iherol es tan vano buscar moldear la sociedad, que vale unís la !sena, que cada 
quien torne sus decisiones dejándose guiar ion' sn interés egoísta privado... mediante mecanismos 
entre los cuales el mercado constituye el prototipo' /pág. 98. 111 mercado dele estar fuera de axla 
ingerencia gulwantmental. 

Ita lo político y social "el mercado impone un tipo de organización y de toma de decisiones muy 
alejado de toda forma de autoridad, realiza ajustes automáticos, lince funcionar transferencias y 
distribuciones sin que, en general, la voluntad de los hitt M(1111 >ti y de los jeks de la sociedad 
jueguen paisel alguno. 111 mercado impone un modo de regulación social abstracto, ixsrque son 
"leyes" objetivas bus que regulan las relaciones entre los individuos, sin que exista entre ellos 
ninguna relación tic subordinación O de mandato. 111 mercado relwesciaa el arquetliso de un 
sistema de organización social untlierárquica" /pág. 100. 

lléctor Cluilléts•Rotno. 	neoliberalismo de !lulo desde the anal of serfdom hasta law, 
legislattion mal lit serty. lavestiguelfas 110asómica 201. 
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Esta propuesta busca fisvorecer la distribución del ingreso bastbsdose est el libre Juego 

(le las fuerzas del mercado, así como la distribución de la riqueza socialmente producida. 

Las líneas de acción para buscar esta estabilidad son: 

I) Política de ingresos pfddicosz Propone que la determinación (le tasas impositivas, 

precios y tarifas públicos sean compatibles con la evolución de los salarios, el nivel de 

precios y. el tipo (le cambio. 

1,a política tributaria buscaré< la ampliación de las bases tributarias (le los distintos 

Impuestos, así como combatir la evasión fiscal. 

2) Política <le gasto público: Es-aa política estará determinada por el nivel <le 

erogaciones y la disponibilidad (le financiamiento no Inflacionario, lo que se entiende es la 

no existencia 1 déficit Ge. (.......e.tpt.a..co y la menor influencia que tiene la economía, se afirma "La 

recuperación del gasto público a partir (le 1990 será gradual y naxlerada, puesto que su 

auna!nto no puede ni debe ser el motor fundamental del crecimiento sostenido"/19. 

3) Política monetaria, financiera y crediticia: ''El financiamiento del sector público se 

apoyarú :mis en la colocación de valores gubernansentales en el mercado que en el uso de 

crédito directo del Banco de México"/20. Con ésto se busca la congruencia de la base 

monetaria con el crecimiento de la actividad económica. Respecto u la política cambiarla 

busca apoyar las exportaciones no petroleras, 

13) Ampliación de la disnoaibilidad de recursos para la Inversión Productiva, 

El plan busca una tasa (le crecimiento económico cercana al seis por ciento, al final 

del sexenio. 

Se busca fortalecer el 'Worm interno mediante nuevos instrtnnentos financieros que 

permitan diversificar el riesgo y el financiamiento a plazos mayores, así como las tasas de 

interés de los diferentes instrumentos deberán otorgar rendimientos adecuados y 

competitivos con el exterior. 
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1Mejorar los términos de  intercambio, litrialeciendo las exportaciones no petroleras, 

¡►aura financiar las intixn•taciones que detuande el proceso de desarrollo. Reducción de la 

trattsferencia de rectirsots básicamente de la negociación cota los acreedores, u travéti de 1111 

ealkjunto de opciones: reducción de tasas de interés, disminución del saldo de la deuda 

externa a través de su intercambio 1101' 1)01105 de ►aenor valor cota garantías parciales para 

el 'Higo de interés y de capital, la capitalización de intereses y In obtención de recursos 

frescos. Modernización financiera: 'lascará el fbrtalecintiento de las instituciones formales 

de crédito y a una mayor permanencia del ahorro en el pais buscando la menor 

dependencia del financituniento del sector publico. Esta política inducirá menores 

nuú•genes de intermediación como resultado (le una mayor competitividad tanto en 

()Iteraciones activas cona) pasivas, canalizando esta eficiencia y oltortunidad hacia el 

sistema productivo. 

"Otro mecanismo ptu•u la ampliación (le la disponibilidad de recursos es la inversión 

extranjera directa, el plan adopta una posición no sólo tel 	sino hasta entusiasta con 

relación a la IE1)"121. "El plan proitone alentar la inversión privada racional y extranjera 

mediante una política económica certera clara, y con un :narco tributario que sea 

competitivo a nivel internacional. El plan la ettlisidera fundamental y benéfica con base en 

(lie crea empleos directos e indirectos, provee al país recursos frescos para el sano 

financiamiento de las empresas, aporta tecnologías modernas a la planta industrial y 

alienta el esfuerzo exportador del país"/22. 

C) Modernización Económica. 

unxlernización económica eS considerada, como una de las líneas para crecer, 

contar con un aparato productivo más competitivo es parte fundamental para el 

crecimiento, es preciso alcanzar una mayor competitividad en lo interno y en lo externo, 

las líneas de política se despliegan alrededor (le los siguientes rubros: a) Modernizar el 

canqx): El plan propone dos líneas de acción principales: aumentar el bienestar de los 

productores de bajos ingresos y promover la oferta abundante tic alimentos y ► ttutcrius 

primas para el resto tic los sectores. h) Modernizar la pesca: Mediante la creación de 

infraestructura para apoyar la suficiencia alimentaria, captación de divisas y el 

mejoramiento de vida de los pescadores ... e) Modernización de la infraestructurai 

Mediante una disminución de la inversión pública y una mayor participación de la 
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Inversión privada. Se enfatiza dentro <le la zn( lernización de la infraestructura "la 

modernización de lis telecomunicaciones como uno de los requisitos Ibrulallientales para 

In productividad y competitividad en las condiciones tecnológicas del mundo de 1103'u/213. 

d) 1'articifMCIó11 nrtís enciente de México en la economía mundial; Se afirma la nizertunt a 

la conipetencia exterior donde el empresario mexicano tendrá que mdernizarse, es decir, 

aumentar la pro(lactividad, la eficiencia y la onnpetitividad, el gobierno busca dar 

facilidades a empresarios mexicanos para garantizar el acceso de las exportaciones 

mexicanas a los mercados mundiales. e) Promover el flujo (le inversión extranjera: 

"Mediante la aportación de recursos financieros para la inversión en territorio nacional, la 

creación de empleos el accesos a los mercados externos y la difusión (le tecnologías "/24. 1) 

Modernización del turismo; Como una de las fuentes de divisas más importantes y de 

mayor potencial de desarrollo. g) Fortalecer lo empresa pública: Pura atender las áreas en 

que su participación es estratégica►  o prioritaria para el desarrollo (no se menciona en el 

plan cuales son esas áreas). b) /Asegurar el abasto de energía: (no se menciona nada al 

respecto). 0 Políticas para un divido desarrollo de la capacidad tecnológicas; (no se 

menciomt nada al respecto). 

Para lograr "La modernización económica, es necesario efectuar una profunda reforma 

educativa, que por una parte, mejore directamente las condiciones (le vida en lo cultural y, 

por otra parte, eleve el potencial de desarrollo, mediante el incremento de la calidad del 

capital liumano925. 

Podemos considerar que la propuesta <le Política económica en general da prioridad 

al crecimiento económico, desatendiendo las demandas sociales; así como se señala "El 

problema central de esta teoría no es el crecimiento para el desarrollo económico2, sino 

un crecimiento que permita abatir la inflación; esta teoría no propone una política de 

redistribución del ingreso"/'26. Como veremos más adelante resultó cierta esta 

aseveración, 

2  Desarrollo económini: "Es el incremento perceptible de la renta total y percapita, ampliamente 
difundido por entre los gnmpos de empleo y las regiones y que se mantenga al menos durante dos 
generaciones. El proceso se verá acompañado por cambios estructurales y las discrepancias 
existentes en camilo a la productividad catre sectores y regiones se reducirán a la par <pie mejoran 
la educación y el estado (le salud". 

lfiggins Benjamín Desarrollo económico: nrinciplq&innblemas políticas versión española de 
Angel Viñas Martín 	Gredos, S.A. Madrid 1970. pág. 52. 
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13.2 Política Educativa. 

La política del Plan Nacional de Destirrt tilo (MI)) recoilllee deficiencias en la 

educación, así como la importuu•ia yac han tenido los cambios en ciencia y tecnología y la 

necesidad de adaptta• la edticación a dichtIS rtuabius, innllantuntlu "1110delOS educativas 

adecuados a las necesidades e innovaciones adaptadas al avance científico y tecnológico 

mundial"/27. Especificamente se menciona la importancia de la educación media superior 

y superior para "disminuir el rezago tecnológico que nos separa de los paises avanzadas. 

Vincular h►  educación tecnológica con los requerimientos del aparato primita-Uy() del país, 

será una estrategia fundamental del programa educa1ivo"/28. 

A estos cambios se les llantó modernización educativa, cuyo objetivo es mejorar la 

calidad desde el nivel preescolar hasta el p<isgrado, sin embargo, "El énfasis del esfuerzo 

se concentrará en la educación básica, que agrupa a la mayor parte de la población 

atendida. La imxlernización deberá avanzar a padir de tal concepto que supere los 

traslapes y vacíos tille hay entre los actuales niveles de preescolar, primaria y secundaria, 

debido, a su origen histórico independiente"/29. 

1.115 acciones yute buscarán mejorar la calidad del sistema educativo Son; "promover 

las tareas de investigación e innovación y enfatizar la cultura científica en todos los niveles 

del sistema; depurar• los contenidos curriculares y los métodos (le enseñanza, así como los 

materiales y apoyos didácticos, con base en la moderna tecnología educativa; vertebrar la 

educación preescolar, prinuu•in y secundaria, para confin•natr un modelo integral de 

educación básica, vincular reorientar y fortilleCer la educación mecha superior y superior 

conairme a las exigencias de la modernización del luís; mejorar los procesos de formación 

y de actualización de maestros; establecer la carrera magisterial; fortalecer la 

infraestructura física del sector; y enriquecer y diversificar la obra editorial educativa y 

cultural principalmente la destinada a niños y.jóvesies"/30. 

Además se buscará: I)Illevar el promedio (le escolaridad nacional, mediante la 

tilve►silic•ación y mejoramiento de las opciones educativas, 2) Aumentar la cobertura de 

educación inicial preescolar, primaria y secundaria, 3) Promover la igualdad de 

oportunidades de ingreso y conclusión de estudios it cualquier nivel. 4) Alaiir la 



rep0)1>ación y deserción escolar, 5) En primaria impulsar modalidmles de educación 

extraescolar. 

1ieseentrolizar la educación y redistribución de la función educativa mediante la 

transferencia de los servicios a los gobiernos estatales, coliservando el gobierno federal 

sus atribuciones rectoras respecto a los contenidos de los planes y programas de estudios, 

así como la simplificación de la gestión administrativa. 

Fortalecer lit participación y corresponsabilidad de la sociedad en la tarea  educativa, 

No se menciona nada al respecto, de como lograr dicha participación, sin embargo, más 

adelinue veremos que se refería a la filmación de consejos escolares. 

Ett términos generales y en esencia encontramos que los ohietivos est ableci<los 'cara el 

período en estudio parecieron tomar en cuenta; efectuar cambios en la educación en 

general tiara adaptarse al cambio científico y tecnológico mundial que planteaba el 

contexto económico internackanth (para disminuir el rezago tecnológico, respecto a los 

países avanzados), sin embargo, &alindó otro matiz, por lo menos en educación básica 

corno se verá más adelante, 

1.4 Educación Básica. 

1.4.1 Definición de Educación Básica. 

Existen diferentes tipos de definiciones, etimológicamente educación es evolución de 

dentro hacia afuera. Las VOCCS latinas cx y duro, de las que se deriva esta palabra, 

apuntan hacia la potencialidad interna del hombre, que ha de actuar y lateen aflorar hacia 

el exterior, debido a que la educación en general está reglamentada por el lz,stado, (es el 

único que da reconocimiento oficial de estudios) es importante COI1OCCr la definición dada 

en la ley general de educación "es Un proceso pl....mutile:11e que contribuye al desarrollo del 

individuo y la transformación de las sociedad. Por otra parte, el medio fundamental para 



adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y se clasifica como factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y para formar al Iturui>rr de manera que tenga sentido de 

solidaridad social"/31. 

No existe un concepto de lo que es educación básica en la ley general de educación, 

sin embargo, podemos decir que "tiende al desarrollo de las iiictilindes intelectuales y al 

aprendizaje de los medios para emplearlas (idkuna, ttritinética, expresión gráfica, ele.) 

que procura la adquisición de conocimientos básicos no vinculiohis directamente con una 

actividad determinada y que se centra en el "por que" de las cosas"/32. 

lItt el periodo en estudio con las refbrmas al articulo 3' constitucional, aprobadas cu 

ratio de 1993, se establece que "la educación primaria y la secundaria son obligatorias". 

Al respecto el SNTE menciona que un requisito real es que exista la cobertura necesaria 

para garmitizar en térininos formales la obligatoriedad mencionada. Sin embargo "III 

tiempo transcurrido y las presiones internacionales respecto a lit mayor escolaridad de la 

población, en particular las perspectivas de lo firina del Tratado de Libre Comercio, 

eliminaron las objeciones previamente planteadas"/33, 

La estructura de la educación básica quedó definida según la nueva ley general de 

educación de la siguiente manera "La educación de tija) básico está einnisiesta icor el nivel 

preescolar, el de primaria y el de secundaria"/34. 

Se entiende por educación preescolar: "La que comprende basta los seis años de 

edad. Posee carácter voluntario, los contenidos de enseñanza comprenden actividades de 

lenguaje, ejercicios lógicos y prentimérieos, educación psicomotriz, expresión ratifica, 

observación de la naturaleza y nociones de coimtortainiento ético social. Los itultodos son 

activos, ti fin de desarrollar la creatividad y responsabilidad infantiles. ls fundamental la 

adquisición de madurez emocional y social para poder iniciar satisfactoriamente el 

siguiente nivel educativo"/4. (en la ley general de educación no es requisito obligatorio 

para cursar primaria). 



Educación  _primaria: "La etapa escolar de enseñanza primaria es obligatoria y 

constituye la educación básica infra todos los ciudadanos, abarca (le los seis a los (hice 

años. Este nivel exige una atención individualizada del alumno y una orientación de las 

actividades u la consecución del desarrollo armónico de su personalidad. La enseñanza ha 

de ser activa y Patiteubfr los métodos de observación, recogida de datos y experimentación. 

El conocimiento del entorno y de la comunidad social exige la programación de numerosas 

actividades, tales como excursiones al camixf y visitas al muscos (balizada la educación 

primaria se obtiene un certilleado que da acceso a los estudios de enseñanza 

secuntlaria"/:16. 

Educación secundaria; "Abarca el periodo de la adolescencia fase en la que el 

individuo un mut su personalidad, adquiere tina progresiva independencia de los adultos y 

se prepara para la inserción total en la sociedad. En el aspecto escolar, la finalidad es la 

sistematización cientillen de los conocimientos que abarcan firfteticamente to(las las áreas 

del saber, comprende tres años"/37. 

La educación básica en la ley general de educación, limita a 15 años de ésta, 

considerando, a los individuos que rebasan dicha celad coila) educación para tubitos. 

1.4.2 Relación de la Educación Básica y la Economía. 

En términos generales la importancia.de la educación en su relación con la economía 

radica en que uno de los (actores tradicionales de la producción es el trabilla y la 

educación lo torna milis productivo, esto resulta de suma importancia en la actualidad 

donde dicho termino 00 sólo implica aumento (le la producción sino también de la calidad 

debido a la sustitución paulatina de la producción en serie por una de naturaleza más 

Efillt!CínellIllente la educación básica. tiene su relación con la ecotioniiii debido a que 

"la limitación para el trabajo que se realiza en las escuelas se inicia desde la primaria e 
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incluso desde el nivel preescolar, yrt que los conocimientos básicos que se imparten a la 

niñez (la lecto-eseritura, las matemáticas, los conocimientos elementales sobre ciencias 

exactas, en particular la física, la (mímica y la biología, km; conocimientos sobre ciencias 

sociales especificamente la historia, el CiVisato y, sin duda la geognifin y el aprendizaje 

vivencial de la !mutualidad, la diseildina y el trabajo en grupo) tienen l'unciones directas 

sobre el desempeño individual, el trabajo como actividad eminentemente social y la 

organización laborar/38. 

11.11 los párrafos int roduetorios del ,1euerirlo Naciimal para la ISloilernización de la 

11<lueación Básica (ANME11) suscrito e.1 18 de untyi) de 1992 se enfatiza In importancia de 

la educación básica "1.a evidencia histórica y las experiencias recientes demuestran que la 

correlación entre la educación básica de calidad y la ptisibilidial de desarrollo es muy 

fuerte. La educación básica impulsa la capacidad ¡mala oliva <le una scwiedad y mejora sus 

instituciones económicas, sociales, políticas y científicas (...) Además, tina buena 

educación básica genera niveles más altos de enadeo bien remunerado, una mayor 

productividad agrícola e industrial y mejores condiciones generales de alimentación y de 

salud y actitudes cívicas más positivas y solidarias"/39. 

Los siguientes hechos muestran la relación e influencia que existe entre la elocución 

básica y la economía, "en un estudio en el que fue analizada la relación existente entre el 

MAUI cato de la cobertura de escolaridad primaria y el 1>N13 percápita durante los 110 años 

comprendidos entre 1850 y 1960, en :54 de los paises más ricos del mundo. De dicho 

estudio surgió la evidencia de que ningún país logró tener un crecimiento económico 

importante, sino bahía logrado antes la educación 1winutria universal, 

Un segundo eje1111 /lo utilizado para apuntalar la inqmrtancia de la inveisión en 

educación se basa: en un estudio que resume los electos de los resultados de otras 18 

investigaciones en las cuales aparecen 32 conjuntos de datos sobre 13 países en 

desarrollo, se llegó a la conclusión de que cuatro años de educación primaria aumentaban 

la productividad de los agricultores en 8.7% en todos los países y en 10% en las naciones 

en proceso de modernización940. 
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1.4,3 Situación Básica en 1989. 

El período en estudio abarca un %exento, por lo cual una Ve?. mencionado el Contexto 

Económico Internacional, así como la situación económica de México, es importante 

también conocer cual era la situación de la economía básica al inicio (1989) para po(ler 

comilarar y evaluar (lidio período, así como su relación con la política económica. 

it) Administración de la Educación. 

Hasta 1989 habían existido intentos por descentralizar la educación el SNT11 

menciona que los antecedentes más recientes se remiten u dos momentos: "Primero; en 

1978, bajo la administración del Presidente José López Portillo, el secretario de 

Educación, Fernando Solana, inició la desconcentración administrativa de la educación. 

Bajo la bandera de la eficiencia; estableció 31 delegaciones generales, llamadas Unidades 

de Servicios Educativos Descentralizados en los Estados (USEI)1S), una ell Cada entidad 

federativa de la Replildica, que se encargarían de los asuntos educativos estatales. El 

personal adscrito a las delegaciones estaba formado por técnicos y profesionales de la 

educación directamente designados por el secretario de Educación, y no por maestros. 

Este hecho provocó un ]inerte malestar entre éstos, pues argumentaban que los delegados 

estatales de la Secretaría de Educación Pública (Slip) deberían ser maestros con 

experiencia docente y que twlos los niveles de docencia y los cargos de dirección del ramo 

educativo deberían ser ejercidos por auténticos profesionales de la educación. 

Segundo: en 1982, el entonces presidente Miguel de la Madrid ~meló el proyecto de 

la descentralización de la educación básica y normal, como el retorno al sentido orto nal 

del federalismo. Entre sus principales objetivos explícitos estaba el de combatir el 

gigantismo del alumno administrativo, Sin embargo, "lo que realmente se aplicó fue un 

oneroso e ineficiente sistema de desconcentración, que sobrepuso una nueva estructura 

administrativa u las que le precedieron, sin disininttir el centralismo, debilitar el 

liderazgo sindical, ni reducir la mamila burocrática. Los convenios de descentralización 

sindical mantuvieron en cada Estado 1(14 sistemas federal y estatal, y las dependencias 
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que los controlan conservaron la organización sindical sin modificación y sólo se crearon, 

1/01' ClId11111 de lo existente, tina dirección (le servicios coordinados"/41. 

1. Gasto Educativo del listndo. 

Los recursos destinados a educación se incrementaron en nuestro país, de manera 

constante durante décadas, el SNTE menciona: "Entre 1970 y 1975, el gusto educativo 

como porcentaje del P111 aumentó su participación al pasar de 2.5 a 3.9. Para 1980, ese 

porcentaje se elevó a 4.5 y para 1981 ya alcanzaba 5% "/42. Sin embargo debido a la crisis 

económica mundial y especificamente la del petróleo para el caso (le México; las políticas 

(le disciidina presupuestaria y las presiones exteriores para cumplir con los compromisos 

(le la deuda hicieron que, a partir de 1982, el gasto público disminuyera d rústicamente y 

tuviera repercusiones directas en el gasto de educación. Las cifras disponibles del gasto 

federal, como se demuestra con el cuadro número 2. 

CUADRO NO. 2 

EVOLUCION DEL GASTO EDUCA'T'IVO FEDERAL 1982.1989 

Año 

Gasto federal ejercido en educación en millones 
de nuevos pesos 

l'esos corrientes l'esos constantes 1978 
1982 368.30 121.30 

1983 468.70 75.7(1 

1984 820.70 81.50 

1985 1,332.00 83.30 

1086 2,112.2() 70.90 

1987 5,034.30 72.90 

1988 10,120.10 67.60 

1989 12,998.20 73.2() 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Estado de Egresos Presupuestados. Los 
pesos constantes están calen] ((los con base en el promedio anual del Indice General de 
Precios al Consumidor: Indica lores Económicos. MIMO de México. 1991. 
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Como puede observarse, entre 1082 y 1983, el gusto educativo sufrió su más fuerte 

caída en términos reales, es decir, en pesos constantes de 1978, l'asó de 121.3 millones 

de ¡tesos tt 75.7 millones. En consecuencia, por cada peso gastado en 1982. en 1983 sólo se 

erogaron al alrededor de 60 centavos. A partir <le ese año el gasto lite oscilante. En 1984 y 

1985 hubo leves recuperaciones pero en 1988 volvió a caer y en 1980, se recuperó a casi 

niveles <le 1987. 

2. 111 Sueldo Nlogisterial. 

Es importante considerar que el ya mencionado gasto educativo va <le la mano con los 

sueldos de los inaestros si el gasto disutinitye el sueldo tandtién, el SME menciona que 

"los salarios constituyen, en el sector educativo, la más grande proporción del gasto. Cerca 

del 80% de los recursos sectoriales, se canalizan a ese rubro. lo cual se explica por la 

naturaleza nnsilla del trabajo y por ntlinet-o de personal que requiere la atención del 

servicio. Cualquier aumento repercute directamente en ese 80% del gasto"/43, y menciona 

que "cha-tune el sexenio 1982-1988, las restricciones gubernamentales en la educación 

significaron que disminuyera el atonto de los salarios. El decremento salarial en ese 

periodo llegó a significar la pérdida de más de 60% de su valor real"/44. 

3. Criterios de Asignación de Recursos. 

Una muestra de que no ha existido hasta 1989 una buena administración de recursos 

para la educación, es que no parecen existir criterios transparentes de asignación 

presupuestaria. 

En el cuadro número 3, se muestran los porcentajes que correspondieron a la 

distribución de los recursos que el Gobierno Federal transfirió a las entidades federativas 

durante ese período, no hay criterios claros en su asignación. Al respecto el SNTE 

menciona. "Si se considera que las entidades con mayores rezagos son Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Yucatán e 1lidalgo, se puede inferir que en ese lapso no hubo una política 

constante de atención prioritaria a dichos estados. No siempre están en el rango de mayor 

proporción del gasto de las transferencias. En cambio, entidades con mayores recursos, 

como el Estado de México se mantienen dentro de los rangos de atención más alta 

durante ese mismo peffix1o"/45. 
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CUADRO NO. 

RANGOS DE DISTRIBUCION DE TRANSMIRIINCIAS l'ARA 111)UrACION BASICA 

IINTwil Los S)'.11x )S  

¿Salo/ 

ntagt, 
% 

1)e (1 

Itasta 1 
rt I Ils de 1 
y hasta 2 

Mtls de 2 
y hasta 3 

Mft, de 3 
y hasta 4 

Más de 4 
y hasta 5 

Más de 5 

1982 Quita ano Ilix • 

Baja t 'allfunda 

Sur 

< \ }lima 

('alupecIti. 

Motu:4111111u%, 

llaxcula 

Nayarit 

Querétaro I 

Vticat iln 

Tallasen 

bula California 

»arios 

bulla rens 

Sonora 

1)11111U1g0 

SIIIIIIINI 

S110.0 IA•i«I 

t Inmatura 

San Luis !Mur.< 

Coul tulla 

II illitlgo 

1.111111XL. 

l'altitud i u. 	i.... 

5111,11S(1 I 

Gitniiiiiiiiii i i 

Pad ,Iit 

( itivrrvn a 

Micho milla 

Vente' lo 

Oaxaca 

NI Nill I 

1985 Colima Querét ai i I 

Qu'inhala H 

Ilaja 1 'ill ifornia 

r11111111.111C 

Nayitrit 

Ilnjn Californio 

Sur 

I hirungo 

1111.',11111 

‘'Is.ut da 

Aguascalient rs 

NIICNT,  Letra 

l'abuso; 

i'li ili tialina 

SIUI 1.11b4 Pi011.1 

r1111111111(1 

N101e14" 

7.111111CM, 

t 'Iliaits 

I I hiulgo 

liukuukiiiiii i i 

Sillált011 

Jalisco 

M111111 

enterrero 

< kuuwit 

Tuntattlipat. 

l'orilla 

Venteniz 

NléXielt 

M lelionillo 

I! Iii14 Colima 

< 'ainp.,  clic 

Aituuseullentes 

Ntuluii 

T111111.41) 

'llaxrula 

Morelos 

Yucatán 

Quvréiiii O 

Haiti Cidifocula 

Citauutpuit o 

Zatractus 

Ilaiii California 

Son 

embulla 

Sltil Luis Potosí 

Sinaloa 

Si muro 

Ductuigil 

I !Mato i 

T11111/411iii .424 

1 ' llamaban 

Jalisco 

Chiapas 

III éxico 

Guerrero 

Verairat 

halda 

(huna 

NI Ultimato 

Tomado de: Noriega, Margarita. "Las cuentas del gasto en educación", en: fluandcac, 

año 1, dna. 2, enero•abril de 1994, Oaxaca. 
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1)) Contenidos y Materiales Educativos. 

Para hacer una evaluación acerca de los contenidos de la educación básica no 

mencionaremos como están constituidos los programas (lo cual se hará más adelante), 

sino a la evaluación tic los conocimientos. Hl CONACY1' (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) realizó tres encuestas entre 1986 y 1989 en torno a la educación primaria y 

secundaria. Se obtuvo lo siguiente: "de las tres encuestas ixxlettios decir que los 

programas de educación básica han sido lo mismo en el pasado que en el presente, 

pretenden enseñar, todos los campos del saber sin una estructura orgánica, sin jerarquías 

en sus contenidos, estos suelen ser ajenos al niño, no le dicen ni explican el entorno 

concreto que los circunscribe. De esta madera la educación se transforma en un prOCCSO de 

enseñanza enciclopédica y atiborrtutte, en el que la mayoría de las veces se recurre a la 

memorización mecánica con base a la simple repetición, esto la hace, además de tediosa, 

aburrida, ya que los conocimientos si es que se aprenden se olviden rápidamente por lidia 

de una relación lógica. Se estudia con el único propósito de acreditar los exámenes, por 

que estos ofrecen aprobación social y dan la oportunidad de obtener certificados pata 

contar con futuras, ventajas en el mercado de trabajo calificado. No existe una educación 

formativa que realmente permita expandir la conciencia por medio de un desarrollo <le la 

capacidad para la reflexión y la crítica y creativa"/46. 

Al respecto el SNTF„ menciona "La Fundación Nexos aplicó dos exámenes nacionales, 

uno en primaria y otro en secundaria. También se han publicado diversos 	sobre 

los resultados de los exámenes de ingreso al bachillerato de la UNAM y respecto de la 

retención en estudiantes universitarios de conocimientos básicos correspondientes a la 

primaria, (...) La SlU', por su parte ha realizado también sus propias evaluaciones. 

Pablo Lidiad, al revisar todos estos estudios, llegó a conclusiones muy importantes, 

<le las cuides nos interesa rescatar dos: " 

a) El aprendizaje efectivo de los alumnos de educación básica, Inincipalmente en la 

prinnuia, es alarmantemente. bajo y dista mucho de los objetivos previstos en los 

programas de estu<110. La mayor parte de las investigaciones disponibles coinciden en 

encontrar promedios que oscilara entre a y 4, en una escala de 1 a 10. 

31 



11) El rendimiento académico de los educandos se distribuyen de matero muy,  

desigual, tanto según los niveles socioeconómicos <le los alumnos y las regiones que 

habitan, como ( en menor grado) de acuertlo con el tipo de sostenimiento <lel plantel"/47. 

e) Situación Magisterial. 

1;3 ya mencionado 60% de isérdkla real <le ixt<let• adquisitivo en el sueldo magisterial 

en el periodo 1082-1988, constituye p<a• si mismo un factor que encierra una gran 

problemática en torno a la calidad educativa. Atinado II esto el SN'TF, menciona que existió 

una política encaminada a disminuir la oferta <le maestros, como ejemplo, tenemos que en 

1084 se estableció la Licenciatura lo cual incrementó el número de años para ser maestro, 

desembocando en "un peligroso retroceso histórico, pues en varios estados de la 

República se habilita como maestros a egresados de secundaria y de bachillerato. 

Ademñs, ocasionaron estrstngulansiento finsineiero y burocratización en la adniinistración 

de recursos, persistencia de estructuras autoritarias en la gestión y organización"/48. 

En síntesis; 1‘,1 SNTE menciona lo siguiente: "para los investigadores de este 

subsistensa la postración académica de las escuelas normales se relaciona directamente 

con el abandono, durante muchos años, del sector educativo en esa materia. La ausencia 

de políticas y programas específicos orle:malos a elevar la calidad académica; el hecho de 

que la ibrmación de maestros está desvinculada de las centros de investigación cietairien; 

la circunstancia de <pie no haya habl<lo en México un desarrollo vigoroso de la 

investigación educativa; la falta de recursos Munamos calificados para realizarla, la débil 

infraestructura de investigación la insuficiencia de recursos financieros, la ausencia de 

mecanismos adecuados de evaluación; Units se ha conjugado para influir en la postración 

académica de las escuelas normales'/4f). 
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d) factores derivados del Contexto Económico que influye en el Proceso de Aprendizaje de 

los Alumnos de Educación Básica. 

No sudament e han sido problemas de mala administración e inversión educativa y 

delicientes contenidos y materiales educativos, así como la caída en Will:Mos reales del 

sueldo magisterial y la ixx;tración acadé.micas de las escuelas normales, las que bao 

c:mtribuido al deterioro del nivel de educación básica, lo cual lo podemos constatar con lo 

siguiente: 

Cada ciclo escolar abunda en problemas de reprobación, en deserciones temporales o 

en deserciones definitivas según el cuadro número 4. 



CUADRO NO. 4 

DESERCION Y REPROBACION 	EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

<lelos 
escolares 

Deserción1  
en Ininituin 

Deserción en 
secundaria 

1Zeprobación2  
en pintarlo 

Repimbación 
en secundaria 

1970.77 8.7 11.0 10.3 27.3 

1977.78 7.4 12.1 10.5 25.4 

1978.70 6.6 11.2 10.6 24.7 

1979.80 7.6 7.8 11.1 263 

1080.81 7.2 10.5 11.1 293 

1081.82 0.0 9.6 11.1 28.2 

1982.83 6.0 10.3 10.7 25.7 

1983.81 5.7 8.9 10.6 26.0 

1984.85 6.4 9.8 10.6 28.2 

1985-86 5.4 7.9 10.6 28.1 

1986-87 5.3 9.3 10.5 27.2 

1987.88 5.9 9.1 10.2 2(1,4 

1988.89 5.3 9.1 10.3 27.5 

1989-90 5.7 10.0 10.3 27.7 

1990.91 5.3 9.5 10.3 27.77 

1 Se considera a los alumnos <me se Inscribieron en un año escolar y no concluyeron el 

mismo, o Bien no se inscribieron al ciclo siguiente, 

2  Se obtiene dividiendo los alumnos reprobados entre loes alumnos existentes a lin de 

cursos. 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. 

Tomado <le: sKrp„ documento 5, La Equidad como prerrequisito de la calidad de ltt 

Educación Nacional, 
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Un Itoreentaje alto de alumnos no ha podido permanecer con éxito en la escuda, ni 

ésta ha sido capaz de retenerlos. Los (laten tallellOreS (1101 cucntu (le un avance lento en el 

abatimiento del llamado "Fracaso Escolar". En un período de 14 años, lit reprobación en 

primaria tirácticainente se ha mantenido en el mismo porcentaje, mientras que la 

deserción ha disminuido de 8.7% a 5.3%. Para el caso de la secundaria la situación es 

alarmante, yit que los indices de reprobación y deserción se han mantenido en un 

promedio de 25% y 10%, respectivamente. Esta situación representa 110 11010 la pérdida (le 

tiempo y de recursos (US$ 34 por alumno en América Latina, segán datos (le la UNESCO 

10-1(EALC en 1992), así como en entre dicho la forma en que el sistema educativo está 

operando. 

111 SNTE„ menciona que las condiciones socio-económicas, son un factor importante en 

la deserción y reprobación de alumnos, al respecto menciona "Al igual que el déficit de 

oportunidades de los habitantes de las zonas marginadas urbanas y ntrales para acceder a 

las escuelas, son los menores de edad de estos sectores quienes tienen los mayores 

índices de reprobación y deserción escolar. El trabajo subempleado o el desempleo 

familiar obliga a alud tos niños a ingresar tempranamente a lalmres ntal remuneradas o a 

emigrar con los adultos en busca de un trabajo que les !termita obtener ingresos para 

sobrevivir. Sus padres poseen poca o ninguna experiencia escolar, las (armas de 

alimentación y vida se reducen al cumplimiento de las necesidades más elementales, por 

lo que la salud y sobre todo la desnutrición llegan a ser parte de las características fisicas 

que se expresan en tallas y pesos menores que las de los niños mejor alimentados. 

Asimismo, las niños poseen un cúmulo de aprendizajes y manifestaciones culturales, como 

sus ihrinas de hablar, vestir y comportarse TU: no necesariamente coinciden con los 

godos de clases inedia urbana a quienes parece estar dirigido principalmente el 

se rvie io"/50. 
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CAPI'T'ULO 2. 

1110DERNIZACION DE LA EDI i< AC ION BASIC,1. 

!Mildo a la situación de la educación básica hasta 1989, como se mencionó en el 

capítulo anterior (mala administración y asignación de recursos educativos 11 los estados; 

deficientes contenidos y materiales educativos, caída en términos reales del sueklo 

magisterial; postración de eStildliti normnlcs Ittií (.01110 Iats condiciones socio-cconómicas 

de la mayoría de la población). Y por otro lado las necesidades planteadas en la política 

educativa dd PNI) cuya guía suponía orientar el desarrollo de la ciencia y tecnología vía 

educación en todos niveles. Tenemos que para el caso de la educación básica se llevó a 

cabo una consulta MidOniii en 1989, que buscó orientar estos cambios; sin embargo dentro 

de esta consulta, en la cual se invitó a participar a la sociedad mexicana (ver cuadro 

número 5), se pretendió dar la imagen de tina verdadera democracia, sin embargo, no fue 

así; pues uno de los secretarios de educación mencionó que "el Presidente de la 

República había propuesto conducir la reflexión; los métodos de enseñanza, la revisión del 

sistema educativo y la participación de la sociedad" /1, lo que ratificó la imposición del 

Fjecutivo Federal cuyos propósitos habían sido expresados en el PN1); llar lo cual la 

pretendida "consulta nacional" lile para darle legitimidad a los cambios que se darían en 

la educación básica; debido a que no se buscó elevar la calidad sino adecuarla a las 

necesidades del nuevo modelo ecoannien, como se verá más adelante. 
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CUADRO NO. 5. 

PROGRAMA PARA LA NIODERNIZACION EDUCNTIVA 

' integrantes rlt. la 
('omisión para In 
Consulta Nacional 

)1111.11 In 
Ntodernización 

1Witeati111 

• Se invitó a la soeitlind mexicana a participar a 
. través.  de: 

• Los maestros y los expertos y temieres tic la 
cuseetanza 

Los eseriiores r. intelectuales dedicados a 
examinar la cuestión cdtleatirn 

Los nmestros organizados gresundincitie en el 
1: Sindicato Nttclonal de 'Trabajadores de la 

P.clucación 

p. Los padres de familia 

• 1,0S rrpresc nuuues del sector social, C911111WS1110 
y empresarial 

Las autoridades educa! ivas de todos los cielos 
▪ escolares 

1os Vivi-nes y adultos usuarios de lit actividad 
docente 

Los representantes de todos los sectores que • . interactUnn en el proceso educativo 

Puente: cmAurn, 

Y la Forma cómo se estructuró dicha consulta nacional según la S'YA'. (ver cuadro 

número 6) 
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Consejos Técnicos 1 ,,, 
i  Consejos 

Estatales 	Municipales 

Consejos Técnicos 
de Sector 

• 
Foros de 
consulta 

y 

YInnielpal 

• 

ReUlliOneS 

• 
Represeinan)es 

del SNTE 

• 

CUADRO NO. 6 

PROGRANIA l'ARA LA IsIODERNIZACION EDUCATIVA 

(*num al ta Nacional 

C()NALTE 

• 
Consejos Téentells 

de Zona 
Regional Extierti)s 

• • Ir 

	

Consejos Técnicos 	 Distrital  	Investigaciones 
Eti 

	

de cuca l 	 , • . 	 _ 	. 
v • 

F.Stat I 

iNpecialidad , 

Fuente: CONAUFE, SEA'. 

Según la S.E.P. se llevó una amplia participación del magisterio en 65,4130 ponencias y 

en 1472 limos de consulta. 

Los años de 1990 y 1991 rueilm de tanteo y experimentación, mediante la creación de 

una propuesta llamada "Modelo pedagógico" que se centraba en el cambio de planes y 

programas de estudio CII educación preescolar, primaria y secundaria. De esta orientación 

surgió la "prueba operativa como un espacio de experimentación en varias escuelas de los 

cambios programút lens diseñados. Los problemas que planteaba este modelo y las críticas 

que recibió de diferentes sectores, llevaron a la elaboración de otra propuesta denominada 
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"1\10(14) U:cativo", cuya principal aportación fue la de "perfiles de desempeño" y que 

adolecía de dificultades pum concretarse en acciones pertinentes para el trabajo escolar. 

l'odcinos decir que en este período, existió una ambigüedad respecto de los planes 

mientas el nuevo modelo educativo se difundía, lit prueba operativa basada en 

el modelo pedagógico seguía aplicándose en nuls de :300 escuelas del pc►ís. Es decir, se 

encontraban funcioninnio dos modelos paralelos con orientaciones distintas. 

"Tenemos entonces que durante más de dos años, de octubre del 89 en que surge el 

Programa Nacional de Modernización Educativa (1>N15119 a mayo del 92, se estuvieron 

probando caminos que finalmente se desecharon I() que provocó una gran confusión entre 

el magisterio. 

Con el cambio de secretario de educación (Ernesto Zedillo) se ola un viraje a los 

planteamientos que habían venido haciéndose. Se desecharon los dos modelos anteriores 

y se propone el Acuerdo Nacional para  la 151(xlernización de la ) 1w:telón Básica (ANME13), 

que intenta ser un ~del° integral" /2. Este acuerdo lite firmado el 18 de mayo de 1992 y 

constituyó la expresión fbrinal (le un compromiso entre el gobierno federal, los gobiernos 

de los estados y el SNTE. El objetivo general y las líneas fundamentales de estrategia 

(beim: (ver cuadro número 7). 
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CUADRO No.). 

ACUIIRDO NACIONAL l'ARA LA MODERNIZACION 

LA El /UCACI( I1ASICA. 

Objetivo General I j Líneas limilamestiales 
ic estrategia 

t. 

    

Fletar la calidad y 
j tunpliar in enliertunt 

de la ecliteiutlón 
básica y normal 

 

Reorganización del 
sistema educativo 

  

   

I 	Retbnuttliwión (te 
contenidos y materiales 

educativos 

Revalonteióii 
(te la ('unción 
magisterial 

Fuente: CONALTE, SEP, 

2.1 Reorganización del Sistema Educativo. 

El SNTE, menciona que desde la década de los setenta, en países de todos los 

continentes se ha impulsado un proceso de descentralización como estrategia para 

resolver algunos problemas del sistema educativo, las 'mulatas supuestas: 

agilizar trámites burocráticos, uso más eficiente de recursos, participación de los 

(«remites actores sociales. 

111 SNTE, a pesar de haber firmado el ANME,I3, junto a las S.E.P. y el Ejecutivo Federal 

no está muy de acuerdo pues manifiesta "A décadas de distancia, la descentralización está 

ahora en debate. Las experiencias demuestran que los proyectos no siempre lograron sus 
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propósitos iniciales y ¡xx•o se avanzó en la dirección deseada. En ciertos casos, algunos 

problemas (le los sistemas educativos se resolvieron o minimizaron ¡mero aparecieron 

otros. Eti por ello que en estos momentos coexisten experiencias como la de la Gran 

Bretaña que está en un proceso inverso de descentralización"/3. 

Desde el punto de vista oficial según su diagnóstico asoció, el balo nivel educativo con 

un esquema centralizado (le la instrucción pública, y llegando a la conclusión de los 

círculos oficiales que para resolver el problema educativo nacional era necesario termina• 

con el SNTE como sindicato nacional y convertirlo en una federación de sindicatos 

estatales. 

Los motivos eran romper el carácter nacional del sindicato así como las relaciones de 

trabajo viciadas, como eran la gran cantidad <le maestros que gozaban de licencias 

indefinidas y su lugar ocupado por profesores con plazas interinas ilimitadas que no tenían 

definitividad en su trabajo, "protección" del ausentismo laboral, denuncias de licencias 

con goce de sueldo. Todo esto se debió en grita parte al bajo sueldo del magisterio y como 

única forma de conservar la "clientela" (le algunos grupos del sindicato. 

2.1.1 Fedcralización Educativa. 

El AN1111113 señala que pura corregir el centralismo y burocratismo del sistema 

educativo que, han distanciado la autoridtal (le la escuela (aunado al deterioro de la 

gestión escolar), correspmalerá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los 

establecimientos educativos con los que la Secretaria de Educación Pública ha venido 

prestando. En consecuencia "el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal 

recibe, los establecimientos escolares c•on todos los elementos de carácter técnico y 

administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles; con los que la 

Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el Estado respectivo, hasta la fecha, 

los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros educativos 

menc•iona(los, así como los recursos financieros utilizados en su operación"/4. 



Reettrsos I 
Tlintitinos 

ou•st ts SI 

Maietiales 

► I?ectirmis I 
Fittatteii!ilis 

► 51:1 mil plazas doeenies 

› 116 mil iniesios administrativos 

6.9 millones de lloras 

Lo que correspinule a 760 mil 
trabajadores de la cilia:a/1On 

▪ 22 millones de bienes muebles 

100 mil bienes ttnnuebles 

16 Ifillaues de pesas (1992)* 

• 1911111 millones de N.I! 1993* 

*No Incluye 'luquete tittlarial, luuttologueihn uf carrera ttlugh.terlat 

tralltirCIVIIClit (111C Will() sitie meses culada() cl 14 de <I iviciabre de 1092 con 11% 

transrerencia a :31 entidades li:dcrativas jurídicamente y en la práctica el federalismo 

quedó así: (ver cuadro número ti) 

CUADRO N. ). 8 

REORGANIZACION 	SIS TENIA EDUCATIVO. 

Pedentlismo Educativo 

Objeto de la transierenela 

Fuente: CONAI:111, S111). 
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Dentro de la Nueva Ley General de Educación encontramos las siguientes 

características respecto a la lederalización: 

1) .\ pesar de esta transferencia, el Ejecutivo Federal deberá promover y atender 

todos los tijw1s y inoxIalidades educativos, pero sobre axio de "manera exclusiva" 

determinará los plantes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la 

reialblica de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y pura la ibrintteión de 

maestros ole educación básica. "La versión anterior del artículo 3o. constitucional no 

mencionaba el dereelto exclusivo del Ejecutivo Federal de determinar los planes y 

pmgranuts de estudio de la colocación primaria, secundaria y normal para toda la 

República"/5. 

2) Los gobiernos estatales bajo el inciso II del artículo 13 y el artículo 48 de la nueva 

Ley General de Educación (LOE), deben proponer a la SALM, para su consideración y en 

su caso, autorización, "el diseño de los contenidos educativos regionales de los programas 

de estudio pura la educación primaria, secundarla, normal y para la formación de 

maestros de educación básica. A traves de dichos contenidos, se intenta que el alumno 

adquiera mejores conocimientos sobre historia y geografía, ecología, costumbres y 

tradiciones de su Estado. 

3) Son resiwnsabilidades "exclusivas" de los gobiernos estatales por la nueva LGE 

"Algunas de ellas se reiteren al ajuste del calendario escolar, la revalidación y 

otorgamiento de equivalencias de estudios, así como la distribución oportuna, completa, 

amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos 

complementarios que la Secretaria les proporcione (Artículo 19)96. 

A continuación mostraremos los avances de los diferentes Upas de educación básica 

con respecto a la federalización, parra el período en estudio, teniendo presente la idea 

acerca de los objetivo»; del ANI111111 eran mejorar la calidad y la cobertura de la educación 

básica. 
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A) Educación Preescolar. 

Según el informe de ejecución de 1994, "I.a educación preescolar mostró un 

conwortandento dinámico, registrando en el ciclo escolar 1994.95 crecimientos 

porcentuales en alumnos, maestros y escuelas de 16,4, 28.4 y 32.0, respectivamente, en 

relación al cielo escolar, 1989.90. Dichos resultados permitieron elevar el índice de 

atención a la demanda a 76.4 por ciento, es decir casi 12 puntos por arriba de lo 

registrado al inicio de la presente administración (ver el cuadro m'amero 9)77. 

CUADRO NO. O 

MATRICULA, 'AUSTROS Y IISCUIILAS DE EDUCACION PRESSCOLAR, 

CICLO ESCOLAR 1994•95tl 

Concepto 
Aleamos 
(Miles) 

(1) 

Maestros 

(2) 

ltsettelas Variación 'X, 
1994.95/1(J89-90 

(3) (1) (2) (a) 

Total 1 / 3 099.7 126 474 57 296 16.4 28.4 32.0 

Pedem] 263.0 12 941) 7 403 -86.5 82.4 -78.3 

• l'orinal 202.7 7 071 1534 •88.1 .88.4 .93.7 

- Rural (10.3 5 869 5 869 873 54.0 54.9 

[Mata! 2 571.3 99 690 45 125 403.0 495.6 584.6 

• l'anual 2 :307.9 88 ()03 37 686 551.5 426.6 471.8 

- Indígena 263.4 11 606 7 439 23.9 28.0 23,8 

Particular 265.4 13 835 4 768 :34.1 70.9 81.0 

I/  Con la arnill del Acuerdo Nacional para la 131(xlernización de la Educación Básica cn 

1992, se reestructuró la atención a la demanda, por lo que el servicio formal impartido 

por el control Federal disminuyó, aumentando en el control estatal. 

e/ Cifras estimadas. 

Fuente: SEP. Tomado del Infla-me de Ejecución 1994. 
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De lo anterior podemos decir que la cobertura es casi del 80% y de ese incremento de 

casi 12 puntos se debió no a la forma ideal en que debe dar la educación preescolar, sino 

mediante la aplicación de naxlelos alternativos de atención a la demanda, en el infitrine 

de labores 1993.94 del Iljectitivo Federal dice textualmente "Asi mediante el proyecto 

Alternativas de Atención en la Educación Preescolar se atendió a 9:306(3 niños de 22 

estados de la República, con la intervención de 5795 técnicos promotores y bachilleres"/8. 

De esta numera la cobertura no alcanzó el 100% y la forma de aumentar choca con los 

oldetivos planteados de elevar la calidad pues leas técnicos promotores y bachilleres no 

pueden tener la mistan preparación que una maestra preescolar de carrera. Un hecho que 

rellierza más la idea del almmtiono de la educación preescolar es que no se contó con 

programas de tanta relevancia como el PARE (Programa para Abatir el Rezago Educativo) 

de primaria ni tandwo del Pn}granta Escuelas de Solidaridad tan !trepando en los 

medios de comunicación del período en estudio. 

13) Educación Primaria. 

Para el período en estudio, la matricula atendida según el informe de ejecución 1994 

del Poder Ejecutivo Federal, asciende a 14.5 millones de alumnos, meditutte la 

participación de 497 806 maestros en 87 505 escuelas, lo que representa incrementos del 

0.1, (3.7 y 8.5 por ciento re,speetivamente, en relación al ciclo 1989.90 según el cuadro 

número 10. 
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CUADRO NO. 10 

NIATRICULA, MAESTROS Y ESCUELAS DE El 1UCACION PRIMARIA, 

CICLO ESCOI,AR 1994.95V 

Concepto 
Alumnos 
(Miles) 

O> 

11111ChtrOM 

(2) 

Esettclus Vadución % 
1094.95/1089.90 

131 (1) (2) (8) 

Tnin1 14 508.8 407 8011 87 505 0.1 1107 8.5 

Federal 967.8 39.787 10 035 4)0.7 •88.3 .81,4 

- Formal 86J.3 :12 162 2 410 .91.1 •80,8 .95,3 

• Rural 98.5 7 625 7 (125 35.9 26.2 26.2 

Estatal 12 577.3 426.022 72.074 288.8 327,2 460,7 

• Formal 11 885.9 400 418 65 852 267.0 :301.5 402.1 

• Indígena',  691.4 25 604 7 622 

Particular 903.2 31 997 4 496 11.3 25.2 33.2 

1 / La atención a la dennuala de este servicio, se registraba basta antes de la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, balo el 

control federal, por lo (lile 110 es factible determinar la variación ¡un-certitud. 

Cifras estimadas. 

Fuente: SEP. Tomado del Informe de Ejecución 1994. 

Se menciona que, con el fiatalecintiento de opciones educativas y el esiiterzo de los 

gobiernos, fue posible brindar el servicio al 98.0 por ciento de la demanda potencial. 

Existe al igual que en preescolar, el hecho de que el aumento de la cobertura se diera 

mediante opciones educativas cliferentes a la tradicional, específicamente se dirigió a 

poblaciones rurales e indígenas extremadamente marginadas. La S.E.P. menciona que 

especialmente en esta última se atendió a 659 998 11111013 en 7 602 Centros Educativos, 

con la participación de 25 535 docentes. Sin embargo no se menciona cuales son las 
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características de estas opciones educativas como lo fue en preescolar, en dónde se 

menciona que se liabilitaron ti técnicos promotores y Intel lleres. 

Existieron para el periodo en estudio las siguientes programas preventivos y 

compensatorios (ver cuadro número I I). 

CUADRO No. 11.  

PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COhIPENSATORIOS 1989-1994. 

• Prognuna para Abatir el Rezago Educalivo.- Inició en 1992 en los 
estados de Owxaca, Guerrero, I lidalgo y Chiapas, beneficiando a la 
fecha a 1.3 millones de ahunnos coi: la entrega de. 218 000 libros 
impresos en siete lenguas indígenas y 16 645 aCCITOS bibliográficos 
en escuelas incompletas y bilingiíes. 

• Prognuna Escuelas en Solidaridad.• Inició en 1991 en 10 entidades 
federativas, incorporándose en el siguiente año siete estados más. 
con lo cual la atención ascendió u 117 820 alumnas. En 1994 sc 
benefician::: con la dotación de paquetes de material didáctico y 
mobiliario escolar a casi 315 mil alumnos en 3 605 escuelas 
mediante la participación de 11 988 maestros, elevando la 
eficiencia terminal. 

• Programa Niños en solidaridad.• Inició en 1991 para reducir la 
deserción originada por la precariedad económica de los 
educandos. Para ello se otorgan en cada tina de las escuelas 
seleccionadas becas integrales, compuestas de un apoyo económico 
al gasto faallar, una despensa básica y atención preventiva y 
curativa del infante, beneficilualo desde su creación a 31 935 niños. 

• Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemálleas.- Refuerza los 
conocimientos que el niño tulmaiere en el aula con el programa 
regular, previniendo con ello la reprobación. En el ciclo escolar 
1994.95 fueron atendido:o-leas' 11 mil alumnos de primero y 7 mil 
de segundo) grado ole 276 escuelas primarias del Distrito Federal. 

• Proyecto Atención Preventiva y Compensatoria.• Tiene el propósito 
de regularizar a los alumnos reprobados en algún grado escolar 
beneficiando cada vez a más educandos. Así, mientras que en 1988 
se atendieron a casi 53 mil estudiantes en 23 estados de la 

República, en 1944 se beneficia a cerca de 105 mil alumnos 
ubicados en 26 entidades federatims y el Distrito Federad. 

Fuente: S1 T• omado del Informe de Ejecución 1994. 

1 
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Como ejemplo de estos programas el informe de ejecución menciona que en Chiapas 

de 1989 a 1994 (que ett este período fue vieU tila de un movimiento ttrautdo y dejando de 

lado Cactores políticos ciertos o no, encierra un problema ancestral <le pobreza extrema) 

disminuyó la deserción ttl pasar de 14.7 u 7.0 y la reprobación de 14.8 a 13.3 y la eficiencia 

terminal experimentó una mejoría al pasar de 28.0 a 34.5 por ciento, lsn términos 

generales en el periodo en estudio el índice de deserción pasó de 5.7 a 3.3, el de 

reprobación disminuyó de 10.3 a 8,3 y el de eficiencia terminal aumentó al pasar de 56.1 a 

61.9 por ciento. 

Los programas educativos y compensatorios mencionados, indietut que si existen 

rezagas educativos, es como consecuencia de la pobre situación económica prevaleciente 

en las zonas donde se aplicaron los programas. fin otras palabras, la acción 

verdaderamente. eficiente dependerá del mejortuniento de la estructura eCOMIllieti de las 

zonas a las cuales se pretende ayudar, para llegar verdaderamente a la esencia del 

problema. Y por si fuera poco también habría que ver si existió el clásico fakoritistuo 

eorrupeitin tan característico en el magisterio, así como la presión de grupos políticos ett la 

asignación de estos recursos para los cuales se supone filena] dirigidos los programas. 

C) Ilducación Secundaria. 

Lo relevante en este sector fue su incorporación a la obligatoriedad por mandato 

constitucional, lo que obligó de manera formal, la atención del 100% de la población en 

edad de cursarla. En el Informe de ejecución se informa que la matrícula en este nivel 

experimentaba una tendencia a la bqja en el cielo escolar 1989.90, misma que fine 

revertida a partir del bienio 1992.93 para atender en el cielo escolar 1994.95 u casi 4.5 

millones de educandos, casi 5.0 por ciento más que en ciclo 1089-90 (ver cuadro 

n' 011ero 12). 
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CUADRO No. 12 

MNFRICULA, MAESTROS Y ESCUELAS DE EDUCACION SECUNDARIA, 

CICLO ESCOLAR 1994.950  

Concepto 
Alumnos 
(Miles) 

(1) 

Ninestrom 

(2) 

Escuelas Varinción % 
1994.05/198990 

(3) (1) 	(2) (3) 

nvtalli 4 478.6 252 694 21 4,51 5.0 8.4 14.8 

Federal 440.2 26 804 905 .85.3 -81.8 -80.7 

• General 304.5 91 025 656 .82,6 -76.2 .81.4 

• Tclesectm• 
(furia 

7.3 212 46 •9(1 -97.4 98,3 

T.enica 128.4 5 567 203 .87,6 -89.1 -92.2 

Estatal 3 678.1 192 050 17 936 294.8 236.2 ' 133.9 

• General 1 991.7 110 557 5 404 912.7 175,4 160.0 

- Te1e:wenn. 
darla 

585.9 27 222 9 578 144.7 103.3 75.0 

- Técnica 1 100.5 54 271 2 954 1893.(1 1 412.61 723.5 

Particular 360.3 33 840 2 610 5.9 19.4 16.6 

1/ Debido a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(binado en 1092, se reestructuró la atención a la dentwala, por lo que los servicios 

impartidos por el control Federal disminuyeron, aumentando en el estatal. 

e/ Cifras estimadas. 

Puente: SEP. Tomado del Informe de Ejecución 1094. 

Continúa siendo signillcativo el hecho de que las escuelas públicas del país absorban 

el 87.8 jx)r ciento del total de la inscripción y los planteles particulares el 12.2 restattte, 

por lo que el Estado, sigue siendo el principal oferente de este servicio educativo. 
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Por otra parte vemos que dentro del total de la matrícula, segun el inihrme de 

labores: "tetteinos que el 59.2 ¡por ciento de los estialilintes cu►uan la secundaria general, 

27.9 por ciento la técnica y 12.0 ixn• ciento la telesecitsularia; esta última olpservó un 

crecimiento de 46 0(X) alumnos con respecto al cielo escolar pasado y 110 000 más eon 

respecto a 198879. 

SAI.P. COMO 110delllOS observar, pone (hilitsis en el incremento de alumnos por 

telesecundaria. Si comparamos el incremento de alumnos totales del ciclo lectivo anterior 

que fue de 138 826, contra los t lo 000 de telesecundaria tenemos que, la aportación en 

porcentaje fue de 79.2n, lo cual resulta sorprendente; f xn-que el 	como se verá más 

adelante bit clasificado a la modalidad de telcscrtutdtu•ta ('0111(1 de segunda clase. Con esto 

según el ANMEB si aumentó la cobertura, pero queda en entredicho la calidad como fin. 

En comparación con la primaria, In secundaria se vio menos favorecida con ¡programas 

para abatir el rezago educativo. Al respecto, el informe de ejecución 1994 menciona: "el 

establecimiento del Programa de Adaptación al Medio Escolar, dirigido a ft»; alumnos de 

nuevo ingreso; la asignación al cielo escolar 1903.1994 fue de 14 mil becas u estudiantes 

de comunidades <lindes y del medio indígena; el diseño, desarrollo de corsos y aplicación 

de exámenes de regularización"/10. Si comparamos esto con la cantidad de programas 

preventivos y compensatorios (así como el total de alumnos beneficiados) del cuadro 

número 11 respecto a la primaria; observamos que la secundaria no se vio favorecida de la 

misma manera. 

2.1.2 La Nueva Participación Social: Los Consejos Escolares a Nivel 
Nacional, Estatal, Municipal y de cada Escuela. 

La nueva política instrumentada por el gobierno tal inicio del perkxlo en estudio 

estaba basada en tres acuerdos presidenciales. En lo económico significaba la 

recuperación de la economía con estabilidad <le los precios; en lo social, el mejoramiento 

del nivel de vida de los sectores más agobiados por la crisis y, en lo político, la ampliación 

de la vida democrática. 
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gin eSte contexto, la "democracia", entendida más como sistema de vida, adquiría un 

papel central según lo manifestó en su zumacal» el entonces presidente Carlos Salinas. 

Esto se reflejó unid >Kat en la educación básica, pues por lo menos de numera formal se le 

da gran peso u la participación social. Así, el nuevo federalismo definió las mecanismos 

correspondientes para crear nuevas instancias en cada estado, en cada municipio, e 

inclusive en cada escuela, cuya finalidad según el 	"es llevar a cabo la participación 

de todos los grupos que componen la comunidad educativa, con ollfeto de "fortalecer y 

elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios 

educativos (Articulo 68, I.G10711. 

De esta forma en el AN/511113 y en la nueva I.CiE se introduce otro aspecto novedoso: la 

responsabilidad de la S.11.1). de promover el establecimiento y funclomuniento de los 

Consejos de Participación Social a nivel nacional, estatal, municipal. Su finalidad fue 

fortalecer "la democracia" ya mencionada, buscando mediante el conocimiento de las 

evaluaciones que realizan las autoridades educativas del sistema educativo nacional 

opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y proponer políticas para 

elevar la calidad y la cobertura de la educación (Artículo 72 ICE). 

Los Consejos de Participación Social se constituyeron de la siguiente manera: 

1) El Consejo de Participación Social a nivel nacional está representado por padres de 

familia y sus asociaciones, maestros y su orgtmización sindical, autoridades educativas, así 

como las sectores sociales especialmente interesados en la educación. Sus funciones 

serán: conocer la evaluaciones que realicen las autoridades educativas, opinar sobre 

asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y proponer políticas pura elevar la 

calidad y la cobertura de la educación (Artículo 72 LGI1). 

2) Por otra parte, cada gobierno estatal tiene la responsabilidad de crear el consejo 

Estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y 

apoyo, sus funciones son contribuir a la fOrmulación de contenidos estatales en los planes 

y programas de estudio, opinar en asuntos pedagógicos, conocer los resultados de las 

evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborar en el mejoramiento de la 

calidad y cobertura de la educación. Estará compuesto de numera similar al nacional 

(Artículo 71 I,G11). 

1 
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3) Por su parte, los gobiernos municipales deberán promover la crcurión de los 

respectivos consejos municipales (le 	'ación social similar al estatal. 

Sus resilonsubilidtules serán coluteer los resultados de las evaluaciones de las autoridades 

educativas, realizar labores de seguimiento de las escuelas, c(mtribuir a la formulación de 

contenidos locales, hacer propuestas para los planes y fyrogritmas (le estudio, y opinar en 

asuntos pe(litgógicos. 

4) Finalmente, en cada escuela pública de educación básica operará un consejq 

escolar. "Con ello, se busca involucrar a los sujetos que cotidianamente participan en los 

procesos educativos: padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y 

representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exaltamos, así canto 

miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Entre sus 

funciones básicas están, conocer las metas educativas y el avance de las actividades 

escolares. Conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades 

educativas; propiciar la colalx>ración de maestros y padres de familia; opinar en asuntos 

pedagógicos, respaldar las labores cotidianas (le la escuela y en general, realizar 

actividades en beneficio del centro de enseñanza912. 

No encontnunos en el ittibrate de lal)ores (le 1993.1904 (le la S.E.P„ ni en el informe 

de Ejecución 1994 del Poder njecutivo Federal mula concreto acerca del papel que jugaron 

los Consejos de Participación Social en ninguno de sus niveles (sólo una pequeña (trenden] 

en preescolar, pero sin señalar su peso específico) por lo cual parece que fue irrelevante y 

por tanto de la "democracia" como elemento dinámico para retroalimentar y corregir las 

fallas (le la educación básica. 
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2.2 Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos. 

La evaluación que se hizo acerca del aprovechamiento escolar en la educación básica 

refleja que es deficiente y uno de los factores que contribuyeron a ello son los contenidos y 

materiales educativos. 19 ANNIE13 reconoce también que los planes y programas de 

estudio, necesitaban un cambio. 

P,1 objetivo dado desde el programa de imulernización educativa de 1989-1994 era 

superar los traslapes y vacíos en preescolar, primaria y secundaria. Para hacerlo, se siguió 

básicamente (como ya se mencionó) las recomendaciones del Banco Mundial, orientar la 

educación hacia la fi-mandón de mano de obra flexible. Así mismo lo encontramos como 

contenido del ANMI113, el cual indica que, el aumento de la calidad estará "constituido por 

la lectura, la escritura y las matemáticas que, asimiladas ciente:nal pero firmemente, 

pe•nmiten seguir aprendiendo durante toda la vida y dial al hombre los soportes racionales 

para la reflexión"/13. fiste criterio es el que básicamente rige la reforma integral de 

contenidos y materiales educativos, y que tiene aplicación inmediata en los denominadas 

"programas emergentes para el ciclo escolar siguiente. 

2.2.1 Preescolar. 

Los cambios de contenidos y materiales educativos en el período de estudio se dieron 

en 1992 con el ANM1111; allí se consideró que para mejorar la calidad en este nivel se de a 

partir de que el niño pueda desplegar todo su potencial creativo. Que pueda jugar, y 

considerar esta función como limdamento de su desarrollo general y de sus aprendizajes. 

Al respecto el SNTE señala: "ofrece una mejor articulación con los ciclos subsecuentes, 

toma en cuenta la idiosincrasia del niño mexicano, considerando tanto necesidades 

nacionales como las particulares de cada región y organiza mejor los contenidos para un 

avance gradual y sistemático del conodiniento914. fin este nivel no se consideran críticas 

al cacique dado a la refOrmulación de contenidos, a diferencia de los niveles de primaria y 

secundaria. 

1 
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Respecto a los materiales educativos, el inün•mc de labores de la S.11..P. 

(1993.94) menciona que, en iqu►3o ► t las zonas indígenas "se imshijeron y editaron 

84 000 ejemplares de diversos documentos; entre ellos, el 1'rograntt►  de I.duractón 

Preescolar en zonas indígenas, la Guía dUfáctica corresItondient e y 14 juegos 

limétleos"/15. Por otra parte, "Al inicio del ciclo escolto• 1993.1904, con el propósito (le 

consolidar el nuevo programa de estudios de educación preescolar, implantado en el 

período anterior, se distribuyeron en fa-nm►  gratuita 2 020 000 ejenqdares dcl libro Mi 

Cuaderno de Trabajo a hm; alumnos (le Tercer Grullo, asi conm 110 000 guías didácticas a 

las maestras de 35 539 escuelas. Por otra parte, pura fortalecer la práctica docente y el 

nivel general de aprendizaje de los educandos, se entregaron 325 62() paquetes de 

niater•iul didñctico para los niños, 53 158 módulos (le hist alimentos u►usleales y 71 074 

juegos de elementos gráficos entre otros"/16. 

El 1:t'Orine de labores (le lit S.E.P. menciona que "el manejo de n► icroc•onrputadoras y 

paquetes computacionales ha revolucionado los procesos de enseiumza aprendizaje por lo 

que se inició su aplicación didáctico en el ciclo 1991.1992 en 120 ,jiu•(lüteS de niños. 

Después de comprobar los resultados de dos años de experiencia, se instalaron (le 1993 

1994, 215 equipos MICRO-SEP, en beneficio (le 32 mil intitules, para lo cual se 

capacitaron a los docentes con programas (le infbritultica"/17. Si analizarnos el total de 

alumnos para el cielo escolar 1994-95 del cuadro número 9, descontando a los 

particulares, tenemos un total de 2,834 300 alumnos. Comparados con los 32 mil ¡alindes 

beneficiados con equipos MICRO-S11,P, tenemos que los beneficiados (le los paquetes 

computacionales han sido sólo 1.12%. Ello representa casi una cifiu no significativa por lo 

cual no se puede hablar de calidad en la enseñanza cuando el 98.88% de la población 

preescolar no se benefició de este revolucionarlo proceso de enseñanza aprendizaje (le la 

S.E.P. 
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2.2.2 Primaria. 

Los cambios ocurridos en educación Mimarla en el período en estudio, parten de 

septiembre de 1993 con la entrada en vigor del nuevo plan y programas de estudio, para lo 

cual los libros, segun el informe de ejecución de 1994 "se entregaron a las escuelas del 

país los libros renovados en la primera fase (1993), y los restante,4 en septiembre de 1994. 

ID total de libros relbramulados, reimpresiones y materiales de apoyo, editados durante las 

(los fases de renovación, ame de 74 títulos con un tiraje de casi 149 millones de ejemplares, 

lo que representa un e,stimerzo Importante [num lograr una educación de calidad. A fin de 

lograr el óptimo aprovechamiento de los libros de texto, se elalmraron para los maestros 

25 títulos por asignatura y grado con un tiraje de 4.6 millones de ejemplares y la impresión 

de casi 1,2 millones de publicaciones. Adicionalmente, se produjeron 78 libros para 

primero y segundo grados de primaria indígena y 152 mil materiales para la enseñanza 

del español como segundo idioma, beneficiando a 167 428 niños de 14 entidades 

lederativas"/18. A pesar del optimismo mencionado para In elaboración de material de 

calidad, se observa la premura del tiempo para su implantación. El SNTE menciona que 

debido a que era imposible sustituir los libros de texto ya producidos, la estrategia 

consistió en canalizar la mayor parte de los esfuerzos hacia la información y orientación de 

los maestros, mediante guías de trabajo para cada una de las materias y grados referidos 

en el Programa Emergente. A partir de ahí se sugirió al amaestro una selección de tenias y 

en algunos casos la supresión de cuestiones, utilizando los actuales libro;; de texto. 

Las características de los contenidos y materiales educativos del período en estudio 

se delinearon de la siguiente manera: a partir del ANNIEB en 1992: aplicará un Programa 

emergente de reformulación de contenidos y materiales educativos, cuyos objetivos 

~cerneos son: 1) Fortalecer en ¡0$ seis grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la 

lectura, la escritura, y la expresión oral. Se hará énfasis en los USOS del lenguaje y la 

lectura, y se ablunlonarti el entbque de la lingii(stica estructural, vigente desde los 

principios de los arios setenta, 2) Se retbrzará a lo largo del ciclo el aprendizaje de las 

mutc►náticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular las 

cantidades con precisión, y ihrtalecer el conocimiento de la geometría y la habilidad para 

plantear claramente problemas y resolverlos. En la enseñanza de la materia se desechará 

el enfoque de la lógica matemática, también introducido hace casi veinte años. 3) Se 

restablecerá en la primaria el estudio sistemático de la historia, la geografía y el civismo, 
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en 10g:u. del área de ciencias sociales. 4) Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos 

relacionados con el cuidado y la salud del alumno, y acentuar una formación que inculque 

la protección del medio ambiente y los recursos naturales"/ l9. Observamos en los cambios 

de contenidos a diferencia del preescolar las recomendaciones ytt mencionadas del llano) 

Mundial y del Congreso de la Organización de las Naciones Unidas para la Eduación, 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Tailandia en 1991 acerca de dar nutyor énlbsis a las 

"ttecesidtules básicas <le! aprendizaje". Las matemáticas sin lógica amtemática por 

ejemplo y al español quitándole el enfoque de la lingüística estructural y con ello que el 

aprendizaje sea consecuencia ya no de la evolución de experiencias cognoscitivas y 

tendiendo a que la enseñanza se limite a la más elemental f<trnia de comunicación, 

2.2.3 Sectindzulit 

2.2.3.1 Antecedentes 

Los planes vigentes hasta el ciclo escolar 1991-1992 empezaron u operar desde 1976. 

Surgieron de las resoluciones de lit Asamblea Nacional Plenaria del Consejo Nacional 

T¿.'citieo de la Educación, celebrada en agosto de 1974 mejor conocidas como Resoluciones 

de Chetumal. La estructura que había existido hasta antes de estas Resoluciones era la de 

asignaturas, pero debido a investigaciones educativas realizadas, se propuso la estructura 

de áreas buscando con ello la relación entre las materias. Teóricamente ésto suponía una 

ventaja respecto a la <le asignaturas, debido que al estudiar un determinado latina:no se 

baria al mismo tiempo en más de una materia, como era el caso de ciencias naturales. En 

s::stas por ejemplo se podía estudiar lit fotosíntesis, (proceso mediante el cual las plantas 

elaboran sus alimentos) desde el punto de vista biológico, físico y químico. 

Con las Resoluciones de Chetumal, en el plan <le estudios se ofrecían dos estructuras 

programáticas equivalentes: por áreas de aprendizaje y por asignaturas o materias. Se 

establecía la flexibilidad que deberían tener para uplieurse CI 	VCEIMS modalidades 
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escolares y ext•aesc'olures, para permitir el tránsito fluido del educando entre tipos, 

modalidades y grados del sistema. 

la►  estructura programática se organizó de la siguiente numera: "Ambas modalidades 

coincide►  en seis espacios curriculares: español, matemáticas, lengua extranjera, 

educación física, educación artística y educación tecnológica. También concuerdan en la 

carga horaria y en que cada curso tiene su continuación en el siguiente grado (Español I, 

Español 11 y Español II». 1.41 diferencia está en que dentro del plan de asignatura, las 

ciencias naturales (del plan de áreas) se divide en biología, lisien y química. Y las ciencias 

sociales ( del plan de áreas) se divide en historia, geografía y chismo. La suma de horas 

clase de las asignaturas es equivalente al de las áreas. La diferencia sustancial es la 

fragmentación curricular: dentro del plan de áreas implica ocho cursos simultáneos por 

grado, mientras que en el de asignaturas son doce"/20. 

Se establecieron para estas estructuras programáticas programas de estudio por 

objetivos, estructurados en ocho unidades de trabajo por curso (área o asignatura). Las 

unidades de trabajo son e►  algunos casos, unidades temáticas, y en otros casos bloques de 

contenidos. La dificultad que tenía►  estas programas de estudio según el SNTE era que 

pretendían abarcar demasiado "Por ejemplo la unidad I de primer grado de español 

establece cinco objetivos particulares, trece objetivos específicos y sugiere cincuenta y seis 

actividades. Si consideramos esta unidad como promedio, cada estudiante de áreas 

tendría que trabajar, durante un año escolar, 200 objetivos particulares y 520 objetivos 

específicas y realizar 2 240 actividades. Los estudiantes de asignaturas tendrían que 

abordar, dormite el año escolar, 360 objetivos particulares, 9343 objetivos específicos y 

realizar 4 032 activad ad es"/21. 
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2.23.2 El Nuevo l'hui de Estudio de Secundaria. 

Los cambios operados para el perio(lo en esttulio, se dieron con el ANM1111, a partir de 

1992, donde se desechó la estructura por áreas y se implantó de manera gradual el 

programa por asignaturas. Buscando dar continuidad a las enseñanzas adquiridas por los 

alumnos en educación primaria en las áreas de español y matemáticas especialmente (lo 

cual se puede constatar por el aumento de horas como veremos tt continuación). En 

septiembre de 1994 se culminó la relbrunt en este nivel educativo, con la incorporación del 

programa por asignaturas, al tercer grado. "En el caso de telesecundarin, se han afincado 

los nuevos planes y programas de estudio, mismos que empezaron a aidicarse en el ciclo 

escolar 1993-94, pura esto, la S.E.P. en coordinación con la Unidad de Televisión 

Educativa (U1'10, produjo 2 372 programas Televisivos"/22. 

111 mapa curricular del nuevo plan de estudios, que se estructuró únicamente por 

asignaturas lo podemos observar en el cuadro número 13. 
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CUADRO NO. 13 

CUADRO D11 MATERIAS 

r Para su aplicación u partir del ciclo 
escodar (903.1994 

 

Para su aplicación a partir del ciclo 
Ctieedur 1994-1995 

  

PRIMER() SEGUNIX) TERCERO 

Español 

<5 horas) 

Matemáticas 

(5 horas) 

I I istoria I 'ni ve !sal I 

(3 Itoras) 

(lcografitt general 

(3 horas) 

livismo 

(3 horas) 

Biología 

(3 horas) 

Introducción u la Física 

y a la química 

(3 horas) 

',engi' extranjera 

(3 horas) 

Esintitol 

(5 horas) 

Matemáticas 

(5 horas) 

Historia U:dm-c.:allí 

(3 horas) 
(leograCitt de México 

(2 horas) 

Civismo 

(2 horas) 
Biología 

(2 horas) 

Física 

(3 horas) 

Química 

(8 horas) 

lengua extrtmlent 

(3 horas) 

Español 

(5 lloras) 

Minectulticas 

(5 horas) 

Historia de Mit.xico 

(3 horas) 

Orientación educativa 

(3 horas) 

Física 

(3 horas) 

Química 

(3 horas) 

Lengua extranjera 

(3 horas) 

Asignatura opcional 

decidida en rada 

entidad 

(3 horas) 

Expresión y apreciación 

artisUctui 

(2 lloras) 

Exineación fistra 

(2 horas) 

IWticarión tecnológica 

(3 horas) 

Expresión y apreciación 

artísticas 

(2 horcas) 

Educación fistra 

(2 horas) 

IW curación tecnológica 

(3 horas) 

Expresión y apreciación 

artísticas 

(2 horas) 

Ednearión fistra 

(2 horas) 

Educación tecnológica 

(3 horas) 

Unid semanal 

35 horras 35 horas 55 horas 

'Contacto (he: SNTE, I/ettittento 4.3 Secundaria. p. 9. 
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El mapa en:Tic:olla es muy parecido a la 110ftlalidad de asignaturas de las 

Resoluciones de Chetumal. 111 SNTE, menciona hts siguientes diferetWittS: "se agrega una 

hora senumal de español y inatentilticas; en biología se elimina el curso de tercer grado y 

se resta una hor>►  en segundo grado; en lisien y quIntica se fusionan los dos cursos en uno 

introductorio para primer grado y se agrega una hora en cada materia pam segundo y 

tercero; el tercer grado de civismo se sustituye por uno de orientación educativa de :5 

horas por semana y en tercer año se agrega una asignatura opcional que. se decidirá en 

cada entidad federativa. Esto <la una carga semanal de 15 horas cut lugar de las :12 del 

plan allt erice/2:1, 

Una de las características <le los nuevos programas <le estudio es que prácticamente 

todos proponen un cambio de enfoque. En los programas de español se propone un enfoque 

comunict►tivo y funcional. El estudio ole esta asignatura se encuentra articulado en cuatro 

ejes: lengua hablada, lengua escrita, recreación literaria y reflexión sobre la lengua. Es 

importante mencionar que en los nuevos prognunas <le ntaten►átictts "desaparecen los 

temas, de lógica y conjuntos, así como el énfasis puesto en los programas anteriores en las 

propiedades estructurales de los diferentes dominios numéricos. También se abandona el 

tratamiento conjuntista de la probttbilidad"/24. Esto es intportmae porque tanto la lógica 

y conjuntos usi como las propiedades estructurales <le los dominios numéricos, forman 

parte de un razonamiento básico para aprender las matemáticas. 

i,r►  estructura técnica de los programas, tendió u organizarse e.n grandes bloques: 

"lengua extranjera en tres unidades por curso, español en cuatro bloques por curso; 

biología en cinco unidades por curso; Fisica y química en tres o cuatro unidades por curso. 

En matemáticas se propone trabajar las contenidos de los tres cursos agrupados en cinco 

áreas; en geogralia, en cinco unidades por curso, Las excepciones son historia y civismo, 

en las que prevalecen el esquema de ocho o nueve unidades por curso. 

En los nuevos programas, a diferencia de los anteriores no se sugieren actividades de 

enseñanza. Las orientaciones didácticas son muy generales, aparecen en la parte 

intaxIttetoria de los programas y frecuentemente articuladas al enfbque pedagógico <le la 

disciplina. Los contenidos escolares son presentados como temas a estudiar, a diferencia 

de los objetivos particulares y específicos que matreeicut en los programas anteriores"/25. 
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Encontramos dentro del nuevo plan de esuallos la tendencia unís marcada acerca de 

las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a la formación de IMMO de obra 

flexible. El SNTE da a entender (ie no existió una reibrina de rotulo porque "el mapa 

curricular es nu►y parecido a la modalidad de asignaturas de las Resoluciones de 

Chetumal". Además la teta 	acerca de las necesidades básicas de aprendizaje es más 

marcada que en la ¡aunada debido a la existencia de maestros especializados para cada 

materia. Lo cual podemos observar con el aumento de Una hora semanal más de español y 

matemáticas, tendiendo u quitarles el aprendizaje por medio de razonamientos lógicos y 

como ya se mencionó en matemáticas, fin el caso de español se orientó a la más elemental 

forma de comunicación mediante el enfoque comunicativo y funcional. 

2.3 Revaloración de la Función Magisterial. 

Los cambios a partir del INM1113 para revaluar la función magisterial fueron: 

2.3.1 Formación del Maestro. 

ANMEB estableció una reforma curricular, Para el coso de la formación profesional 

inicial Sc integró con cuatro medidas básicas: Primero, el establecimiento de un tronco 

común básico general, con opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y 

secundaria; Segundo, la intención de que, con dicha reforma, se ponga el ilnlitsis en 

capacitar al maestro sobre el dominio de los contenidos básicos; Tercero, lt►  simplificación 

de los requisitos para cursar la educación normal; y Cuarto, reducir los plazos de estudio 

para cursar la licenciatura. 1,rt de observar que, las dos últimas medidas fueron 

eliminadas, al parecer, por presiones políticas y sin mediar, por supuesto, discusión o 

argumento académico alguno"/26. Respecto a la capacitación sobre el dominio de los 

contenidos básicos, encontramos la misma orientación recomendada por el Banco Mundial 
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sobre "las necesidades de búsicas de aprendizaje" para Itt litrautcióm de mano tic obra 

flexible. 

Por otra parte para I►t lia•ntación de los maestros en servicio, se observó "el tiempo 

imlítico del sexenio" debido a que el Programo Emergente de Actualización del m'astil) 

así como la utilización de las guías, libros y materiales corresimndientes al Programa 

Emergente de Reformulaciones de Contenidos y Materiales Educativos, fueron hechos al 

"valmr". Para el caso de los cursos fueron menor a una semana; donde lo :mis inifmrtante 

fueron los cursos por televisión, sin una base pedagógica sólida en su argumentación, para 

la capacitación sobre las necesidades básicas de aprendizaje". Que era imperativo 

implantarlo de inmediato. 

En el infin•nte de labores de la S.R.P. 1993.1994, encontramos que la relbrina 

curricular y los programas emergentes, 110 reSpOlai ¡Ml a las neeeSidadeS de las escuelas 

normales, si no a la i► uposición 'mes se menciona que: "se realizó un diagnóstico en los 

planteles oficiales de formación de inaestios y en el Centro de Actualización del 

Magisterio en el Disuito Federal, con el propósito de definir una nuxlelo de excelencia 

académica"/27. De esta Manera, se da a entender que la excelencia académica apenas se 

van gestar en el período en estudio, lo cual está en contradicción de la búsqueda de la 

calidad cona) objetivo del ANNE11. 

2.3.2 Actualización, Capacitación y Superación del Magisterio en Ejercicio. 

Los cambias en la actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio 

se dieron con el ANMEll en el ciclo escolar 1992.1993 con el programa Emergente de 

Actualización del Maestro (PEAM) mencionadas en el punto anterior. 

Es a pulir del cielo escolar 1993.1994 donde se da el Programa de Actualización del 

Magisterio (PAN) que superó al I'EAM, porque no se limitó a una fase intensiva de unos 

cuantos días. Para el caso del Preescolar según el Informe de Ejecución 1994 del Poder 
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Fjectitivo Federal, can el Programa de Actualización del Maestro (1>AM)(...) se impartieron 

4 900 cursos a 12(3 911 docentes de grupo, directores de plantel, supervisoras de zona y 

.jefes de sector, (...) se continuó con la orientación y asesoría directa y permanente a los 

educadores a través de cursos, seminarios y talleres a casi 122 mil maestros de grupo"/28. 

Si c(imparamos esta cifra de maestros con el total del cuadro número 9, 10, 12, existe un 

potrean& de 112.6% con lo cual se cubrió la UnIdidll<1 demaestros por el PAN. 

Para Primaria, el Programa de Actualización del ISlagisterio (PAN!) según el intbrnie 

de labores de la S.E.P. 1993.94, se desarrolló en dos etapas. "in primera se efectuó en el 

verano de 1993 y se enineó a la creación de un espacio para reflexionar y redimensionar lu 

práctica docente, atendiéndose a 25 078 :nuestros y 9 519 directivos, a través de cuatro 

cursos (...) se atendieron con mayor precisión los aspectos ttemlémicos"/29, "ha segunda 

etapa se inició a principios del cielo escolar 1903.1994 teniendo como propósitos: dar a 

conocer la orientación que conlleva el nuevo t'oxido curricular; analizar los problemas 

derivados del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas que tuvieron cambios 

de enfoque y contenido en primero, tercero y quinto grados de ese nivel educativo; y 

generar propuestas para aplicarlas al interior del salón de clases (...). Para ello se 

efectuaron nueve ellM*1 beneficiando a 491 749 maestros y 

62 311 directivos, contando con un total de 13(15(X) ejemplares de material de apoyo: ()cho 

guías para coordinadores (4-5 500 ejemplares), un cuadro para el maestro (85 000 

ejemplares) y 22 programas de televisión"/30. 

Dela primera fase, (si comparamos el total de maestros y directos (le esta fase, que 

fue de 34 597, que comparados con el total del cuadro número 9,10,12), encontramos que 

la atención fue de sólo 7.42%, mientras que en la segunda etapa, es decir en el ciclo 1993. 

1994 y comparando con el mismo cuadro el PAM atendió al 118.9% lo cual indica que se 

cubrió la totalidad del magisterio de primaria. 

En secundaria tenemos que el Programa de Actualización del Maestro (PAN), según 

el inibrute de laltores 1993-94, se atendió en dos etapas: "en la primera, se atendió 

a 4 278 directivos de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, u través de un 

curso referente a la nueva org,tutización de la escuela secundaria. Para ello se 

distribuyenm 13 000 000 de ejemplares de los materiales de apoyo para la 1hr:t'ación de 

capacitores y de coordinadores de grupo, así COMO para la actualización del maestro. Ett la 
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segunda etapa se impartieron tres cursos a'  54 045 maestros y directivos, contándose con 

material de apoyo tanto impreso como televisivo. listos materiales permitieron dar u 

conocer de manera general los aspectos principales que sustentan la reforma curricular de 

este niver/31. 

Si comparamos el total de maestros de secundaria que se atendió en la primera fase, 

(que (nema únicamente directores), con el cuadro número 12, tenemos que se atendió sólo 

1.95%, mientras que en la segunda etapa comparando el alista° cuadro se atendió al 

116,4% entendiéndose que se atendió a la total del magisterio en secundaria. 

2.3.3 El Salario Profesional. 

Hl salario profesional es manejado por la S1W, como el incremento del salario basado 

en los salarios mínimos, para lo cual en el Informe de Iljecucifin 1994. para el período en 

estudio "Durante los últimos seis años los salarios del magisterio se incrementaron en 

términos reales 100 i>or ciento, al pasar la percepción de la plaza más bala ole 1.5 u 3.3 

veces el salario mínimo general, ya más de cuatro salarios mínimos las remuneraciones de 

la mayoría de los maestros"/32, 

Sin embargo al compararlo con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios 

mínimos wales del cuadro No. 33; encontramos que no sólo aumentó el 100% mencionado, 

sitio que bobo un decremento, con lo cual tampoco se mejoró ht condición socioeconómica 

<lel maestro. 
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2.3.4 Vivienda. 

No se menciona nada al respecto en el Inibrine de Labores 1993.1994 de In SEP, en el 

Informe de Ejecución 1994, ni en los Avances en la Illudernización de la Educación Básica 

de la SE,P, imr lo cual se comprende la nula acción en este apartado en el mejoramiento de 

las condiciones de vida pura el maestro; y por tanto (le su contribución con otros litetores 

para mejorar la calidad educativa, en este nivel. 

2.3.5 Aprecio Social por el Maestro. 

En ningún inffirme se menciona nada al respecto, sólo en los avances en la 

modernización de la Educación básica editado por la SI1P en agosto de 1993, se menciona 

la creación del premio, Ignacio Manuel Altamirano al mejor maestro de educación básica 

en prc,cscolar, primaria y secundaria en cada entidad federativa y,  una campaña para 

celebrar el día del maestro. D'Atas medidas pretenden tapar el sol con un dedo (si es que 

se instrumentaron), porque el aprecio por el maestro encierra una gran problemática como 

se verá en el siguiente capitulo de evaluación de la educación básica. 

2.3.6 Carrera Magisterial. 

La medida más importante en este periodo respecto al magisterio es: La carrera 

magisterial, la cual constituye un programa de promoción salarial horizontal, que se basa 

en la evaluación del docente y permite establecer cinco niveles salariales en el desempeño 

del mismo puesto. III aumento es directo al salario y como tal, una VC7, obtenido no es 

afectable. !In este proyecto pueden participar: 
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a) Profesores frente a grm>o, b) docentes en l'Ilaciones directivas, de supervisión y 

comisionados y e) docentes en actividades técnico-pedagógicas; sus objetivos liar( Iculares 

según el SN'li son: "a) Elevar la calidad de la educación, reconociendo y estimulando la 

lal>or de los mejores maestros, I)) Reforzar el interés en la actualización potresional del 

magisterio al ofrecer mejores niveles de renninemión a mayor calidad docente, 

Reconocer el desempeño y la permanencia del mesto) en el servicio docente, así cona) la 

preparación académica, sus conocimientos y la asistencia a cursos de actualización, d) 

Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes en el nivel educativo y en el lugar 

donde tmbajan, reconociendo ti Itillid1(8 que pretitilli sus servicios en escuelas ubicarlas en 

comunidades de bajo nivel de desarrollo y escasa Mención educativa, con base en los 

criterios definidos por la comisión mixta SE.P. SNTE <le carrera magisterial; e) Generar 

esquemas que promuevan una más amplia participación del maestro en la escuela y la 

comunida(i, propiciando un mayor reconocimiento a la actividad docente, de manera que 

se logre revalorar el esfuerzo y la participación social del nutestro"/03. Los factores 

evaluados para la prolimción son: a) Antigüedad, 1)) Grado académico, 

e) Acreditación de cursos de actualización, d) Conocimientos, e) Desempeño profesional. 

La Carrera Magisterial inició u principios de 1993 haciéndose retroactivo el pago a 

1992. Al respecto el informe de ejecución de 1994 menciona "de 1992 a 1994 ingresaron a 

este esquema más de 480 mil ¡nuestros, lo que ha implicado erogar más de 2 mil millones 

de nuevos pesos"/114. De lo anterior cada maestro recibió en ese lapso de 2 años una 

cantidad de 4166.6 nuevos pesos, tomando el total de maestros de preescolar, primaria y 

secundaria descontando 10 particulares de los cuadros 9,10 y 12, tenemos que se 

incorporaron a la carrera magisterial el 60.2% de los maestros. 
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CAPITULO 3 EVALUACION 

3.1 Evaluación de la politica económica. 

Para comprender el período en estudio, se debe partir de la redefinición del listado 

respecto u sus relaciones con la sociedad a partir de una reconceptualización del quehacer 

gubernamental, disminuyendo su injerencia en la actividad económica y abriendo espacios 

a la iniciativa privada. 

La evaluación de la política económica tomará como base las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo planteadas en el punto 1.3.1. 

la►s líneas de estrategia de la política económica tuvieron como objetivo la 

recuperación económica con estabilidad de precios, y por tanto el control de la inflación 

fue considerada como prioritaria. Efectivamente, la inflación ft►e controlada en este 

período, pues en el último informe de gobierno se menciona "de un mf►ximo de 180 por 

ciento, registrado en 1988, se llegará tt cerca del siete por ciento al terminar 1994". 

Incluso el gobierno se vanaglorió a partir de 1993 de conseguir que la inflación fuera de un 

sólo dígito. Sin embargo), la distribución del ingreso como objetivo conjunto de la inflación 

no se logró, como se verá más adelante. 

Encontramos relación de la evaluación de la política económica con la colocación, 

primeramente por la imposición del ejecutivo federal respecto, a la política educativa, por 

otro lado, como vimos en el Capítulo 2, la modernización educativa en educación básica no 

tuvo cambios de esencia para encaminarse a eliminar el retraso científico y tecnológico 

que era uno de los objetivos principales; lo cual concuerda con la política económica, pues 

ésta tampoco favoreció el desarrollo de los elementos que impulsaran el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología; por un Indo se disminuyó la inversión pública, lo cual produjo un 

estancamiento en las actividades económicas en general; se favoreció el desarrollo de la 

esfera financiera y que al no existir una política encaminada a la producción de bienes y 

servicios, determinó el aumento de capital especulativo que contribuyó al colapso del 

modelo económico. Lo cual ixxlentos constatar en las tres líneas de estrategia económica 

que se presentan a continuación. 
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:4.1.1 Estabilización continua de la economía. 

111 olljet(vo propuesto de esta línea estratégica ale buscar un presupuesto equilibrado. 

Las lineas de acción pura buscar esta estabilidad mediante el presupuesto equilibrado 

fueron: 

1. Política de Ingresos públicos. 

Existió una Reforma fiscal basada en tres vertientes livadan►entales según el b► Ibnne 

de ejecución de 1994, que buscaron fortalecer los ingresos públicos ordinarios, y fueron; 1) 

reducción significativa de las tasas 1:positivas y eliminación de diversos gravámenes, 2) 

iunpliación de la base tributaria de los distintos impuestos y del número de 

contribuyentes; y 3) simplificación y modernización de la estructura y procedimiento 

administrativo, para facilitar el pago oportuno de impuestos. "De esta manera, tenemos 

que para reducir las tasas impositivas y eliminación de diversos gravámenes, (para el 

período en estudio, según el in(brme de ejecución 1994 del ejecutivo Weral). De los 19 

impuestos federales que existían en 1988, en 1944 fueron menos <le la mitad. Esta 

eliminación de impuestos se acompañó de una reducción importante de las tasas 

impositivas: en 1992 la tasa general del impuesto al valor agregado disminuyó de 15,0 y 

20.0 por ciento a una general de 10.0 por ciento; asimismo, la tasa máxima del impuesto 

sobre In renta a las personas físicas de 50.0 por ciento en 1988 se redil» a 35.0 por ciento 

a partir de 1990"/l. Con estas medidas se buscó dar mayores incentivos, para prwlacir, y 
dejar al mercado regalarse por sí n► ismo como parte de la política económica. 

Por otra parte, para compensar la reducción y eliminación <le tasas impositivas, fue 

necesario elevar la base gravable mediante tres líneas de acción; en el informe de labores 

1994 se menciona: 1) la reducción de la evasión y elusión fiscales, 2) incorporar al sector 

informal de la economía al padrón formal de contribuyentes; 3) y modernizar la operación 

del sistema fiscal para simplificar las disposiciones fiscales y facilitar su cumplimiento. 
Las acciones en►prendidus pura ello fueron: cn 1989, la introducción del impuesto al activo 
de las empresas, con una tasa <lel 2.0 por ciento, como un impuesto complen►e►tario al 
ISR; se limitó el régimen de causantes menores que servían como fuente de evasión para 

ciertos sectores. En contraparte, se estableció un régimen fiscal simplificado que buscó ser 

un mecanismo sencillo para determinar el impuesto aplicable a los contribuyentes con 

capacidad administrativa limitada. Estas acciones, al combinarse con procesos de 
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auditoría y vigilancia, (la siniplillcación de disposiciones )' trámites, y el asesorainiento 

los contribuyentes), permitieron la ampliación de la base tributaria de los distintos 

impuestos, y el incremento de contribuyentes activos distintos de los trabajadores 

asalariados de 1.76 millones cn 19138 a 5.66 millones a septiembre de 1994, lo anterior lo 

podernos observar en el cuadro número 14. 

4i 

CUADRO No. 14 

CONTRIBUYIINIUS ACTIVOS, 1988.19941/ 

(MILLONES DE PERSONAS) 

5.4 

4.8 

3.4 
3.1 

5.7 

3 41 

2 	
8 

11 	1 ' - 

1988 1993 
	

1994/2 

1 .9 

1989 
	

1990 	1991 	1992 

I / Se consideran a las personas lIsicas y morales no asalariados. 

2/ Datos al mes de septiembre de 1994. 

Fuente: SlICP. Tomado del Informe de Ejecución 1994. 
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La politica de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público también 

contribuyó al abatimiento de la inflación y al saneamiento financiero de las empresas 

par:test:tulles. Entre 1989 y 1994• se realizaron ajustes en los precios y tarifas. De esta 

manera según el informe de labores "Al término de 1993, todas las entidades de control 

presupuestal directo que se encuentran vigentes en 1994 ya registraban balances 

presupuestarios superavitarios. Sobresalen CEE, FERRONALES, PIPSA y CONASUIO, que 

pasaron de situaciones deficitarias en 1988, a balance,s positivos en 1993, así como el 

111ISS, que incrementó en 53.8 por ciento real su superávit en el período referido y 

contribuyó con el 25,4 pro ciento del total del superávit registrado por el sector 

parnestatal controlado en 1993"/2. 

Otra política que contribuyó aumentar loe; ingresos públicos respecto u la elevación de 

precios y tarifas del sector paruestatal, fue su desmantelamiento donde "se desincorporó 

un total de 415 entidades, que representan 67 por ciento del total (según el último 

informe de gobierno"/33. Si se toma en cuenta parte del sexenio anterior tenemos que el 

"listado desmanteló un 81) por ciento del sector paraestatal y se embolsó 

aproximadamente 77 mil 400 millones de nuevos pesos"/4. 

Se menciona en el informe de ejecución 1994 la creación de un fondo de Contingencia 

con el fin de asegurar la viabilidad del programa económico. En el Fondo se depositaron 

los ingresos provenientes de la venta de empresas públicas, de la enajenación de la parte 

accionaria del Gobierno Federal en los bancos comerciales, y los recursos derivados de la 

liquidación del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos (FICORCA) y que 

"Desde la creación del Fondo y hasta el tercer trimestre de 1994, los ingresos totales 

captados ascendieron a 78,821.4 millones de nuevos pesos. De este monto, 73,222.7 

millones de nuevos pesos se utilizaron para amortizar deuda pública, 2,079.4 millones 

para la compra de coberturas financieras, y 2,998.2 millones de nuevas pesos para realizar 

inversiones financieras en la banca de desarrollo y algunos fondos de fomento. Al cierre de 

septiembre, el Fondo de Contingencia presentaba Un Saldo de 521.1 millones de nuevos 
pesos95. 

De esta manera tenemos que se cumplió la politica de ingresos públicos planteada en 

el punto 1.3.1. en cuanto a la ampliación de las bases tributarias de los distintos 

impuestos, el combate a la evasión fiscal, aumento de precios y tarifas públicos, venta de 

empresas paraesUdales y en conjunto un aumento de los ingresos públicos. 
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2. Politica de gasto►  público. 

La política <le gasto público del período en estudio se caracterizó por efectuar un 

cambio estructural de las erogaciones, disminuyendo en términos generales y orientando 

el papel del Estado hacia necesidades sociales y bajando el gasto de Inversión productiva 

como veremos a continuación. 

La disminución del gasto al principio del período en estudio se efectuó con la 

renegociación de la deuda externa llevada a cabo en 1989, lo cual permitió reducir el 

saldo de los adeudos con los acreedores del exterior, mejorar las condiciones de plazo en 

el vencimiento de las obligaciones contraídas; disminuir las tasas de interés que se pagan 

sobre los pasivos; y abatir la transferencia neta de recursos al exterior. Según el inibrine 

de ejecución de 1994 La declinación del costo financiero de la deuda fue de 82,9 p<ir 

cielito en térnh►os reales, lo que representó pasar de casi 45.0 centavos por cada peso 

erogado en 1988, a ¡xxo anís de 10.0 centavos en 1994. Con esto podemos decir que el 

problema de la <leuda en esencia no se solucionó, ver cuadro número 15. 
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CUADRO NO. 15 

PAGO 1* IN1'II1ESI1S DI; LA DEUDA PUBLICA, 

1988.199411  

1/ Cifras en términos de devengado. Pura 1994 cifras autorizadas. Las barras representan 

porcentajes del gasto programable y la línea porcentajes del 1'111. 

Fuente: De 1988 a 1993, Cuenta de hl I ladeada Pública Federal. Para 1994, Presupuesto 

de Egresos de la Federación. Tomado del Infbrme de Fjecución 1994. 

Por lo que se refiere al gasto programable, el Estado disminuyó su injerencia en 

actividades económicas y dio prioridad al desarrollo social, el cutd pasó ole 32.1 por ciento 

en 1988 u 63.0 por ciento ett 1994, lo cual podemos observar en el siguiente cuadro 

mimen) 16. Para relbrzar más este hecho, encontramos según el informe, que El gasto 

ejercido de atunera conjunta entre los sectores pesca, comunicaciones y transportes, 

comercio, turismo, energético e Industrial acumuló una reducción real de 33.6 por ciento 

entre el nivel ejercido en 1988 y el presupuesto autorizado para 1994, con excepción del 

gasto en comunicaciones y transportes y el sector turismo. Ilspecificantente, el gasto del 
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sector comercio se contr►Ijo en t15.4 por ciento en términos reales entre el nivel ejercido en 

1988 y la autorización para 1994, en el caso del sector energético presentó una reducción 

acumulada de 11.9 por ciento, en el mismo lapso <le tiempo. El caso que merece mayor 

atención y que se observa en el informe de ejecución es en el sector industrial, del cual se 

n►cnciona "Las erogaciones presupuestales disminuyeron en 97.7 por ciento en términos 

reales cutre 1988 y el presupuesto autorizado pura 1994. Este menor gusto está 

relacionado fundamentalmente con el retiro (fe la participación estatal en la rama de 

fertilizantes y de las industrias azucarera y de bienes (fe Cupita176. 
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CUADRO NO. 16 

GASTO PROCIRAMAIILE EN CLASIEICACION SECIDRIAL 

IICONOMICA, 1988.19941 / 

(MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

Concepto 1988 19942/ %y 

rea13/ 

% del 
PIB 
1991 

Total 73 889.8 231 587,7 199 18,8 

lksarn►llo rural I 003.2 15 205.5 44.1 1.2 

Pesca 5:13.3 416.7 70.1 n.s. 

Iksarn►llo social 23 727.1 124 903.6 99.8 10.2 
• Educación 10 287.2 51485.3 101.0 4.4 

• Salud y lalx►ral 10 955.7 52 3(13.6 81.4 4.3 
• Solidaridad 944.9 8 809.2 254.2 0.7 

• Desarrollo urbano, agua 

molde y ecología 1 539.3 6 107.2 50.5 0.5 

• Programo social de abasto4/ 0.0 3 1:18.3 77.4 0.3 

Comunicaciones y Tninsportes 5 182.2 14 016.0 2.6 1.1 

Comercio 5 223.2 8 893.7 .35.4 0.7 

Turismo 132.4 558.1 58.8 ti.s. 

Energético 20 226.3 44194(3.8 •31.9 3.8 

Industrial 9 537.7 563.2 .97.7  n.s. 

«Justicia y seguridad 2 490.8 11 019.3 67.6 0.9 

Administración 2 833.6 9 061.5 21.4 0.7 

t/ Cifras en término de devengado. No Incluye el gusto de los poderes Legislativo y 

Judicial, así como el de los Organos Electorales y los Tribunales Agrarios. 
2/ Corresponde a lo autorizado por la 11. Cántara de Diputados. 
:1/ Datos defiactados con el indice de precios implícitos del PI13, 

4/ Este programa se creó en 1991, por lo que las variaciones ixweentuales reales 

corresponden al período 1991.1994. 

n.s. No significativo. 

Fuente: Para 1988, Cuenta de la Hacienda Pública Federal y para 1994, Presupuesto de 

Egresos de la Pederación. Tottuulo del informe de Ejecución 1994, 
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15.0 

05 07 00 

•1.5 

.5.6 

lIncontmmos que imr un lado el aumento (le los ingresos públicos vía impuestos, venta 

de empresas públicas y imr otro lado la disminución del gasto público. así como el gusto 

en actividades económicas y por lo tanto de la influencia en la eco:ton:fa, con lo cual se dio 

el IlreStiptleStO equilibrado COMO 1O 10'  lo 011tellOr lo ¡N/denlos obtier110. cn el cuadro 

número 17, donde se obsenu una redacción paulatina del déficit a partir de 1989, un 

Imperítvit en 1992 y un equilibrio al final del período de estudio. 

CUADRO NO. 17 

BALANCII PUBLICO, 108019941/ 

(PORCIINTA..11i DP.1.11110 

Supeolvil 

11étleli 
-20 	-,- • 

1980 81 82 83 84 8.5 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

  

ti lin 1990 se excluye el efecto de la reducción no negociada de la deuda. De 1991 a 1993 

se excluyen los ingresos por la desinemporación de entidades paraestatalcs. Ilasta 

1992 corresponde al balance financiero. 

2/ Cifras programadas para el año. 

n'ente: Criterios Generales de Política Económica para 1994 y SIICP. Tomado del 

InfOrme de Igecución 1994. 

82 



a. política monelaria, litutnelera y crediticia. 

lAt !aditiva monetaria se caracterizó porque a finales de 1988 se eliminaron 

rest ricciones sobre la libre detenninación de las tasas de interés, Imito activas COMO 

bUtit'llndo que la banca estableciera la determinación de la tasa de interés, de 

acuerdo a la oferta y la demanda de dinem. A partir de 1989 dejó de operar el tradicional 

encaje legal, el cual se sustituyó por un coeficiente de liquidez obligatorio sobre la 

captación en moneda nacional, equivalente al 30.0 por ciento de ésta, en tenencias de 

Cates, Rondes, y/o depósitos de efectivo u la vista con interés en el Banco de México, lo 

que i►ni►licó la total desaparición de los cajones selectivos de crédito. Sin embargo ca 1991 

se optó por eliminar el coeficiente de liquidez, conservando únicamente un coeficiente 

voluntario a criterio de cada institución. Esto se debió a que la política monetaria se basó 

en el uso intensivo de la colocación de títulos gubernamentales como fueron los 

Tesobonos, Celes, et.c. mediante operaciones de mercado abierto, que permitieron ser el 

principal instrumento de control monetario para regular y financiar de manera no 

inflacionaria al Gobierno Federal. "Así se registró un cambio en la composición de las 

Intentes de financiamiento del déficit del sector ln 	mientras en 1988, el 40.1 por 

ciento provino del crédito interno del Banco de México y 40.2 por ciento a través de la 

emisión de títulos gubernmentales, para septiembre de 1994 dicha relación fue de .22.1 

y 113.8 por ciento, respectivamente"/7. 

Existió también en este período un cambio importante en la composición de la base 

monetaria a favor de los activos internacionales que incrementaron su participación con 

respecto al PIB al pasar de 3.8 por ciento en 1988 a 7.0 por ciento en 1993, resultado en 

gran medida de las cuantiosas entradas de capital foríu►eo y de la política de esterilización 

aplicada para contrarrestar sus efectos, esto lo podemos observar en el cuadro número 18. 



CUADI«) NO. 18 

BASE NIONETARIA, 1988-1994,  

(PORCENTAJES DEI. P119 

Concepto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Total 5.3 4,5 4.5 4.6 4.5 4.4 3.8 

Usos 

• Billetes y monedas en 

poder del público 11.4 3,5 3.6 3.7 3.7 3.8 11.3 

• Depósitos bancarios 1.9 1,0 0.9 0.9 0.8 Mi (1,5 

Fuentes 

• Activos internacionales 3.8 3.13 4.4 6.4 6.9 7.0 4.9 

• Financiamiento neto al 

sector público 8.1 7.5 5.8 2.5 1.5 .0.8 0.1 

• l'Inanc1amiento 

intermediarios 

financieros •1.1 -0.9 .0.3 00 1.3 151 3.3 
• l'osIción neta de otros 

conceptos .5.5 .5.7 5.4 -4.9 -4.2 4.4 

"/ Cifras estimadas al tercer trimestre del año. 

Fuente: RANXICO. Tomado del Inti-me de Ejecución 1994-. 

Otro cambio importante en este periodo fue la nueva moneda que entró en vigor el 

1° de enero de 1993 y es equivalente a mil pesos de 1992, que conserva el nombre de 

"peso" y durante el pelado de transición su nombre estará precedido por el calificativo 

"nuevo" para quedar como "nuevo peso" para reemplazar de manera gradual a la moneda 

anterior, se establecieron tres etapas ver cuadro número 19. listo permitió conlbranar un 

sistema de moneda metálica funcional y a un costo de producción razonable, reduciendo 

significativamente las erogaciones por acuñación de monedas. 
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CUADRO NO. 19 

NUEVA UNII ) MONETARIA 

Fase. 	 Principales Caraelcrísilcas 

Primera 

• Comprende del 23 tic Junio al 31 de diciembre de 1992. 

• Se difundieron las principales características del prtx•eso que regirá la 

sustitución de la nueva unidad monetaria. 

• Se inició la fabricación ole las nuevas monedas y billetes. 

Segunda 

• Comprende del lo. de enero de 1903 al 31 de diciembre de 1995, fecha 

en que concluirá la desimmetización del antiguo peso. 

• Entró gradualmente en circulación la nueva unidad, conservando 

temporalmente en coso legal la unidad denominada en pesos 

anteriores. 

• Los billetes y monedas representativos de la llueva unidad contienen la 

expresión "nuevos pesos" o el símbolo N. 

• Los billetes del nuevo peso, uuuWencn hasta septiembre de 190.1 las 

mismas características de diseño, tamal° y color que sus equivalentes 

en pesos anteriores, salvo su denominación. 

• Las. monedas metálicas denominadas en nuevos pesos timen 

características distintas, para reducir el costo de su fabricación. 

• Las sumas en moneda nacional se expresan en nuevos wsos, al igual 

que las obligaciones de pago. 

Tercera 

• Comenzará cuando la desmonetatización de los billetes y monedas 

denominarlos en pesos anteriores luya concluido. 

• Se emitirán nuevas limallas de billetes y monedas y perderán la 

palabra "nuevos" y la letra "N" para volver a la denominación de 

"pesos" y al sítulxdo "S". 

Puente: SIICP. Tomado del Informe (le Ejecución 1994. 



Respecto u la Politica financiera, a partir de medidas de desreguhwión financiera, 

liberalización, y apertura con el exierior, el nuevo régimen de propiedad de la banca, 

eliminación del encaje legal y la competencia entre intermediarios, se brindó un impulso 

sin precedentes al financituaiento intento del sistema bancario del sector privado, según 

el informe de ejecución. "La intermediación financiera, medida como la relación del 

agregado monetario más amplio (114) entre el P111, se incrementó est más de 18 puntos 

entre 1988 y 1993, el ahorro financiero lo hizo en casi 20 puntos, y el financiantiento 

bancario al sector privado en cerca de `1.5 puntos porcentuales del PII1"/8. 

La política crediticia también se vio favorecida, a partir de 1988, la demanda 

crediticia de las empresas aumentó. Al respecto el informe de ejecución menciona: "Esto 

se reflejó en una tasa de crecimiento real acumulada del orden de 264.9 por ciento en el 

financiamiento total otorgado por el sistema bancario al sector privado, entre finales de 

1988 y 1993; y de 17.4 por ciento al mes de septiembre <le 199479. 

Con respecto a la política cambiaría ett el marco del Pacto en 1991 se eliminó el 

control cambiarlo vigente desde 1982 y tic manera simultánea, se estableció una banda de 

flotación del peso frente al dólar. A partir de 1989, en el marco de la concertación social, 

se estableció un ritmo <le deslizamiento gradual del tipo de cambio del peso respecto al 

dólar estadounidense, equivalente a 0.10 centavos diarios de nuevo peso, el cual se fue 

reduciendo paulatintunentc a 0.08 y 0,04- centavos diarios de nuevo peso durante los tres 

primeros rulo. 

Podemos concluir en este apartado que las medidas que buscaron y lograron la 

estabilidad de la economía, por un lado un presupuesto) equilibrado, con el aumento de los 

ingresos públicos y la disminución del gasto público, eliminándose el déficit público que 

presionaba para elevar la inflación. Por otro) lado, se eliminó la tasa de interés como 

principal instrumento de política económica, buscando que el mercado ajustará la tasa de 

interés, con lo cual fue disminuyendo gradualmente el uso del encaje legal y por otro lado. 

El Gobierno buscó su financiamiento mediante la emisión de valores 

guberamentales; con lo cual recurrió amenos al crédito interno, conteniendo la inflación, 

además de que fue una forma de canalizar el capital foráneo que entró al país. A su vez, 

dicho capital &tranco se vio favorecido por la libertad cambiarla y por el establecimiento 

de la banda de flotación, que implicó el congelamiento del tipo de cambio. Con ello las 
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tasas de interés domésticas se subordinaron a las especulaciones sobre el peso que 

culminaron con la devaluación en diciembre de 1994., por la gran cantidad de capital 

thráneo que salió del país, ccano veremos más adelante. 

3.1.2 Disponibilidad de recursos para la Inversión Productiva. 

Como ya se mencionó, la disminución de la inversión pública en actividades 

económicas implicó una disminución de recursos para la inversión productiva y por otro 

lado la renegociación de la deuda externa, que permitiría canalizar recursos hacia otras 

actividades que no fueran el servicio de esta deuda, no se cumplieron pues al final del 

período en estudio se menciona que: 

l'ara el VI informe de gobierno el presidente aseguró: "la renegad ación <le la deuda 

externa logró lo que nos habíamos propuesto, abatir la transferencia neta de recursos al 

exterior, disminuir el atonto <le la deuda histórica acumulada, asegurar recursos netos 

durante un periodo amplio y reducir el valor real de la deuda y so proporción respecto al 

producto interno Imito (P111)710. Sin embargo, las cifras oficiales incluidas en el anexo 

estadístico del propio infante, evidencian que hasta finales de agosto de 1994., el saldo 

del débito extranjero de la administración pública mexicana alcanzó un nuevo máximo 

histórico de 85 mil 120,2 millones de dólares (ver cuadro número 20). Según el 

Financiero; "Esto fue respuesta a 1) El incremento de 26.7 por ciento que presentó el 

endeudamiento neto exterior, en los 8 primeros meses de 1994. con relación al año previo, 

a causa de la mayor contratación de pasivas tanto de In banca de desarrollo como de las 

principales empresas paraestatales y 2) así como de los ajustes cambiarlos entre el dólar 

estadounidense y otras amonedas, principalmente frente al yen ,japonés y el mareo alemán. 

Además el saldo referido se ubicó 5.1 por ciento por arriba del nivel con el que inició el 

sexenio salinista, de 81 mil 3.2 millones de dólares911. 
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94 (Ago) 

1993 	 

1992 	1; 

1991 

1990 

1989 
1. 

1988 

( 
74,000.0 	76,000.0 78,000.0 	80,000.0 	82,000.0 	84,000.0 	86,000.0 

CUADRO NO. 20 

DEUDA UNTHRNA 	SECTOR PUI31.ICO 

Fuente: SIICP. Tomado de: 19 Financiero, miércoles 2 de noviembre de 1994. 
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DEuDA ExTERNA marrA 1)111, silc-foR 

sismos Al. MAI, DIO, PER101)0 EN 1111,1,0NES DE IMLARES 
Arlo Saldo 	Dispost 

Inicial 
	Antortizu• 	Endeuda- 	Ajuste por 	Saldo ción 	ciónI/ 	miento 	tipo de fina13/ 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1900 
1991 
1992 
1993 

1994y/ 

29,757.2 
33,812.8 
52,960.8 
58.874.2 
35,556.2 
69,377.9 
72,080.1 
75,350.9 
81,406,8 
81,003.2 
76,059.0 
77,770.3 
79,987,8 
75,755.2 
78,747.4 _______ 

7,771.1 
13 	.5 ,822 
11,195.6 
37,8602 
6,230.8 
4,813.0 
6,168.8 
9,534.9 
8,512.6 
4,724.2 
7,686.0 

12,854.1 
16,889.5 
22,621.8 
19,963.1 

3,723.4 
4,806.3 
4,955.1 

33,507.8 
3,618.0 
4,050.1 
4,782.1 
6,573,5 
9,258.7 
7,607.6 
5,518.2 

10,323.8 
20,383,2 
19,958,3 
16,580.6 

 4,047.7 
9,016,2 
6,260.5 
4,352.4 
2,612.8 

782.9 
1,586.7 
2,961.4 

-74131 . 
-2,883.4 
2,168.4 
2,530.3 

-3,483.7 
2,883.5 
3,382.5 _ 

(y11118102/ 
7.9 

10,131.6 
445.9 
-670.4 

4,208,9 
1,939.3 
1,884.1 
3,094,5 

342.5 
-2,060.8 

-457.1 
-312,8 
748,9 
328.7 

2,990.3 

33,812.8 
52,960.6 
58,874.2 
62,556.2 
69,377.9 
72,080.1 
75,350,9 
81,406.8 
81,003,2 
76,059.0 
77,770.3 
79,987.8 
75,555.2 
78,747.4 
85,120.2 

13/ 

111 saldo final es el resultado de la suma del saldo inicial más disposición menos 

2/ 

Pana 1990 considertut variaciones cambiarías por 3,773 millones de dólares, los apoyos 

I/ Para 1992 incluye 7,181.4 millones de dólares del paquete anunciado del lo. de junio 

amortización más ajustes 

restructunala por aproximadamente 7,200 millones de dólares. 
en el saldo anual, el impacto del descuento de la renegociación de la deuda 

ya que u 
su vez genera un activo. Por consiguiente estos montos no permiten observa:-

pura garantías por 3,410 millones de dólares por no corresponder a 
1111a deuda propia, 

por el C. Presidente de la República de cancelación de deuda externa. 

ixtr tila) de cambio. 
p/ 

Cifras preliminares al mes de agosto. 

Fuente: SI ICP. Tomado de: 111 Financiero, 
miércoles 2 de noviembre de 1994. 
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A numera de balance, de finales de 1988 al octavo mes de 1994, la administración 

pública contrató créditos pon• 84 mil 749.3 millones de dólares, cifra representativa de 

99.6 por ciento del saldo de su deuda externa también, en tal período se amortizó 

principal por 80 mil 371.7 millones de dólares. 

La ISIodennización financiera; Tan►bién fue planteada como necesidad pum ampliar la 

disponibilidad de recursos, sin embargo, se ejerció meditarte la privatización y el fon► ento 

de la competencia para hacer más eficiente al sistema financiero. Con una n►odificación 

constitucional se estableció un régimen mixto de propiedad en la prestación de servicios 

bancarios, la desregulución y creación de nuevos intern►ediarios financieros. Munbién se 

modificó el marco regulatorio del mercado de valores y se promovió la 

internacionalización del mercado bursátil); de "1991 a 1992 se llevó a cabo la enajenación 

de los activos del gobierno en las 18 instituciones de banca múltiple... se autorizó la 

conforn►ación de 29 grupos financieros que conforman alrededor de 181 instituciones.., y 

con el Tratado de Libre Comercio, se autorizó el establecimiento de 52 filiales fintmcieras 

del exterior, con una inversión equivalente a más de mil 200 millones de dólares"/12. 

Para el gobierno federal también fue importante la modernización financiera, como 

medio de buscar recursos para la inversión, pues al eliminarse la tasa <le interés y el 

encaje legal como instnunento de política n►onetaria, se recurrió menos al crédito interno 

y se buscó el financiamiento con la emisión de valores gubernamentales mediante 

operaciones de mercado abierto. Con lo cual la desregulación y creación de intermediarios 

financieros y la modificación del marco regulatorio del mercado de valores, favoreció el 

fintmciamiento de estos valores gubernamentales. 

Por otro lado, al disminuir la inversión pública, como podemos observar en el cuadro 

número 21 para 1993, la inversión privada ocupó el papel principal en la economía, pues 

en ese ailo llegó al 80 por ciento. Sin embargo, dentro de esto tenemos que 92.1 por ciento 

(tomando como base el Lulo de 1989) era inversión extranjera de cadera (ver cuadro 

número 22). Con lo cual realmente no existió una inversión productiva, pues la 	cayó 

de 1989 al pasar de 99.9 por cielito a sólo 15.9 por ciento en el mismo lapso de tiempo 

(1989.1993) con lo cual a finales de 1994, determinó ser uno de las elementos que 

propiciaran la deValltaCiótl. 
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Años 	Inversión Pública 	Inversión I'rivaila 

1940 49.0 51.0 

1950 50.0 50.0 

1960 33.0 67.0 

1970 32.8 67,2 

1980 43.0 57.0 

1990 27.1 72.9 

1993 20.0 80.0 

CUADRO NO. 21 

MEXICO: COMPOSICION 1)I3 LA INVE(SION TOTAL 

PORCENTAJES, 1940.1993 

Fuente: Tomado de: Investigación Fx.on6tnIen  212, abril junio de 1995, p. 56. 

CUADRO NO, 22 

MÉXICO: CUENTA DE CAPITALES DE LA BALANZA DE PAGOS 

Y 'l'ASAS DE INTERES, 1987.19911 

Años S(71‹ 1111) '1'. de interés " 

1987 -575.8 -2 285.8 3 247.6 -9.9 
1988 -3 361.4 -3 110.8 2 594.7 38.6 
1989 3 037.3 493.3 3 036.9 24.7 
1990 8 16.3.0 1 994.5 2 033.2 10.0 
1991 24 134.0 9,876.0 4 762,0 2.9 
1992 26542.0 18 011.0 4 393.0 4.5 
1993 30  822.0 28 431.0 41X10.0 8.6 

• Tasa de interés real anual de Cetes a 28 días, Iluico de México (varios años) y Castro, 

op. cit. 

Fuente: Tomado de: Investigación 1,:eonóinieg 212, abril-junio de 1995, p. 73. 
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3.1.3 Modernización Económica. 

Con base a los objetivos del PND en cuanto al mejoramiento del aparato proa:vino, 

buscando una mayor competitividad en lo externo y en lo interno, tenemos que, durante el 

período en estudio se eliminaron barreras para la libre concurrencia de los particulares en 

los sectores agropecuario y pesquero, energético, minero, industrial, turismo, 

comtmicaciones y transpones entre otros. Iln el informe de ejecución de 1994 se menciona 

que de "1989 a 1(994 se desrcgularon alrededor de 60 áreas mediante 300 reformas y 

nuevas medidas legales concretas, lo que permitió eliminar restricciones a la inversión 

nacional y extranjera en los sectores agropecuario, energético, ► minero, pesquen), 

industrial, comercio exterior e interior, turismo, comunicaciones y transportes, y 

financiero entre otros"/13. 

Con la apertura comercial, se enfrentó a la economía nacional con productos más 

baratos por la sobrevaluación del peso, producto del tipo de cambio fijo y sobre todo pon• la 

calidad de la inversión pública y privada en los sectores productivos con lo cual se dio una 

situación de setniestancandento, id no existir tampoco una política agrícola, comercial, 

manufacturera que estimulara la producción. 

A continuación mencionaremos algunos (le los cambios más importimtes producto de 

la naxleraización económica: 

Producción agropectut►in: Como se había mencionado anteriormente se favoreció 

desde su pa -tuesta la concentración del ingreso dentro de la política económica, pues no 

se ctm►plió el beneficio de productores de bajos ingresos ni la oferta abundante de 

productos agropecuarios, puesto que según el Anuncien) "el Programo de Apoyos Directos 

al Campo (M'oimpo) favoreció landamentalinente a la producción de maíz (ver cuadro 

número 23) ya que la producción de los 10 granos básicos y oleaginosas se elevó en el 

sexenio en 25 por ciento, al poszir de 22 millones 821 mil toneladas en 1988 a un estimado 

de 28 millones 573 mil en 1994. Sin embargo el incremento se concent ró sólo en el maíz, y 

se debió fundamentalmente a los efectos de la política (le precios de garantía, que de 1990 

a 1993 privilegió a este grano sobre los otros nueve... Además, en 1994 México consume 

obligadiuttente 2.5 millones de toneladas de maíz procedente de Estados Unidos, que 

corresponde a la cuota de importación negociada para el primer año dd TI,C"/14. 
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1...n el subsector ganadero observamos un estancamiento debido al tentow de los 

productores de poder competir ante el 	en este sentido el Financiero menciona: "Del 

subsector ganadero, el informe omitió decir que durante el sexenio hubo tia estancamiento) 

en el hato de ganado bovino y un declive en el número de cabezas porcinas, ovillas, 

caprinots y LiVeti productoras de huevo, motivado en buena parte por los altos costos 

financieros que limitan la inversión, y por la apertura comercial especialmente con el 

Tratado de Libre Comercio"/15 (Ver cuadro número 23). 

También en el renglón lbrestal se observa un estancamiento y se menciona "Salinas 

ignoró el renglón tbrestal, donde las cifras expresan que de 1988 a 1994 hubo unta caída de 

la producción maderable de 36 por ciento, al pasar de nueve millones 314 mil metros 

cúbicos rollo a un estimado de 5 millones 956 mil. 1 n la producción no maderable, se. 

observa un estancamiento en el mismo período"/16, esto taus habla al igual que en el 

subsector ganadero el pánico que se desató por la apertura comen:lid, en cuanto a la 

capacidad para producir tanto en t)recio como calidad y productividad (Ver cuadro numero 

23). 

Fu el renglón pesca la refiania legal de 1902, que permitió la entrada de particulares 

en la explotación de especies restringidas para las cooperativas, permitió una 

concentración del ingreso e incertidumbre para invertir, al respecto se menciona: "FI 

inlbrine mostró la otra cara de la moneda de este subsector, donde los cooperativisIns, y 

en particular los ribereños, se quejan ole que la nueva legislación, entre otras cosas, les ha 

reducido su potencial de captura, pues deben competir con empresarios que poseen mejor 

infraestructura. Dentro de este sector, el anexo estadístico muestra una caída de diez por 

ciento en la producción pesquera total... La proxlucción pesquera total, incluyendo la 

obtenida por nema:altura, bol() de un millón 394 mil 175 ~eludas eta 1988 a un millón 

248 mil 791 en el estimado de 1994"/17 (Ver cuadro número 23). Con relación a las metas 

del PND planteadas anteriormente no se cumplió el inejorainiento de vida de los 

pescadores, ni el tti)oyo a la suficiencia alimentaria. 
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Produerlón 

Forented 

lia>,lun (ó11 

de 	" 

Poldadiat 

Guinden,'" 

Ad ia(dad 

l'er, pie ru • 

Total Total Maiz .4110 Bovino Parrilla t./sprint" 014na 

0:314 22 821 10 000 1088 29 118 12 014 7 201 :1 729 I 994 175 I :194 175 

8 8138 ettaza 10959 1910 23 163 121(14 7 223 380:1 1 519 882 1 5111E82 

8 158 27 804 14 0115 1990 23 170 1 I 2.1.02 7 2 I is :1800 I 447 149 1 447 149 

7 588 20 084 14 252 1991 29 271 10 201 0 809 fi 955 145:1 .276 1 453 2711 

7 081 28 274 111920 1902 22 785 10 122 0 590 3 080 1 240 425 1 2411425 

950 28 sas 17 905 1993P1  22 857 101182 11 *14 a sag 1 '2(X1000  1 2(10 (106 

5 9511 2.8 57:1 114 499 19941  2  '23 29'14 101)5:4 5 939 3 887 1 248 791 1 248 701 

• En infies 
incitan olido* 
rollo 

" lin %niki> de 	• En tullen de cabeza" cifras rev19uh par lo 

tanelndat. 	 85101 

Riente tiA1211 con doto. aeowden de 180111 

• En toneltulus 

I/ Indine lo snaduerión 
nélrivoln, 

2/ livdoet,, 	ntruulo ett fIlL, 

111Thrt1(11Ci011,. 
1'1101114'4 Secretaría ,le l4 Kv Fuente SAlt11 	Riente: SA1(11 

CUADRO NO. 23 

PRINCIPALES INDICADORES DIIGANADERIA, PESCA, FORESTAL Y CULTIVOS 

Cifras iirelintinares. 

o Cifras estimadas 

Tomado de: 111 Financiero, miércoles 2 de noviembre de 1994. 

Otro hecho que refuerza la idea de que en el campo no se IliC1107.1) 8 promover la oferta 

abundante de alimentos y materias primas, es que la himen de desarrollo 110 participó en 

el desarrollo de la habilitación de las tierras de riego y temporal. El Financiero menciona 

que "en temporal la superficie de 11100 habilitada cayó de tres millones 29 11111 hectáreas a 

196 mil; en trigo cayó 110 mil u 20 mil, y en sorgo de 776 mil u 95 mil. En riego, la 

superficie del arroz bajó de 52 mil a siete mil hectáreas; la de maíz de 268 mil a 238 mil y 

la de soya de 162 mil a 42 mil"/18; estas cifras por Si mismas son alarmantes. 
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Modernización de la infraestructunt, 

Con relación a las metas del PM) encontramos que efectivamente existió una 

disminución de la inversión pública y una mayor participación de la inversión privada, liara 

niboyar la modemización económica y la apertura comercial, pues "se ampliaron y 

remodelaron, con la participación de capital privado, los 17 aeropuertos de mayor 

demanda y se concluyeron los de Tepic, Colima y el Bidio. 	inlitiero de pasajeros 

movilizados, que tuvo un aumento de 68 por ciento pasó de 16 millones 290 usuarios en 

1988 a 27 millones :326 mil, según cifras estimadas para 1994"/19. Además mediante el 

esquema de concesión y permisos, se pusieron en operación 211 radi(xlifusoras, mientras 

que en televisión apenas se tuvieron seis más. "Así el total de radiodillisoras que operaron 

en el país asciende a mil 68, mientras que en televisión se tiene 411 estaciones"/20. La 

cobertura del servicio telefónico se incrementó según el Fillafidern más de 200 por ciento 

pues pasó de una población atendida de seis millones 195 mil habitantes a 20 millones 

828 mil entre 1989.1994. 

Con respecto al papel del gobierno en la infraestructura tenemos un gran apoyo al 

sistema carretero pues, "la inversión pública en el sistema carretero del país ascendió a 

diez mil 613 millones 22 mil nuevos pesos, lo cual representa un incremento superior al 

mil por ciento. De este monto, la mayor parte se canalizó a la modernización y 

construcción de autopistas... al término del presente mes habrá en operación seis mil 294 

kilÓmetros de nuevas autopistas, con lo cual se supera en 58 por ciento la nieta que se fijó 

al inicio de este régimen y su extensión se multiplicó por seis"/21. 

19 objetivo de lograr una participación más eficiente de México en la economía 

mundial, se garantizó con el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados 

mundiales, por lo menos en términos flotantes con la nrI1111 del TIMM() de I,ibre Comercio 

con listados Unidos y Canadá que entró en vigor el 1° de enero de 1994. 

La modernización del turismo; se planteó como fuente de dbisits y se cumplió con 

este objetivo, el Financiero menciona que "Lo actividad turística nacional reportó una 

balanza favorable de 11 mil millones de dólares durante el sexenio que está por concluir, 

con lo que el sector turismo se coloca en el primer lugar de entre los países 

latinoamericanos lior este concepto ... esta industria sin chimeneas, ha permitido a México 

ocupar el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a la captación de turistas"/22. 
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3.2 Evaluación de la Educación Básica. 

El ténuint►  ttaxlernización tite muy utilizado en el periodo en estudio pues alattvó In 

moxlerniz,ación económica, la financiera, etc., es decir, toda la estructura y llegando 

también a la superestructunt, dentro de la cual la ...obtención básica implicó también 

modernización, Este término implica culturalmente, progreso, mejoramiento, felicidad, así 

como una actitud de vivir de cara al presente. 

Para el período en estudio, el espíritu modernizador del sexenio, se debió a las 

condiciones huernac•ionales y. en la turma en que el nuevo tm)delo de crecimiento buscó 

insertarse en esa realidad dominada por la globalizaci(►n, a través del mercado común 

norteamericano, como vimos anteriormente. Por lo tanto, en este modelo la educación 

ocupó un papel central, utilizada como vehículo para intmducir y reforzar las nuevas 

orientaciones y de esta manera integrar gradualmente u la sociedad mexictuat a nuevos 

paráme tros. 

En el proyecto que Pite el PNt) se buscó sentar las bases para tratar de repetir el 

cansino recorrido de los tigres de Asia, los cuales no han desarrollado ciencia y tecnolog,In 

pero la han asimilado y utilizado pura el crecimiento y desarrollo de sus paises. Debido a 

ésto, orgemizaciones como la UNESCO y el Banco Mundial coinciden, en fomenten. 

mediante la educación básica el desarrollo de una manto de obra flexible, foruu►ción de 

técnicos, así como el abandono de la creación artística y demás manifestaciones de las 

bellas artes. 

Para el caso de México, la sobrepx►blacióm ha constituido tradicionalmente un 

problema para el país, lo cual se ha podido constatar en los cuadros relativos a la 

educación básica respecto a los porcentajes de la cobertura. De esta manera no es de 

extnuitase que la calidad pasará a segundo plano y se considerara el combate al 

analfabetismo como un logro. De esta numera la cobertura que basta el inicio del periodo 

en estudio no bahía sido cubierta y la calidad fueron los objetivos centrales, en torno a los 

males giró la nmdernización de la educación básica, 

Entender por lo tanto los cambios ocurridos en la educación básica en el periodo en 

estudio deben ser desde la óptica del nuevo modelo, porque desde el punto de vista 

magisterial pedagógicamente hablando carecería de lógica como veremos a continuación: 
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A partir de 1989 la SEP menciona que se llevó a cado una consulta nacional pura la 

modernización de la educación básica, con la participación (le la sociedad IlleXICIUM, 

donde en 1989 y 1991 sirvieron para la experimentación de imxlelos que a final de 

cuentas (henl desechados, y que por los resultados, parece ser que sirvió esta consulta 

como escaparate de la pretendida "demcracia" para implantar el AN11114:11, que respondió 

00 tanto a las necesidades educativas planteadas por el magisterio sino a las del nuevo 

nuxlelo de crecimiento. 

3.2.1 Reorganización del sistema educativo. 

La forma como estuvo organizado, el sistema educativo en el período en estudio, 

careció de coherencia. Hasta con ver de entrada que el cargo de secretario dé educación 

tate ocupado por varias personas (Manuel Barlett, Ernesto Zedillo y Pescador Osuna), lo 

cual restó continuidad. Incluso si vemos los cargos ocuintdos después por dichusliersonas, 

parece ser que esta Secretaría es utilizada como trampolín para otros cargos. 

El ANMEll phuneó que el objetivo de federalizar o descentralizar la educación era 

eliminar el burocratismo y el centralismo del sistema educativo (mencionado 

'ulteriormente), por lo cual se descentralizó la educación. Sin embargo, lo que realmente 

existió fue un proceso de "descargo" a los listados y municipios como lo observamos en la 

nueva I,G11, puesto que no se concede autonomía con respecto a decisiones propiamente 

educativas como planes, programas, materiales y contenidos (Módicos. Unicamente 

permite a los Estados proponer y a la SI P-Gobiento decidir, ademAs no existió ninguna 

deseentudización fiscal, para allegar más recursos a los Estados que respaldaran dicha 

descentralización, pues ahora sus restvonsabilidmies aun tentaron ul hacerse cargo de la 

educación de sus Estadas. El 	menciona que "En este sexenio el gasto educativo lea 

logrado una recuperación, en relación u la caída - de hasta un 60% en tértnisus reales - que 

generó la crisis de los ochenta. Sin embargo, la recuperación es relativa si se considera 

que cálculos optimistas estiman que apenas estaremos acercándonos a los niveles que 

teníamos en 1982 cuando había cerca de 800 mil alumnos menos que ahora tan sólo en los 

servicios federales"/2:1. 
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13.n términos administrativos, tampoco existieron cambit)s dentro de los escuelas, que 

son las células del sistetna educativo, [Raque los inanuales que tic relieren bulto a la 

organización del plantel escolar, Consejos técnicos, supervisores, directores y asociaciones 

de padres de familia no sufrieron ninguna nuxhilcación. Al respecto el SNTE menciona 

que "Existe un sentir en los directores de distintos niveles de que sus limciones tienden 

más a resolver cuestiones administrativas; de no tener amplias capacidades de decisión 

dentro y fuera de las escuelas y de tener que responder más u las expectativas de las 

autoridades que a las de los propios docentes, alumnos y padres de km1141'724, 

Por otro lado, la formación de los Consejos Escolares que buscaría mediante la 

participación de la sociedad el mejoramiento de la gestión escolar no se llevó a cabo. 

Primertunente porque en la I.G11 se menciona quienes formarían los consejos pero no quien 

tomaría las decisiones, mientas de que llevarse a cabo se daría una verdadera democracia 

en el sistema. educativo (por la participación de la sociedad, ver cuadro número 5) y 

trastocaría las estructuras de poder existente por esta razón parece que no se llevó a cabo 

la formación de dichos Consejos, 

Si bien es cierto que la cobertura se amplió en el período en estudio que, era uno de 

los pilares del ANMER, se logró, pero a costa de sacrificar la calidad, pues mientras en 

preescolar, se capacitó a bachilleres y técnicos promotores, en secundaria se aumentó la 

cobertura con la naxlalidad de telesecundaria. 

Encontramos que no existió una autonomía en materia de política educativa ni de 

recursos para apoym la descentralización, pues se aumentó el trabajo en los Estados, ni se 

capacitó al material humano para afrontar esta reforma administrativa ni a nivel escuela 

para eliminar el centralismo y burocratismo y la formación de los Consejos Escolares pasó 

a formar parte de tina utopía deinusiado bueno para ser real. De esta manera podemos 

decir que existió un nuevo proceso de centralización en términos reales más que 

TM descentralización no cubrió tm fin educativo sino político, pues el 	rebasa el 

millón de afiliados ver cuadro número 24 y sus conquistas por mejores condiciones de 

trabajo principalmente mejor sueldo se habían logrado anteriormente nteditutte una acción 

confiarla y ahora con la descentralización cada quien arregla sus problemas en cada 

Estado, rompiendo de alguna manera el carácter nacional del sindicato. El mismo S1V111 
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da la pauta para pensar que el lit de la descentralización fue la impbuttación del modelo 

económico y cita el caso siguiente: 

"La descentralización en Francia y Chile en la época pinochetista, por ejemplo, nos 

puede revelar las grandes diferencias existentes en proyectos de esta naturaleza. F,n 

Prancia, con la descentralización se ampliaron, en lo normativo y en los hechos, los 

espacios en las regiones y comunas para la participación de los diferentes sectores en los 

planes y. proyectos educativos. Con objetivos contrarios, en Chile, el control político de ht 

población y la privatización fueron móviles de la descentralización"/`25. 

Encontramos de esta numera que el tia político fue fraccionar el sindicato, debido a 

que no existieron cambios de fondo en la estructura del sistema educativo, incluso hubo 

retrocesos desde el punto de vista magisterial. De esta numera se cortaron las 

posibilidades de movilizaciones de los maestros de los distintos estados de la república, 

en forma conjunta hacia el distrito federal para refutar el ANM14;11. 
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('IJA! )1(0 NO. 24 

MATRICULA, MAESTROS y ESCUELAS DIU., SISTEMA 

EDUCATIVO IISCOLARIZAI ), 1989.1995 

(M I LES) 

(lelos Escolares 

1989.90 19(34.95" 

Concepto Altinnios 

(1) 

Maestros 

(2) 

Escuelas 
(3) 

Alti:lutos 
(1) 

Nuestros 

(2) 
Escuelas 

(3) 

Total I/ 25 210.4 1 ()99.3 154.0 2(1215.5 1 211.1 179,9 

Preescolar 2 662.6 98.5 43.4 3 099.7 126.5 57,3 

Primaria 14 403.8 4416.5 80.6 14 508.3 497.8 87.5 

Sectindiulu 4'2(37.'2 233.0 18.7 4 478.6 252.6 21.5 

Capacitación 	para 

el trabajo 436.2 22.2 :1.2 384.0 23.3 3,6 

Profesional media 41:3.5 37.3 1.8 405.7 56.4 2.0 

Media superior 1 678.4 108.7 4.2 1 900.3 125.6 5.3 

Normal 118.5 12.8 0.5 129.7 13.4 0.5 

Superior 1 094.3 107.7 1.2 1 240,8 125.6 1.5 
Posgrado 45.9 12.6 0.4 59.4 9,8 0.7 

I/ La suma de las parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las 

cifras. 

v/ Cifras estiniadas. 

Fuente: SEI>. Tomado del Inlbrine de Ejecución 1994. 

Por último, podríamos decir que las programas preventivos y compensatorios en lit 

educación básica, si es que se llevaron u cabo, unieron una acción limitada, pues como ya 

se mencionó, son dirigidas a zonas donde existen limitaciones económicas y realmente son 

incapaces tac atacar la esencia del problema. Basta con ver que en este período en estudio 
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según el punto 4-3 sobre las consecuencias de la política económica respecto a la pobreza 

en que espín millones de mexicanos en el período en estudio y los que se incrementaron 

después de él, con I() cual Boletos establecer una relación de alimentación•educación de 

lo que podría considerarse la familia estándar, especificamente sobre las consecuencias de 

la mala alimentación encontramos que en una investigación presentada como tesis en el 

Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y más tarde 

publicada por el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubiran" "sobre el impacto del 

hambre en el desarrollo cerebral en los primeros años <le vida humana, se establece que 

durante los últimos seis meses de gestación y los primeros seis meses de vida 

extrauterinu, el cerebro crece a una gran velocidad, debido a una multiplicación celular, 

puesto que es un órgano que termina completamente su desarrollo a temprana edad y sólo 

en ella, basta los 24- meses de edad el niño continúa; aunque en menor medida, el 

desarrollo del cerebro, y en particular el crecimiento <le las dendritns y la (amación de las 

sinópsis, que ocurre en la segunda etapa, son indispensables y al mismo tiempo 

responsables del coeficiente intelectual 'minium. Concluye el investigador que éste 

período es sumamente importante, porque cn el cerebro recibe los nutrientes y estímulos 

que necesitan estos períodos vitales; cuando esto falta, se producen "deficiencias en el 

desarrollo cerebral de carácter irreversible, que no podrán corregirse mediante alguna 

terapia nutricional posterior. 

Está comprobado que la desnutrición aguda o la subalimentación severa en la primera 

infancia producen un Marend0 retraso en el desarrollo físico y reducen la capacidad 

craneana, lo que provoca que el cerebro no alcance su desarrollo normal. Una 

subalimentación a temprana edad produce cambios estructurales importantes en el 

cerebro. Estas limitaciones físicas van acompañadas de daños de funcionalidad y 

comportamleato, que si se atinan al ambiente de pobreza extrema (ausencia de estímulos 

motrices, afectivos e intelectuales) resultan en acusadas manifestaciones de astenia, 

anorexia, abulia y apatía. Además, estos pequeños son presas fáciles de numerosas 

enfermedades. Los niños vienen ya así en el seno <le su madre subalimentada, ya se 

desarrollan y nacen sumamente <lañados, <le manera que sería necesario un esilierzo 

urgente de nutrición y atenciones, que en la mayoría de los casos está fuera de su alcance. 

Los infantes así perjudicados alcanzan un coeficiente muy limitado y experimentan 

grandes dificultades para la utilización del pensamiento abstracto (lógica matemáticas). 

Estos niños no pwIrán alcanzar la educación media, ni remotamente la superior"/26. 
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3.2.2 Reforinulación de Contenidos y Materiales Educativos. 

Pura la evaluación de los contenidos y Materiales educativos, se mostrará que 

realmente no existieron grandes cambios sino más bien ajustes que litem!' necesarios para 

la implantación del nuevo modelo económico. 

a) Preescolar 

En este nivel los cambias en contenidos sitúan al nido COMO centro del proceso educativo, 

lo cual concuerda con la definición dada anteriormente de educación preescolar, donde se 

busca la madurez emocional y social. No encontramos criticas respecto a los contenidos, 

sin embargo, en el informe de la SEP acerca de los materiales educativos encontramos 

que, sólo se beneficiaron el 1.12% del total de preescolares con paquetes computacionales, 

lo cuál muestra las carencias que se tienen en el aspecto de materiales, sobre todo, si 

tomamos en cuenta la importancia que tienen las computadoras en el contexto actual. 

b) Primaria 

En lo que respecta a los contenidos se desechó el enfoque de la lingiiistica estructural 

y en el caso de matemáticas, se desechó el enfoque de la lógica matemática, lo cual 

concuerda con los preceptos de la Conferencia Mundial sobre educación pana todos, 

reldizada en Jointien Tailandia en 1990. Acerca de las necesidades básicas de aprendizaje 

donde el SNTE menciona que "La categorización de la lectura y la escritura como 

herramientas esenciales para el aprendizaje sugiere la visión tradicional de una y otra 

como metas hIctaletis y destrezas y no como un conocimiento u ser adquirido, el lenguaje 

verbal es, en si mismo, un objeto de aprendizaje (tiene su propia ciencia, la lingifistica). 

Tanto la lectura y escritura como las nociones básicas de matemáticas son tratadas como 

"hemunientas"/27. 

También es necesario mencionar el caso de los libros de texto gratuitos de historia de 

40, 5° y (1°, los cuales se elalxwaron a escasos tres meses despla del Anilla Incluso la 

SEP por instrucción presidencial declaró a ese año lectivo 1992.1993, como año para el 

estudio de la historia de México. Sin embargo, se observó en estos libros de texto que la 
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instalación del intxlelo económico determinó modificar la historia de México hacia una 

perspectiva eminentemente ideológica que justificara la fiwntación liberal-social <lel 

modelo económico implantado, que desde el punto de vista magisterial y de la sociedad 

en general fue calificado de dar explicaciones absurdas y nuevas versiones de hechos 

relevantes sucedidos básimmente en los últimos doscientos arios por ejemplo "la anexión 

de Texas a los Estados Unidas ahora se presenta como la independencia de un Estado y 

Santa Anna no entregó el territorio sino que "reprimió a los separatistas"y de paso como 

héroe fue capturado. A la dictado:u porfirista nada más le faltó el PRONASOL para ser 

perfecta ... Resulta entonces, que la dictadura fue altamente benéfica para México pues 

además se lograron atraer inversiones extranjeras y se logró impulsar el desarrollo 

económico"/28. Fue tal la cantidad de opiniones críticas de la población en general incluso 

de partidos políticos que "La propia SEP tuvo que reconocer que los libros deberían 

revisarse, que se elaboraría mut 111 <le erratas y ahora ha anunciado la realización de foros 

plurales para elaborar un cuaderno de trabajo que serviría como auxiliar didáctico para 

corregir las interpretaciones históricas sobre totlo del siglo XIX y XX"/29. 

Respecto a los materiales educativos, se menciona que se beneficiaron con el uso de 

computadoras, según el informe de ejecución 1.3 millones de alumnos, que comparados 

con el total del cuadro número 10, únicamente recibieron el beneficio 9.5% de ese total, lo 

cual resulta grave, considerando la importancia que tiene la computación. 

e) Secundaria 

Con el nuevo plan de estudios se resolvió el viejo problema de la dualidad de 

estructuras curriculares por áreas y asignaturas. La unificación en una sola estructura era, 

sin duda, necesaria, el SNTE menciona que segurmnente se generaron problemas pues "En 

las secundarias que anteriormente trabalabtm por áreas, estos problemas deben ser :mis 

agudos. Según Guevara (1992), en 1991 el 75% de las escuelas trabajaban con la 

estructura de áreas"/30. 	esta situación se generan dos tipos de problemas, 

orgwuizativos y académicos; el swri, tnenchma 1) "Entre los organizativos está la 

reasignación de materias, grupos y horas de clase entre los maestros. Por ejemplo, los 

docentes que anteriormente impartían ciencias naturales tenían 7 horas asignadas a una 

asignatura en un solo grupo; con el cambio, esas 7 horas tendrán que repartirse entre 3 
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materias y, quizá, entre varios grupos. Por otra parte, las diferencias de carga horaria 

respecto del plan de estudios anterior (más horas en matemáticas y español, menos en 

biología y civismo) aumentarán el problema, que se presentará también en las escuelas 

que trabqkm por asignaturas. La consecuencia fundamental de este cambio es que los 

maestras que antes trabajaban por áreas (ciencias naturales y ciencias sociales) 

fragmentan más su labor y su t'etnia) entre diferentes materias, grupos y alumnos. Esto 

tiene, también, sus consecuencias académicas: no es lo mismo atender 4 grupos, 200 

estudiantes y 1300 evaluaciones bimestrales, que atender 12 grupos, (i00 estudiantes y 

2400 evaluaciones. y 2) El problema académico fundamental es la congruencia entre la 

formación de los maestros y los contenidos escolares que deberán impartir. Cuando se 

alude a la formación, se hace referencia no sólo a la proporcionada por las normales y 

otras instituciones, sino principalmente a la formación adquirida durante largos años de 

práctica, impartiendo determinadas materias. El cambio de áreas a asignaturas, como ya 

se señaló, generará una reasignación de materias entre los maestros y, en consecuencia, 

agudizará el problema ya existente de correspondencia entre la fonnaclón especializada 

de los maestros y las asignaturas que deberán linpartir"/31. 

lar telesecundaria como vimos anteriormente, fue determinante para aumentar la 

cobertura, sin embargo, el SNTE menciona que existen críticas, que califican a la 
telesecundaria como una "educación de segunda clase". Además de cuestionar la 

formación de los coordinadores para su turca específica y a los programas que tocan 

esenciahnente los mismos puntos relativo a la concepción memorística del modelo 

pedagógico, con respecto de las secundarias normales, se menciona que "Una 

investigación emprendida a comienzos de los ochenta sobre las emisiones educativas 

destacó problemas pedagógicos y didácticos fundamentales, algunos de los cuales se 
mencionan a continuación: 

• Domina la exposición del maestro frente al pizarrón en el estudio, la cual se 

muestra como ineficiente en 13 de 31 casos, porque se notan inseguridades con 

respecto del tema en los docentes o porque, por ejemplo, los contenidos están mal 

estructurados. Apenas si se usan otros métodos, tales como diálogos, reportajes o 
entrevistas. 
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• El material didáctico es mulo (predominan las representaciones gráficas y los 

textos Mentados al ui► rendizujc de los conceptos); los elementos visuales como 

fotos, dibujos, etc, distraen o cordituden (por ejemplo, debido a una mala 

sincronización) la inclusión improvisada de películas de archivo no viene con 

frecuencia al tema. 

• El comporunniento ejemplar de amaestras y alumnos desarrollado ente las cámaras 

retuerza el esquema autoritario, según el cual los alumnos nada saben y todo lo 

esperan del maestro (...) la carencia más grave es la desvinculación con la realidad 

(...) no sólo limitan alusiones y reflexiones sobre la realidad del país, y 

especialn►ente tus de las áreas rurales, sino que muchas de las ilustraciones y 

películas de archivo que se utilizan debido a la falta de planeación, aluden e 

thistom formas de vida ajenas a nuestra cultura. lis una carencia generalizada, 

pero resulta especialmente sorprendente en el área de ciencias sociales"/32. 

Con lo que respecta a los materiales educativos, tu:coral-tunos como elemento 

representativo que los centros de computación de servicios en escuelas se beneficiaron, 

según el biforme de Lalxtres de la SEP a 45,990 alumnos, que comparados con el total del 

cuadro número 12 (descontando a los particulares), se atendieron únicamente el 1.11% del 

total, con lo cual no podemos hablar de calidad en cuanto a materiales educativos. 

Si tomamos en cuenta cuáles eran las características sobre los contenidos y 

materiales educativos del punto 1.4.3 al inicio del periodo en estudio, tenemos que, el 

CONACYT mencionaba que no había una estructura orgánica lógica, y que el proceso de 

enseñanza se recurría a la memorización y no se desarrollaba una capacidad para la 

reflexión crítica y creativa. La SEP reconoció también las deficiencias y que era uno de los 

fnctores determinantes pont que en las encuestas las calificaciones oscilaran entre 3 y 4 de 

calificación en una escala de 1 a 10. Si comparamos esto con las características que 

adquirieron los nuevos Contenidos y Materiales educativos, encontramos que no existieron 

grandes cambios sino ajustes y en algunos casos retrocesos, por ejemplo para el caso de 

español, se desechó el enfbque de la lingüística estructural y rebajándolo de nivel no 

desarrollándose una capacidad creativa, critica y reflexiva. Para el caso de matemáticas 
encvn► tramos que se desechó el enfixpte de la lógica matemática que constituía una forma 

de razonamiento básico para esta materia. En el nivel secundaria se observa más 

tajuntetnente la prioridad de las "necesidades básicas de aprendizaje" para la formación 
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de la numo de obra flexible, pues se aumentó una hora 11111:4 de mateniáticas y (le español, 

en detrimento de otras materias y orientando al alumno para que sepa leer, escribir y 

hacer operaciones básicas de matemáticas, pero con la tendencia de reducir el 

razonamiento. 	"tiempo político del sexenio" fue un factor fundamental para estos 

ctunbios de contenidos, (pie aparecieron después del ANMEI1 se implantaron sin previa 

experimentación en escuelas, lo cual debió ser fundamental, tomando en consideración 

que era una reforma a nivel nacional. 

Con respecto u los materiales educativos, las computadoras no fueron una realidad, en 

ningún momento se menciona la Ihnitiwión de bibliotecas escolares, con enciclopedias de 

renombre, ni la utilización de televisores en las secundarias normales, videocasseteras, 

fotocopiadoras, retroproyectores, equipos de audio, con lo cual el equipo básico sigue 

siendo el gis, Ixtrrador y el pizarrón verde, ni por lo menos el moderno pizarrón blanco que 

impide la utilización del gis que tanto daña al maestro en su organismo por el Polvo que se 

inhala. 

3.2.3 Revaloración de la función Magisterial. 

a) 1W:ilación del maestro. 

Al igual que en los contenidos de educación básica a partir del ANME13, la formación 

del maestro en lo que fue el tronco común básico general, se orientó acerca del dominio de 

los contenidos básicos que hemos mencionado anteriormente, por lo tanto tampoco 

existieron verdaderos cantios. Al respecto el SNTE menciona que existe una "deficiente 

formación del maestro. Múltiples y variados son los factores que inciden sobre ello: un 

plan de estudim y programas con una gran dispersión en sus contenidos, con una visión 

enciclop¿dica, amorfa en su propuesta metodológica y sin una propuesta definida para la 

relación teórinpráctica; carencia de programas concretos para la actualización profesional 

de los docentes de las escuelas normales; y, como resultado de todo esto, la persistencia 

del enciclopedismo, la memorización, la parcelación y atomización del conocimiento, que 

se traducen en una formación bastante rígida y coercitiva en la que son privilegiados la 

disciplina, la información, la teoría, el individualismo y el pensamiento inecanicista7:33. 
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Otro hecho que refuerza la incompatibilidad de la calidad como fin del ANME11, es el 

hecho (le que "la Normal Superior de México: mientras prepara a los futuros maestros de 

educación media, bajo el modelo de áreas, las secundarias ftmcionan por asignaturas (...) 

el caso se agrava para las áreas multidisciplinarias, como las ciencias naturales, pues la 

nutm parte se enfoca a la biología, lo que permite prever un dificil papel de este docente 

cuando tenga que impartir lisien o química. 

SI compararnos la deficiente formación del maestro, con que en preescolar, se han 

capacitado a personas sin limitación académica, y en secundarias con la modalidad de 

telesccundarias pasa lo mismo, aunado también al hecho de que en secundarias se 

habilita a personas con nivel de licenciatura sin ninguna formación docente la situación es 

alarmante, Esto da razón de porque existen tantos maestros con interinatos ilimitados, 

cifras que ni siquiera se mencionan en informes oficiales. 

b)Actualización, Capacitación y Superación del Magisterio en Ejercicio. 

Para el período en estudio no se contó con un verdadero programa de capacitación y 

actualización magisterial, el Programa emergente pura la capacitación, después del 

ANMEll y que se dio para el ciclo escolar 1992.93, solo duró cinco días donde se dieron a 

conocer los nuevos programas de estudio y los nuevos libros de texto pura primaria. Para 

el cielo escolar 1993.1994 no existió ni siquiera el curso <le cinco días. 

Por otra parte, se numejan cifras oficiales acerca de que el (PAM) Programa de 

Actualización del Magisterio fue una realidad para el ciclo escolar 1993.94, pues se 

atendió el 100% de los maestros, Sin embargo, es falso como veremos en el siguiente 

punto pues en la práctica, la mayoría de los profesores, por razones de ingreso, trabajan 

dos turnos al día, y los que no escapan en su tiempo libre a la economía inffinnal. Aullado 

a esto en las escuelas se les impide acudir a cursos dentro de su horado de trabajo, lo cual 

limita su asistencia a cursos de superación. 

Ill'Salario Profesional, según el informe de ejecución se incrementó para el periodo ca 

estudio en un 100%, lo cual resulta contradictorio, pues por un lado, los maestros como 

vimos anteriormente, tienen que trabajar más para subsistir y como veremos más 

adelante, cada vez hay tocaos gente que quiere ser maestro. Diversos autores mardilestim 
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que el sueldo no alcanza los niveles que se tenían en 1982 (que mencionamos en el punto 

1.4.3 sobre la situación de la educación básica del per(cx1o). Al respecto el investigador 

universitario Carlos Imaz Glspert manifiesta "Mientras el presupuesto se recuperó, el 

salario de los maestros, que consume el 85 por ciento de ese total cayó en este sexcnio 50 

por ciento en términos reales"/34. El SNTE coincide que hasta 1992 el gusto no alcanzó 

los niveles de 1982 ver cuadro número 25. 

CUADRO NO. 25 

EVOLUCION DEI, GASTO EDUCATIVO FEDERAL 

1982.1992 

Gasto federal ejercido en educación 
ell illil1011e% (le nuevos pesos 

Año Pesos corrientes Pesos constantes 
1978 

1982 368.3() 121.30 
1983 408.70 75.70 
1984 826.70 81.5(1 
1985 1,332.00 83.30 
1986 2,112.20 70.90 . 
1987 5,034.30 72.90 
1988 10,120.1() 67.60 
1989 12,998.20 73.20 
1990 17,998.2(1 80.10 
1991 25039.30 90.80 
1992 34,998.50 109.90 

Fuente: Cuenta de la Ilacienda Pública Federal. Estado de Egresos Presupuestarios. 1,013 

pesos constantes están calculados con base en el promedio anual del Indice General de 

Precios al Consumidor: Indicadores Económicos, Banco de México, 1991. Tomado del 

SNTE documento 9. El Compromiso Nacional para el Financiamiento de la Educación. 
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Respecto a la vivienda, ni en el infbrine de labores de la SEP ni en el Mamue de 

ejecución 1094, se encontró nada en absoluto, por lo cual el papel que jugó dentro del 

ANNIE!) fue irrelevante. 

El aprecio social por el maestro encierra una gran problemática que no fue resuelta 

para el período en estudio, pues la existencia (le un aprecio por parte de la sociedad, 

implica una sólida preparación académica (que no hubo pues los planes de estudio no 

cambiaron en esencia), así como una (brilla de vestir, vivienda, alimentación, etc. En fin un 

nivel (le vida decoroso que determine realmente el aprecio social por el maestro y no 

mediante esporádicos premios, que no combaten el problema (le fondo que es el bajo 

sueldo magisterial. 

Un hecho que refuerza más, la desvalorización social (bel maestro, es que cada vez 

existen menos estudiantes que quieren ser maestros, no sólo por la capacitación a 

personas para ser maestros en los distintos niveles de educación básica ya mencionados. 

El 	menciona que las escuelas normales han disminuido constantemente y que la 

matrícula (le alumnos "de 1970.71 a 1981.82 creció a un ritmo rápido, y en algunos casos 

acelerado, de 75,000 a 332,700 alumnos ... mientras que a partir de 1982.83 se inicia una 

rápida y grave caída de la matrícula, hasta llegar a 111,000 alumnos en 1992.93, lo que 

representa, en comparación con la de 1982, una pérdida del (16%, es decir dos terceras 

parles"/038. Esto es muy importante, porque mientras disminuye el número de maestros, 

la cobertura de la educación básica no alcanza el 100% y su aumento se da mayormente 

con la capacitación de personas, no normalistas. 

Lo más relevante dentro de la revaloración de la unción magisterial fue la Carrera 

Magistclrial, debido a que trató de relacionar calidad (le la superación magisterial y 

aumento salarial, dejando al maestro la responsabilidad de superarse o no, lo cual entra 

en contradicción con las muelas educativas y aflorando la ideología del nuevo naxido 

económico mediante el cual Adata Smith planteaba que IRISC1111(10tie el beneficio 

individual se busca el beneficio colectivo". Por otro lado habría que pensar en términos 

reales lo que hubiera significado para el Estado, el desembolso para que la totalidad de 

los maestros se incorporaran a la Carrera Magisterial, deyualose así la responsabilidad al 

Estado, dejándole a él toda la resixatsabilidad. Pues la SEP se reserva el derecho de 

admisión u la Carrera Magisterial. Para el período en estudio según las cifras oficiales se 

cubrió el (10% del magisterio, lo cual se ixxlría poner en tela de juicio, pues en los informes 
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de labores de la SEP y el de ejecución 1994, no se dan cifras sobre la cantidad de 

maestros con interinatos, lo cual constituyó una limitante pues una de las exigencias era 

estar basificado. Los factores que hunbién incidieron para ingresar a la Carrera 

Magisterial y sirvieron para evaluar a loe< maestros que ingresaron en ella (ver anexo) son: 

Antigüedad 15%, Conocimientos 25% y el Deempeño vrofesional 55% este último es el 

que mayor valor tiene por su porcentaje y el más dificil <le evaluar, pues de entre este 515% 

un 80% es determinado por el Organo de Evaluación (0.E.), el cual está sometido a una 

estructura Jerárquica autoritaria (ver anexo), donde quien en última instancia determina el 

porcentaje es el director por ser el presidente del Organo <le Evaluación, lo cual hace 

subjetiva la calificación otorgada en porcentaje. 

Por otra parte, el éxito del desempeño profesional depende de factores inherentes al 

nutestro como son la organización administrativa de la escuela, planes de estudio, 

condición socio-económica del alumno (sin mencionar la preparación del maestro en base 

u programas de estudio, y la acreditación de cursos de actualización sin tener tiempo para 

asistir a ellos, por trabajar para vivir con cierto decoro) y que como vimos anteriormente 

no son muy favorables para elevar la calidad. De esta< manera la Carrera Magisterial como 

parte del proceso educativo ya mencionado para elevar la calidad fue ineficaz. 
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CAPITULO 4, CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Contexto Económico Internacional. 

a) Crisis. 

et sistema capitalista, se rige por ciclos económicos, con auges y depresiones donde el 

capital al guiarse por la maximización de su beneficio, busca diriginte, a cualquier espacio 
geográfico sin importar la nacionalidad de que se trate. 

A nivel de sistema los países desarrollados en la década de los setentas enfrentaron 
una crisis de sobreproducción, donde el capital fluyó hacia los paises subdesarrollados, 
especialmente hacia los países de América Latina. La segunda crisis, duda en la década 

de los ochenta afectó fundamentalmente a los países subdesarrollados porque cl capital 
extranjero fluyó de los paises dependientes hacia los desarrollados. Para el caso de 
América Latina implicó, restricción del crédito, aumento de las tasas de interés, 

transformación del crédito de largo plazo a corto plazo. Todo esto trajo consigo problemas 
para el pago del servicio de la deuda externa de estos países debido a su incapacidad para 
producir productos manufacturados de calidad para exportarse u otros países y generar 

divisas, lo que originó que los productos que exportaba la región: (productos básicos 
materias primas fundamentalmente), bajaron de precio y disminuyeron aún más por el 
aumento de la producción para tratar de compensar el menor precio, y ixxler pagar el 
servicio de la deuda externa. Por el lado de la demanda existió una contracción, como fue 
el caso del petróleo, donde se instrumentaron políticas de ahorro de energía y desarrollo 
de tecnologías para disminuir su consumo. 

b) Declive de listados Unidos. 

Como ya se mencionó, en la segunda crisis el capital fluye hacia los paises 
desarrollados, dentro de los cuales se destaca a Estados Unidos por la importancia 
económica y politica que tiene con México y en el resto del mundo. 

1 
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lk esta inversión que fluyó hacia Estados Unida►, estuvo constituida 

fundamentalmente por la europea y la oriental, representadas por Ale:mulla y Japón 

respectivamente, lo cual si bien se explica por la sobreproducción de capital que buscaba 

cauces; implicó el fortalecl(►► iento (le estas economías, sobre todo si consideramos que en 

1985 Japón se había transformado en el primer acreedor neto del sistema capitalista a 

nivel n►undial. 

No sólo el declive de Estados Unidos caracteriza este contexto económico 

intentacionad sino la extinción del socialismo como sistema político, social, ideológico y 

cconónilco en contra del capitalismo, dándose así una hegemonía del sistema capitalista y 

por tanto de la economía de libre mercado, en contraposición con el régimen burocrático-

estatista del socialismo. Esto influyó en la adopción de políticas consideradas como 

"neoliberales" que fueron la expresión de la jerarquía del capitalismo como única 

alternativa viable. 

Los cambios en la economía mundial se explican por las modificaciones en la forma 

de producir ocasionados por la llamada tercera revolución tecnológica, que desarrolló 

entre otras la microelectrónica, la informática y la robótica que modificaron radicahnente 

el tradicional régimen fordista norteamericano, donde se producía mediante una 

automatización rígida, que impedía cambios sustanciales en el proceso producUvo. En este 

nuevo régimen es capaz de producir en pequeñas series reprogramables lo cual da 

flexibilidad para incorporar cambios nula rápidamente ya sea en calidad, o por cambios en 

el mercado de consumo, materias MIMOS, abaratamiento de costos y elevación de la 

productividad del trabajo, además de poder fraccionan• el proceso productivo y aprovechar 

mejor las ventajas comparativas nacionales y regionales. Esto determinó la formación de 

alianzas estratégicas en las empresas transnacionales y a nivel de países a conformar 

bloques regionales para enfrentar la competencia, dándose Mi la globalización de la 

economía. 

Al darse la tercera revolución tecnológica, cuya característica principal es que el 

proceso de producción sea más flexible, originó un cambio cualitativo dentro <fe la fuerza 

de trabajo unte la necesidad de tener una mayor calificación y flexibilidad debido a la 

posibilidad de intervenir más directamente en el proceso productivo, además del trabajo 

en equipo como condición necesaria por la posibilidad de producir en pequeñas series 

rcprmgran►ables. 
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111 fraccionamiento <le la producción en distintos espacios geográficos dio origen a 

%luneto:tes en la administración tradicional, como ejemplo se tiene el "just in time" (justo a 
tiempo), el cual tiene como fin entregar las partes <lel producto en un tiempo mínimo para 

que el proceso productivo no se retrase. 

Antes de pasar al apartado siguiente, es necesario considerar el declive de Estados 
Unidos, país que al término de la segunda guerra mundial, fue sin lugar a dudas la 

primera potencia mundial, incluso su moneda fue adoptada como dinero mundial, además 

de colaborar en la formación de organizaciones como el Bat►co Mundial y el F.M.I. Pero lo 

que más se quiere resaltar es por qué pasa; como Alemania y Japón que fueron 

devastados por la guerra y que perdieron finalmente, especialmente Japón que 
geogn'tficaunente es menor varias veces a nuestro país, que tiene escasos recursos 
naturales en contntposteihrt con México que no solo tiene abundantes recursos naturales, 

un extenso territorio, y aún mas en la segunda guerra mundial, ni siquiera se participó 
bélicamente. La respuesta está no sólo en su fuerza de trabajo, sino de la sociedad en su 

conjunto pues la economía la hacen los hombres, de ahí la importancia de la educació  

como catalizador del capital humano para el desarrollo de un país, pues no sólo el 

desarrollo de la ciencia y la tecnologia son un factor importante, sino los valores morales, 
La ideología, costumbres, mentalidad, etc. que permiten en última instancia colaborar en 

el atraso o adelanto de un país y es principalmente por la vía de la educación como es 
posible Influenciar detenninantemente en el desarrollo de un país. 

4.2 Política Económica. 

La política económica en México se caracteriza por ser un plan de carácter l'excita', 
propuesto por el ejecutivo federal. Para nuestro período en estudio el modelo económico 

parte de una crítica justificada del modelo anterior de industrialización conocido como 
sustitución de importaciones. 	"talón de Aquiles" de este modelo es el fuerte 
desequilibrio externo, en torno al cual se ha ordenado a lo largo de la historia los procesos 
de ajustes y reestructurar!~ de la economía mexicana, motivados ix►r una 
sobrepmtegida industria incompetente, que primero se pudo cubrir metli<mte un gran 
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esfuerzo de producción y exportación agropecuaria, después mediante las crecientes 

exportaciones y expectativas que generó la lxmanza petrolera y finalmente, a través del 

endeudamiento externo que se volvió excesivo y estalló como crisis fintmcient en 1982. 

Para el período en estudio la nueva política económica instrumentada, se caracterizó 

por tm importzmte repliegue de la intervención estatal en sectores claves de la economía, 

la apertura económica y un programa de ajuste para matener la inflación, que buscaron 

llevar a cabo el "cambio estructural", hacer más eficiente y competitiva la producción 

nacional, para el mercado interno y buscar insertarse en la economía mundial con un saldo 

favorable. A continuación veremos los resultados de esta. política. 

4.2.1 Estabilización continua de la economía. 

Para lograr la estabilización de la economía, existió un saneamiento de las finanzas 

públicas; del lado de los ingresos públicos se incrementaron con medidas como el 

impuesto del 2% al activo (le las empresas, aumento (le precios y tarifas públicos, 

tunpliación de la base tributaria y con la venta de paraestatales. Por el lado del gasto 

público se disminuyó el gasto en prácticamente todas las actividades económicas, 

reduciéndose así la participación estatal en la economía. 

Por otro, lado la estrategia antinflacionaria, partió del supuesto fundamental de que 

la Inflación interna se generaba por un exceso de demanda, de modo que para combatirla 

era preciso incrementar el tipo de cambio y por otro lado era necesario buscar eliminar 

una pugna distributiva de los factores de la producción mediante una concertación social a 

través de armonizar las demandas en conflicto de los principales agentes económicos (vía 

pactos): los trabajadores, empresarios y el gobierno. 

lk esta manera al privilegiarse el control de la inflación sobre los otros objetivos (le 

política económica a mayor plazo, la contención salarial y el congelamiento del tipo (le 

cambio se convirtieron en los pilares de la estrategia emnómica. 

La contención salarial, la podemos observar en el siguiente cuadro número 26, donde 

no sólo existió una contención salarial sino una disminución del salario real si 
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Año 	Salario mar 	Año 	l)istritiociónh 

1912 100.0 1976 40.3% 

1988 57.0 19lé►. 37.214 

1993 43.0 1993 23.3% 

compara tios el año de 1982 tomado como 1(X) a {yesos etnsl►mtes, para 1993 el salario 

real habla disminuido a Vi. 

CUADRO NO, 26 

SALARIOS Y 	 ION 

`Salario Mínimo legal a precios constantes. Indice 

14  Sueldos y salarios sobre el PI 

Puente: INEGI y estimación para 1993. Tomado de: irivoitigaci4n Ilconómicit 211 

enero-marzo 1995, "111 Modelo neoliberal, contenido y alternativas" p. 17. 

Por otro lado al establecerse una banda de flotación del peso frente al dólar se dio un 

Upo de cambio cuastfijo o de minidevaluaciones, asi el congelamiento del tipo de cambio 

(antinflaciena►io) y la libertad cambiarla, subordinaron la politica de tasas de interés 

domésticas a las presiones especulativas sobre el peso, pite►  aquellas se convirtieron en la 

principal variable de ajuste que permitía financiar el déficit en cuenta corriente con el 

exterior. 

Con respecto a la política monetaria financiera y crediticia se abandonó a las tasas 

pasivas de interés y cl encaje Itlzal como instrumentos de politices monetaria 

sustituyéndose por el congelamiento del tipo de cambio ya mencionado; así mismo se 

buscó la adecuación del sistema financiero para mejorar su competitividad y atraer 

recursos externos, mediante la liberalización del sistema bancario y el desarrollo del 

mercado de valores, con lo cual se canalizaron importantes volúmenes de crédito al sector 

intuido y la c►nisi(m de valores gubernamentalm Iss importante mencionar que la 

libentlizaciÓn del sistema bancario determinó que con la entrada de capitales se emitieron 
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valores guberntuttentales para contntrrestar el impacto inflacionario que se derivó de este 

flujo, pues se sacó dinero de la circulación contribuyéndose a la estabilización de la 

cc( int mt in. 

4.2.2 Disponibilidad de recursos para la Inversión Productiva. 

la►  inversión efectuó un cambio cualitativo para el período en estudio, pues la 

inversión pública disminuyó su composición porcentual, quedando en 1993 en un 80% para 

la inversión privada y un 20% para la inversión pública, lo cual ixxicnu►s observar en el 

cuadro número 21. Esta última se considera corno una inversión autónoma, pues time 

restricciones económicas para actuar a diferencia de la privado que se guía 

li►ndamcntalntentc por las condiciones de rentabilidad en el corto y largo plazo:. 

Si t►bservantos el cuadro número 27 encontramos que el producto interno bruto para 

1993, un año antes de terminar el período en estudio era de 0.4 por ciento, lo cual habla 

'bar sí mismo de la ineflciencia de la inversión privada que en 1983 era del 80% de la 

inversión total, sin embargo, al observar los cuadros números 22 y 28, sobre la cuenta de 

capitales de la balanza de pagos, tenemos que si tomamos el año de 1989, observamos que 

la composición de la cuenta de capitales cambió notablemente, al grado de que los flujos 

de la Inversión Extranjera de Cartera (IEC) pasaron de representar el 16.2 por ciento del 

saldo de cesa cuenta a 92.1 por ciento en 1993 y, en consecuencia, cayó notablemente la 

contribución de la inversión extranjera directa (IED) al pasar de 99.9 por ciento a sólo 

15.9 por ciento en ese mismo lapso. 

119 



CUADRO No. 27 

CRECIMERNTO 	PIB Y D11 L1 INVERSION PUBLICA 

1986.1993 

Años PIII 1G 

198(1 .3.7 •14.•2 
1987 1.8 •12.2 
1988 1.2 -4.2 
1989 3.3 3M 
1990 4.4 12.7 
1991 3.0 4.4 
1992 2.8 .5.0 
1993 0.4 •1f.0 

Tomado de: Investigación Económico 212, abril-junio 1995 p. 59. 

CUADRO No. 28 

11111XICO: 

	

	 CAPITALIS MI LA BALANZA 1)E PAGOS 

(MILLONIS DB MIMES, 1989.1993) 

Años 111'/SCR 119)/SCK 

1919 16.2 99.9 
1990 24.4 32.3 
1991 441.9 19.7 
1902 67.9 16.6 
1903 92.1 15.9 

Tomado de: !molí/ación Económica 212, abribjunto 1995 p. 74. 
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De esta numera la caída del PIB se debió u la disminución de la inversión pública y 

sustitución por Inversión extranjera de cartera, que no cumplió con la finalidad de 

traducinse en la producción de bienes y servicios mino lo hubiera hecho la 1141) si la 

composición itorcentual hubiera sido u la inversa. 

111 aumento de la inversión extranjera de cartera se debió a la forma de 

fimmelandento del gobierno a través de la emisión de valores gubernamentales, que 

determinaron una situación de alta vulnerabilidad para el conjunto de la economía, ya que 

se trató de capital que se internó al país por los diferenciales de rendimiento de corto 

plazo y determinó la existencia de un superávit en la cuenta de capital, que representó en 

última instancia una deuda externa del país, ya que en el momento en que los ahorradores 

externos retiraron sus capitales, el sistema financiero mexicano tuvo que reembolsar su 

capital inicial más el rendimiento devengado. 

4.2.3 Modernización Económica. 

naxieraización económica, no se logró, porque la política económica basó la 

modernización, en la apertura comercial, disminuyendo las barreras y dejando a la 

concurrencia, efectuar el trabajo de hacer más eficiente a la economía, tato en 

productividad, calidad y precio. Sin embargo como se observó anteriormente al disminuir 

la inversión pública y aumentar la inversión en cartera, se disminuyó en términos reales la 

inversión de los sectores productivos, dándose una situación de sentiestancantiento, como 

puede observarse en el cuadro número 29. Allí se observa la evaluación del PIB global, del 

PIB manufacturero y del P113 agrícola, es decir los sectores procluctivos más decisivos, 

donde se tiene un descenso del PIB total de 6.2% al 1.5 % por habitante si se toma en 

cuenta que de 1982 a 1994 la población creció por encima del 29 anual, así como caída 

aún mayor en el P111 agrícola per capita y un estancamiento en el P113 industrial ix». 

habitante. 
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CUADRO NO. 29 

EVOLUCION 1)111, PRODUCIX): I,011A1„ MANUPACWRERO 

Y AGRICOIA, 1970.1934 

(PRECIOS CONSTANTES DE 19(10) 

Año 13111 total I'UI 
nttuutfi►cturem 

1G 
agrícola 

1970 100.0 100.0 100.0 
1982 206.4 1E09.9 145.8 
1983 100.0 100.0 100.0 
1994 119.2* 126.91' 109.7e 

1970-198 6.2% 5.5% 3.2% 
10824990 1.5% 2.0 0.8% 

si Para 1994, se supone un crecimiento del 2.0%. 

Para 1994, primeros nuevos meses. 

e/ 1993. 

d/ Tasa media anual de crecimiento. 

Fuentes: INEC:1 y SI ICP. Tomado de: Investigación Económica 211, cnem•ntarzo de 1995 

p. 110. 

Otm hecho que evidencia el setniestancamlento de la economía es la 1113KP (formación 

bruta de capital Ajo), donde se tiene que la tasa media anual de crecimiento de 19704982 

fue de 6.6% mientras que de 1982 a 1993 fue de sólo 0.8%, lo anterior lo podemos observar 

en el cuadro número 30. 
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CUADRO NO. 30 

IWOLUCION l)I LA FORM.ACION BRUI'A i)1 CAPITAL. FIJO, 

1970-19N3 

Año 	 Indice 	Otamstantoi de 1980 

1970 	 100.0 
1981 	 258.7 
1912 	 218.8 

	
100.0 

1093 	 238.3 
	

109.3 

	

1970.1962s 	 6.6% 

	

19f3'x.118X1' 	 0.8% 

a/ Tasa media anual de crecimiento. 

Fuente: INF,GI. Tomado de: Investigación Jimio:alca 211, enero-marzo 1995 p. 16. 

El establecimiento del tipo de ciuttbio prácticamente fijo ocasionó una.sobreviduación 

de la moneda, que aunada a la abrupta, unilateral y generalizada apertura comercial, 

causaron un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones, trastormindo 

aún más la modernización económica, dándose un creciente desplazamiento de bienes 

producidos internamente por la competencia del exterior. De esta manera, de la politica 

de sustitución de importaciones, cuyo propósito era sustituir producción extranjera por 

nacional, se pasó al otro extremo: un proceso de sustitución de producción nacional por 

extranjera. 
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4,3 Consecuencias de la política económica. 

a) Déficit Comercial 

Uno de los objetivos planteados en el PN1) era la apertura con►ercial como política 

para incrementar exportaciones, sin embargo debido a: t)la falta de inversión, mi- el retiro 

de la inversión pública y sustitución por inversión de cartera, 2) la sobrevalnación del tipo 
de cambio, 3) el país con el que se comercia más del 50% es Estados Unidos (la entrada en 

vigor del T.L.C„ en el último año del período en estudio), país que tradicionalmente ha 
basado su economía, en una intervención del gobierno en la economía; (huido como 

resultado una competencia entre los agentes económicos, determinando una mayor 
calidad en bienes y servicios en comparación con México, que había basado su crecimiento 

en un modelo en el cual la calidad y productbidad no eran tan importantes. De esta 
manera tenemos en el cuadro número 31 que las exportaciones crecen a un ritmo bastante 
elevado 8.5 por ciento anual en promedio. Pm decir, seis veces más rápido de lo que crece 

el PIB en el período de 1982.1993. No obstante palidece al cotejarlo con la dinámica 
importadora del período. Los bienes importados crecen al 14.7 por ciento anual, casi el 

doble que las exportaciones y 10.5 veces más rápido que el PIN al respecto el Financiero 

menciona "Aún cuando Las exportaciones mexicanas pasaron de poco más de 30 mil 
millones de dólares en 1988 a 52 mil millones en 1993, y en los primeros ocho meses del 
presente lulo (1994) alcanzaron 39 mil millones de dólares registrados en 1988 llegaron a 
(15 mil millones el año pasado (1993) y a agosto del presente suman casi 51 mil millones 

de dólares, reconoció el presidente Carlos Salinas durante su sexto informe de Gobierno. 
Con esto la balanza comercial del país, hasta agosto de 1994, es deficitaria con 14 mil 
millones de dólares a cuatro meses de concluir el presente año"/1. 
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CUADRO No. 31 

EVOLUCION 	SECIOR EXTERNO, 1970- 1913 

(MurloN8s 1)8 lx)rAR8,s co8Ruons) 

AA° Exixwtiteiones• Ituportacionesa Saldo en cuenta 
corriente 

1970 1 289.6 2 328.8 •1 171.0 
1982 21 229,7 14 437.0 .4 878.2 

1993 51 886.0 (16 366.5 -23 392.7 

1970-19821' 26.3% 16.4% 12.6% 

1982.19981' 8.5% 14.7% 15.3% 

Elasticida(Ies° 

1970.19111 4.2 2.6 2.0 

1982.1993 6.0 10.5 10.9 

al ?denuncias, 

I)/ Tasa media anual de crecimiento. 

el Tasa de crecimiento de la variable dividida Icor la tasa de variación del PII3 en el 

periodo. 

Fuente: INEGI Encuesta Industrial Mensual. Tomado de: Investigación Económica 211, 

enero-marzo 1996 p. 18. 

Encontramos que el &Reit comercial se debió a la connanza en la espontaneklad del 

mercado, el impulso para exportar manufacturas, en lugar de llevar a cabo una política 

agrícola, industrial y comercial para desarrollar primen una base manufacturera nacional 

y posteriormente por la vía de su dinamización productiva, su poder competitivo externo, 

para lo cual el Estado debió: 1) regular la apertura externa, para evitar que se 

subordinaran los recursos a las fuerzas dominantes del mercado mundial, 2) regular la 

presencia del capital extranjero, para evitar que (ltziplace al capital nacional, 3) controlar 

el peso e influencia de la IEC (Inversión extranjera de cartera). 
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b) Concentración de la riqueza 

El hecho mencionado acerca de que en 1993 el 50%de la pequeña y mediana empresa 

desapareciera y solamente algunas pudieran sobrevivir, así como la venta de 

paraestatales, determinó en el periodo en estudio la formación de nuevos millonarios, 

como ejemplo tenemos a "Carlos Slim, quien comanda el mngloinerado industrial y de 

servicios Grupo Curso, junto con dos socios extrtutjeros, obtuvo Teléfonos de México por 

mil millones de dólares. Su fortuna está estimada en 6 mil 600 millones de dólares, según 

la revista Porbes"/2. Por lo cual podetnos decir que existió una concentración del ingreso 

en este periodo. 

e) Desempleo y pobreza 

Debido a la disminución de la injerencia del Gobierno Federal en la economía, y de la 

industria manufacturera en general, se favoreció en este período el desempleo, con lo cual 

no se cumplió el millón de empleos ofrecidos por el Gobierno Federal. El "Financiero" 

menciona que "En 1988 el Gobierno Federal empleaba a un millón 984 mil 610 burócratas. 

En 1993 sólo ocupaba a 870 mil 983. Despidió  a un millón 113 mil 627 trabajadores (...), 

fueron recortados 95 mil 379 pttestos"/3, ver cuadro número 32. 
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2,2(X)1....  

CUADRO NO. 

PUESTOS LABORALES EN EL GOBIERNO FEDERAL 

2,000 

1 ,H(X) - 	 Empleado% 

1,600 7- 

L 
1,400 1- 

1,200 

1,(XX) 
L 

800 1  

1988 
1  

1989 	1990 	1991 	1992 	1993 

• Cifras preliminares en 1993. Promedio enerolunio 1994. 

Puente: INEGI. Tomado de: "El Financiero", miércoles 2 de noviembre de 1994 p. 9. 
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EMPLEO lit< LA (NI iliSTRIA MANUFACTURERA 

9&)  

Pi' 114(11108 

900 

8.90 

8(X) 	- 	 1 	 1 	 .1 

	

1988 	1989 	1990 	1991 	1992 1993 	1994* 

* Cifras preliminares en 1993. Promedio enero-junio 1994. 

Puente: EMIL 'ffintado de: " Fis na~", utiCreoles 2 de noviembre de 1994 p.9. 

La excepción fue la intuptilit, la construcción y el comercio pues "en 1988 habla mil 

396 tunquiladoras. Para este ario (1994) se estima habrá dos mil 89. El empleo en tuste 

sector pasó de 369 mil a 563 mil puestos en el SOCCI110. La construcción ascendió de 230 

tnil en 1988 a 472 mil fuentes de ocupación en 1994 y el comercio de 181) mil a 195 

111i174. 

El desempleo ya mencionado constituye par si mismo un signo de pobreza, y el poder 

adquisitivo de los salarios contribuyó a ello, pues u finales del período en estudio sufrió un 

deterion) de más del 40% según la infonnación oficial de las secretadas de Ihicientla y del 
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1t15111114 Indice 1980=100 

MEM indice. 197(1=100 

1._ _1 1 I .1 ' .1. 	1. 1 .1. 1 1_ 1 1 .1. I_ 1.. 
77 78 79 N0141 82 83 114115 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

1441 

120 

<14 
100 -7  

RO 

60 

40 

20 1 .1 

75 76 95* 

lralnklo, así COMO 	del INEG1, VCE cuitilro número :13 y se menciona que la base social 

de la pobreza es de poco más de 45 millones de mexicanos. 

CUA1/110 NO. 33 

P(Ji)l1? ADQuisrrivo 

(SALARIOS MINIMOS1211A1,11S) 

Inflación de 15%. 

Fuente: SrylmS y Ilanxico. Tmundo de: "III Financiero", lunes 2 de enero de 19951>. 21. 
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4.4 El Colapso del Modelo 

Al final del periodo en estudio existió una consecuente reducción de las reservas 

internacionales, que fue debido a 1) El déficit en cuenta corriente ocasionado por In 

sobrevalunción del peso y a la apertura contercial, por lo cual las importaciones 

aumentaron más que las exportaciones; 2) Menor entrada de capitales debido al alza de 

las tasas de interés en Estados Unidos que a su vez trataba de mantener la paridad del 

dólar frente al mareo y al yen; 3) Mayor endeudamiento de corto plazo para enfrentar el 

déficit; 1) Así como las magras condiciones de rentabilidad y crecimiento (como eran los 

problemas derivados de In caída de la inversión y la apertura comercial: desempleo, 

estancamiento, contracción del mercado interno, pérdida del poder adquisitivo) y, por 

último 5)Los }tedias sociales y políticos de 1994. Detenninanm que muchos tenedores de 

valores gubernamentales dejaran de renovarltxs, lo que presionó sobre las reservas 

internacionales, porque la Inversión Extranjera de Cartera era la que habla estado 

equilibnutdo en última instancia la Baltutza de Pagos, 

Ante el aumento de la incertidumbre derivada del crecimiento del déficit de la cuenta 

corriente y con ella del riesgo por las evidencias ole una moneda sobrevaluada, los grandes 

inversionistas exigieron ya no sólo tasas de interés más altas que en Estados Unidos, sino 

además, instrumentos que explicitaran la protección del riesgo cambiarlo. Porque los 

CETES que eran instrumentos de deuda intenta del gobierno federal si bien sacaban una 

ventaja de las altas tasas de interés nacionales con respecto a las prevalecientes en 

Estados Unidos no podían cubrir el riesgo de una devaluación, con lo cual el gobierno 

federal instnunentó los Tesobonos, (para evitar la fuga de capitales) nominados en pesos 

pero pagaderos a su vencimiento al tipo de ctunbio vigente del peso frente al dólar, es 

decir, se trataba básicamente <le instrumentos financieros que estaban protegidos ante 

cualquier devaluación, por esta razón en la crisis de diciembre de 1994, se enfrentó a la 

baja dramática de las reservas monetarias y la presión de los extranjeros que querían 

sacar sus inversiones de México, ante los bancos nacionales que se quedaron sin créditos 

en dólares para fondear los Tesolxmos y ante la presión de tener que cubrir los Tesolxmos 

que ya comenzaban a vencer en el mes de diciembre. Todo ello obligó al Banco de México 

a retirarse del mercado cambiarlo, y asumir la devaluación, "con una sustimcial 

depreciación acumulada de 60.93 por ciento frente al dólar (1.893 nuevos pesos)"/5, así el 

peso pasó de una cotización de 3.1070 al término de 1993 a 5.0000 unidades el 30 de 

diciembre de 1994. 

130 



1.5 Educación Básica. 

Con el !mielo de sustitución de importaciones, la orientación de la educación básica, 

se exaltad►a, la Revolución Mexicana, el nacionalismo y los fines de reivindicación social y 

económica. Sin embargo el desarrollo de la ciencia y tecnología a través de la tercera 

revolución tecnológica, determinó un cambio de supremacía a nivel mundial, con potencias 

canto Alemania y Japón. Teniendo en cuenta este contexto el I'NI) de 19894994, 

consideró en términos generales, como meta a seguir, el desarrollo de ciencia y tecnología, 

buscando eliminar de esta manera el "talón de Aquiles" de México, que era el 

desequilibrio externo. 

Para nuestro caso concreto que es la educación básica, que corresp<mde a los primeros 

peldaños de la educación en México, (de ahí la importancia primordial que tiene). 

Tenemos que su orientación sobre política educativa está duda por una correlación de 

fuerzas entre el gobierno federal, la SEP y el SglX. Para el período en estudio•el gobierno  

federal, determinó de una forma tajau►te el desarrollo de la política educativa, como 

veremos a continuación en el apartado de la federalización, por su parte la SRP dio el 

apoyo a las decisiones del gobierno federal y el Sindicato de maestros, definitivamente no 

estuvo de acuerdo en términos generales, lo cual resalta, porque el Sindicato está 

fraccionado: en democráticos e institucionalistas, estos últimos, son los que generalmente 

tiene mayor peso dentro de las decisiones tomadas; por el apoyo que reciben de la SI1P y 

del Gobierno Federal. Ilsto se menciona, porque a lo largo de este estudio presentado, se 

dan citas textuales y cuadros, que a su vez sirvieron de base para desarrollar documentos 

para la reflexión sobre el primer congreso de educación básica, realizado a finales del 

período en estudio y en los cuales el SNTE. en su versión oficial, da la pauta para indicar 

las contradicciones dentro de la educación básica, los aciertos y errores. 

Si tomamos en cuenta cuál era la situación de la educación básica al inicio del período 

en estudio, (cuentos que en estudios hechos por el CONACYT, la SRI)  y la UNAM y 

reconocidos por el SNT11, las calificaciones en promedio en toda la República Mexictum 

eran entre 3 y 4 de calificación, calificaciones definitivamente reprobatorias, y en la cual 

se resumían todas las dificultades que tenía la educación básica; tenemos que para 

finalizar el periodo en estudio dichas dificultades o condiciones no cambiaron en esencia y 

el motivo fue el siguiente: 
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Desde la lógica de la globalización de la economía, era necesario desarrollar una 

mano de obra de cierta calificación "flexible", y desarrollar ciencia y tecnología, lo cual 

resulta muy dificil para países sulxlesarrollados como México, sin embargo existen paises 

como los "tigres asiáticos" (Singapur, Taiwan, etc.) incluso Japón (en sus inicios) que no 

htut desarrollado ciencia y tecnología pem que la iuut asimilado, con mate►  de obra de 

cierta calificación, especificamente con el desarrollo de técnicos medios. 

Por otro lado el desarrollo de esta mano de obra flexible, producto de la tercera 

revolución tecnológica y la competencia exacerbada que condujo a la globalización 

económica, detenida() que organizaciones como el Banco Mundial, la UNI1SCO, el MI, 

recomendaran que para países como México la educación básica se estableciera con base 

a las necesidades de aprendizaje. Ellas según el ANM1111 básicamente eran "la lectura, la 

escritura y las matemáticas". Elevar la calidad (he un término relativo, pues lo que 

realmente existió en educación básica fue orientar la educación hacia nuevos parámetros, 

que eran el énfasis en la lectura y la escritura pero de la forma más elemental posible. Al 

igual que en matemáticas, eran consideradas como herramientas para el aprendizaje y no 

como un conocimiento a ser adquirido. con lo cual no podemos decir que la nieta de la 

política educativa sobre el desarrollo de ciencia y tecnología se cumpliera, lo cual 

podemos constatar a continuación. 

a) Reorganización del sistema educativo. 

La reorganización del sistema educativo cumplió un fin político que fue debilitar el 

carácter nacional del SME, debido a la implantación del modelo ~liberal, más que el 

mejoramiento del sistema educativo, los siguientes hechos lo demuestran: 

1) 111 cargo de Secretario <le educación careció de seriedad y continuidad en el trabajo, 

pues fue ocupado por tres personas y utilizado como trampolín para otros cargos 

políticos, con lo cual el fin político rebasó al educativo. 

2) Al descentralizar la educación se conservó en el centro la política educativa esencial, 
ocurriendo únicamente un proceso de descargo administrativo, que no aumentó la 
u.signación de recursos a los Estados. Las funciones aumentaron, se mantuvieron sin 

cambio los manuales de organización de los planteles, así como la promoción de 

personal. Por otra parte no se mencionó nada acerca de los incoherentes criterios en 
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la asignación de recursos a los Estados planteados en el punto 1.43 acerca de la 

situación de la educación básica en 1989. 

:1) 	Desde el punto de vista político, al darse la apertura comercial, la libre competencia, 

cambios en planes y programas de estudio, el inminente desempleo general, y 

perdida del poder adquisitivo, resultó más prudente romper con la federalización el 

carácter nacional del sindicato (que cuenta con más del millón de afiliados), pues de 

esta manera cada quien arregla sus problemas en su Estado. 

4) 	La formación de los Consejos escolares a nivel escolar, municipal estatal y nacional, 

aseguraron en términos formales un elemento innovador con posibilidades de 

intervención, en ideas, propuestas, y todo ello, que contribuyera a elevar la calidad 

de la educación, sin embargo en términos reales ni siquiera se formaron estos 

conseys escolares. 

b) Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos. 

Encontramos que los contenidos educativos siguieron las recomendaciones de 

organismos internacionales y no las del magisterio nacional. Ello encierra una 

contradicción, pues en la evaluación hecha al principio del período en estudio, era 

reconocido por todos los organismos involucrados en educación básica, que los contenidas 

y programas de estudio propiciaban, el enciclopedismo, la memorización. Por esa razón, 

los alumnos olvidaban rápidamente los conocimientos si se adquirían, u la vez que 

carecían de una motivación e interés, pues los conocimientos, no eran resultado de una 

secuencia lógica, que resultase de la evolución de experiencias cognoscitivas. La 

conclusión fue que no se fomentaba una actitud creativa, critica y reflexiva en los 

educandos. 

Sin embargo en el ANNIEll se desechó esta conclusión y los contenidos acentuaron 

más la memorización de los conocimientos, así coman la reducción de tiempo a materias 

que fomentaban el interés por la ciencia y la tecnologia, lo cual se observa más 

tslantemente en secundaria. Allí se incrementaron más horas a español y matemáticas en 

detrimento de otras materias, así, en el lado de español, se eliminó el enfoque estructural 

de éste rebtkiándolo hacia un enfoque comunicativo y en matemáticas desapareció el 

énfasis en propiedades estructurales de los diferentes dominios numéricas, asá como la 

desaparición de la lógica y conjuntos y el énfasis en el manejo de las operaciones básicas, 

33 



con lo cual Exxletuos concluir que no existieron cambios para desarrolla• MI capacidad 

creativa, crítica y reflexiva. 

En cuanto a materiales educativos, las computadoras no fueron ninguna realidad, con 

lo cual los instrumentos básicos del maestro proporcionados 'Kir la escuela fueron el gis y 

el pizarrón. 

c) Revaloración de la función magisterial. 

Los etunbios en la formación del maestro se orientaron, hacia el dominio de los 

contenidos básicos y la orientación hacia la memorización, la parcelación y atomización 

del conocimiento. Por otro lado los planes de estudio de la normal superior se dieron en el 

período en estudio bajo la estructura de áreas mientras que las secundarias funcionan por 

asignaturas, 

La capacitación, actualización y superación del Magisterio en ejercicio es dificil que se 

de pues los maestros no pueden acudir a cursos dentro de su horario de trabajo. Esto 

constituye una seria limitante pues muchos maestros ante el bajo sueldo, traladan doble 

turno o escapan a la economía informal. Y la carrera magisterial que fue lo más 

representativo dentro de la revaloración de la función magisterial, no está abierta para 

todos los maestros, y su evaluación es muy subjetiva. 

Un hecho que avala lo mencionado anteriormente es que de 1982 a 1993 ha existido 

una pérdida del 66% en la matrícula de escuelas normales, lo cual demuestra que muy 

r0006 estudiantes quieren ser maestros, por el bajo sueldo así como por las expectativas 

que se tienen y es alarmante si se considera la tasa de crecimiento de la población, 

además de que nunca ha existido una cobertura del 10()96. 

Podemos considerar finalmente que en términos educativos, al no existir cambios en 

esencia (en: la reorganización del sistema educativo, en refannulación de contenidos, y 

revaloración de la función magisterial) y dado el fracaso ecostótnico del napelo y sus 

consecuencias socio•cconónuicas canto son el desempleo, pérdida del poder adquisitivo, 

desintegración familiar, mala alimentación, etc.. podemos considerar que al final del 

período en estudio y dadas las expectativas económicas futuras, las enduaciones en 

educación básica seguirán siendo entre 3 y 4 de calificación, considerando que en términos 

de promedio en educación pública básica; México es un país de reprobados. 
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Encontramos la vinculación de la política económica con la educativa (en el período 

19894994) en la medida en que el contexto económico internacional, con la tercera 

revolución tecnológica, planteo la descentralización y relocalización de los procesos 

productivos para adaptmlos a las ventajas comparativas s'acanalles y regionales, teniendo 

gran influencia en la conformación de la nueva división internacional del trabajo, así como 

en la globalización de la economía. México busca mediwite la apertura comercial, 

adaptarse a este nuevo contexto; para tratar <le eliminar su "talón de Aquiles" (el 

desequilibrio externo). Esto ha influido en la educación básica, para que el capital humano 

se dirija más, a la formación de mano de obra para el fomento de maquiladoras, que a la 

formación de una base manufacturera nacional, eficiente y competitiva para participar 

favorablemente en la economía inundad. 

En lo ideológico, la educación considera el bienestar como una cuestión 

prepondenuttemente individual, dándose un nuevo contexto que crea el desmantelamiento 

de una Constitución que definía al Estado como orientado a procurar el beneficio colectivo. 

Mientras que la escuela, se le concibe sobre todo como una etapa de capacitación 

individual para el trabajo. De ahí que la escuela se vincule y subordine a las que se 

consideran como necesidades del puesto de trabajo imaginado y se tienda a establecer un 

ambiente de constante competencia entre los maestros (vía carrera magisterial), entre 

escuelas (vía federatización). La escuela ya no es como intentó ser en el pasado, el 

instrumento de conformación de unidad nacional, sino más bien el instrumento de 

diferenciación; de separación de los individuos según sus capacidades y aptitudes para el 

liabais> productivo bajo la tesis de que así se contribuye a elevar la calidad de la 

educación: en el fondo; no es más que la aceptación de un darvinismo social como parte 

de la nueva moral escolar y laboral inevitable, donde sobreviven sólo los más capaces. 
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ANEXO 

MAESTRO A 
EVALUAR 

PRESIDENTE DEL 
ORGANAO DE EVALUACION 

INTEGRAN EL 
ORGANO 

REPRESENTACION 
SINDICAL 

.DOCENTE DE ESCUELA 
COMPLETA 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA TODOS LOS DOCENTES DEL 
CONSEJO TECNICO ESCOLAR 

UN 

REPRESENTANTE 

DEL 

514TE 

DOCENTE DE ESCUELA 

INCOMPLETA 

EL INSPECTOR O SUPERVISOR 
DE ZONA 

TODOS LOS DOCENTES DEL 
CONSEJO TECNICO DE ZONA 

SECTOPIZADA 

SUEDUJICTOR SECRETARIO 

DE SECUNDARIA 

EL INSPECTOR O SUPERVISOR 
DE ZONA 

TODOS LAS SUBDIRECTORES, 

SECRETARIOS DE LAS 
SECUNDARIAS POR MODALIDAD 

DIRECTORES DE 
ESCUELAS 

EL INSPECTOP. O SUPERVISOR 
DE ZONA 

TODOS LOS DIRECTORES DE LA 
ZONA POP. NIVEL Y MODALMAD 

SUPERVISORES O 
INSPECTORES 

EL INSPECTOR GENERAL DEL SECTOR 
(LA AUTORIDAD TECNICO - EDUCATIVA 

DE LA MODALIDAD DF. SECUNDARIA) 

TODOS LOS INSPECTORES 
GENERALES DEL SECTOR 

POR MODALIDAD 

INSPECTOR GENERAL DE 

SECTOR TREESC Y PRIM ) 

LA AUTORIDAD TECNICO - EDUCATIVA 

DEL NIVEL Y MODALIDAD EDUCATIVA 

TODOS LOS INSPECTORES 

GENERALES DEL SECTOR 
POR MODALIDAD 

PROFESOR DE TERCERA 
VERTIENTE 

LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL 
ORGANISMO TECNICO 

PARTICIPANTES DE LA MISMA 
VERTIENTE QUE DESAP.P.OLLEN 

ACTIVIDADES SEMEJANTES 

PUENTE COMISION NACIONAL SER SNTE 
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