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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar en qué medida se ha consolidado el 
proceso de Ja descentralización de Ja educación básica emprendido por el Gobierno del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari. 

La descentralización educativa fue un proceso vinculado estrechamente con las 
rcfonnas e inusitados catnbios políticos, sociales, culturales y económicos que se llevaron a 
cabo en el periodo 1988-1994. Estos acontecimientos estuvieron encaminados a confbnnar 
una nación desarrollada que se integró a uno de Jos bloques comerciales más grandes e 
importantes del mundo. Por ello la política educativa tiene como marco de referencia las 
transformaciones rcaJiz¡¡das en el Estado y sociedad mexicanas. 

Los planteamientos del Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 
presentaron un diagnóstico del sistema educativo y la urgencia de resolver Ja deteriorada 
gestión de este sector. La creciente centralización de la Secretaria de Educación Pública. 
había generado cargas <idministrativas que no daban respuesta oportuna a las instancias 
involucradas con las tareas educativas y. con ello. la calidad de la educación pública se veía 
seriamente demeritada. 

La descentralización de los servicios educativos hacia las entidades federativas 
representó el camino más viable y legitimo de poner fin a Ja agobiante operación 
administrativa de Ja SEP. 

El Acuerdo Nacional para la Moderniz<ición de Ja Educación Básica celebrado en 
mayo de 1992 constituyó formalmente el consenso del gobierno federal. las entidades 
federativas y el gremio magisterial para consolidar la desccntrali7 .. a.ción de la educación. 

Mediante el Acuerdo Nacional el gobierno federal transfirió a los estudos el manejo de 
los recursos humanos. financieros y materiales, conservando para sí la dirección ideológica 
en materia educativa. Asin1isn10, pcrrnitió implementar las bases para rcfonnar Jos planes 
de estudio y rcformular los contenidos educativos. Estableció mecanismo innovadores -
como la Carrera Magisterial- con el objetivo de estimular al magisterio nacional y 
forrnalizó Ja rcorgunización del sector educativo. 

Este nuevo orden orgánico y administrativo constituye el eje conductor de Ja 
presente investigación. Cabe aclarar que un análisis detallado de Jo que ha representado 
para cada entidad el proceso de dcscentra1i7..ación. rebasaría Jos límites de este estudio ; por 
ello éste se enfoca exclusivamente al estado de Hidalgo por ser parte de nuestra experiencia 
laboral. 



La descentralización de los scrv1c1os reviste gran importancia tanto para el sector 
educativo como para la administración pública mexicanlly ya que de la - eficiente 
organización de Jos factores administrativos depende. en gran parte. el éxito de mejorar la 
calidad de la educación. 

Es importante sei\alar que por tratarse de un evento iniciado relativamente hace poco 
tiempo no es posible vcrtir objetivamente resultados cualitativos. sin embargo un somero 
análisis en el aspecto cuantitativo nos pennitirá plantear In eficacia del aparato 
administrativo. 

lnsistin1os en que es un hecho muy reciente._ por tal razón cabe señalar que a la fecha 
existe escasa bibliografia al respecto y se ha recurrido a los documentos c infon11cs 
administrativos que el estndo de Hidalgo ha emitido para integrar los informes de gobicn10. 

Para estar en posibilidades de analizar la descentralización de la educación hn sido 
necesario revisar los esfuerzos de desconccntración y descentralización que se han realizado 
en México. Estos conceptos se encuentran en el primer Apartado de la presente 
investigación y representan el marco teórico del mismo. En él se plantean breven1ente las 
características históricas que devinieron en la actual fomm del Estado y gobierno 
mexicanos. Asimismo. se definen los principales rasgos del régimen presidencialista para 
comprender por qué nuestra administración pública ha conservado una tendencia 
concentradora y centralizadora tanto del poder. como e.Je la toma de decisiones hasta 
nuestros días. 

En el segundo Apartac.lo se vierten breves consideraciones y perspectivas sociológicas 
e.Je los objetivos que el Estado se fija y alcanza mediante la prestación del servicio 
educativo. Ello nos ha permitido detem1inar. en ténninos generales. las causas e.Je 1:.i 
centralización. asi como <le las políticas educativas del gobierno n1exicano desde el inicio 
del presente siglo. Postcrionnente se describe hreven1ente la participación que ha tenido h1 
Secrctarin de Educación Pública en la historia de la cduc:1ción n1cxic:ma y se revisan con 
n1ás detenimiento los intentos de desconccntrneión y desccntralizución de la organi::tMción 
educativa iniciados desde 1:1 décuda t.le los sctc11t:1. Aunado a lo anterior se abordan con 
especial interés los cmnbios y modificaciones realizac.las en el sexenio correspondiente ni 
gobierno de Salinas de Gortari. destacando aquellos que se encuentran plas111ados en el 
Programa pnra la Modernización Educutiva 1989-1994 y el Acuerdo Nacional para fa 
Modernización <le la Educución Básica celebrndo en 1992. 

Finaln1cnte en c1 tercer Apartado se analizan algunas de las consecuencias inmediatas 
del proceso <lcscentrali:t.a<lor en el estado de Hidalgo. se describe un esquen1a general del 
sistema educativo estatal y se destacan l:1s acciones emprendidas sus limitaciones y 
resultados alcanzados. 
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APARTADO 1 
LA DESCENTRALIZACION EN MEXICO 

Hablar de Ja descentralización en México no es un lema que se limite a nbordar la 
concepción genérica del fenómeno aplicado a la vid;e de nuestro pais. implica 
necesariamente reflexionar en Ja historia polílica y conformación del Estado mexicano. 
Implica un análisis de nuestro sistema federal y de Jos acontecimientos que en el siglo 
pasado dieron origen a Ja adopción del federalismo como régimen político. 

Sin embargo cabría cuestionar, ¿somos en realidad un Estado con vocación y vida 
fodcralisla? La rcspucsla es compleja porque el fodcralismo está estrechamente vinculado a 
la descentralización política. económica. administrativa, social y cultural. de tal suerte que 
al abordar el problema del fcdcraJismo encontramos dos vertientes: fodcralismo
ccntralismo. federalismo-descentralización. 

Es el siglo XIX un período de nuestra historia caractcrizmJo por la dcscstabilidad e 
inconsistencia politicas. Etapa en que Ja guerTa civil. las intervenciones extranjeras y las 
luchas ideológicas dieron paso a que predominara Ja anarquía y el <lesordcn. poniendo en 
peligro la configuración del Estado soberano que se pretendía conf""onnar. 

Fueron los presidentes Juñrez y Diaz. quienes lograron imponer el órden político. 
jurídico y social. y definiendo con sus gobiernos Ja pccuJinridad y carácter de nuestro 
sistema: de fonna federal pero en el fondo absolutamente centralistu. 

Bajo estos argumentos. el contenido de este apartado desarrolla un esbozo de la 
historia de lot confom1ación del Estado mexicano. de su forma de gobierno. de su 
organización y de la estructura de la administración pública. En este orden de ideas se 
rcton1an Jos conceptos de descentralización y dcsconcentración con el objetivo de evaluar el 
proceso de fo desccnrralización educativa -objeto general de este tmbajo- como un 
instrun1ento para fortalecer el federalismo. 

El Estado mexicano y fo Adminislración Püblica. 

La fom1a del Estado mexicano 
Constitución : 

cncucncra plasmada en el articulo 40 de Ja 

.. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una repüblica representativa, 
democrática. federal. compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior. pero unidos en una Federación establecida según los princjpios de esta 
Ley Fundamental ... 
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Para el ejercicio de sus funciones y consecución de sus fines. e1 Estado mexicano 
cuenta con un gobierno conformado por tres órganos especificas: el ejecutivo. el 
lcgis1ativo y el judicial. 

Sin embargo la forma de gobierno no se limita a esta división de funciones. El 
gobiemo del Estado mexicano tiene la carneterística de ser presidencial porque Ja 

titularidad del poder ejecutivo recae en un Presidente de la Repüblica.1 

Este no es el ünico elemento que da al régimen o forma de gobierno mexicano el 
calificativo de "presidencialista". ya que existen otros que pcm1iten fundamentar la 
preponderancia política que Cste tiene sobre los poderes legislativo y judicial. Algunos de 
ellos son: 

1. El Presidente reune las calidades de Jefe de Estado y Jefe de Gobiemo. 

2. Nombra y remueve libremente a Jos funcionarios de primer nivel de la 
Administración Püblica Federal, central y paraestatal, así como a numerosos funcionarios 
de niveles inferiores. 

3. El Congreso de Ja Unión no tiene facultad para censurar a los Secretarios de Estado, 
ni para hacerlos dimitir. tampoco la tiene respecto de los dcmñs integrantes de Ja 
Administración Pública Federal. central y parnestatal 

4. La suma de facultades que da Ja Constitución al Presidente de la Rcpüblica en todo 

su texto. es mf1s amplia y variada que las que otorg:i a Jos otros poderes de lil Unión.2 

Las bases del presidencialismo en MCxico tienen sus primer-as manifestaciones en el 
Siglo XIX. En este periodo. característico por el acontecimiento de connictos políticos. 
rebeliones annadas y desestabilización en todos Jos órdenes de la vida nilcional, se originó 
una rivalidad entre el legislativo y el ejecutivo por imponer. cada uno. su hegemonía en la 
configuración del Estado. 

La promulgación de lil Constitución de 1857 fincó las b¡1scs parn que las íuerzas 
congresistas gobcn1aran n fa sociedad civil. Sin embargo. no fue suficiente pan1 lenninar 
con la anarquía in1perante. Por otra parte el incipiente capitalismo requería de un gobierno 
que sentara el orden politieo y social. consolidar la unidad nacional e impulsar c1 desarrollo 
del pais. 

1 Ignacio PicharJo P01ga7..a. lntroducciñn a la AdminisrraciOn J•tihhca dr;- ~1é'.'llico. p. 45 
2 Miguel Acosta Romero. Tcoria GenC"ral del Oerecho Adn1inis1r.11ivo. pp. 85·86 



Correspondió a Juárez iniciar esta labor. Juárcz. entendió Ja necesidad histórica de 
gobernar al margen de la ley. por ello actuó como ºdictador soberano porque estaba en 
franca desventaja ante el congreso ... /y/ gobernó con facultades extraordinarias para 
garantizar la fuerza del Estado sobre la conflicliva sociedad civir•.J 

Porfirio Díaz consolidó Ja obra de Juárez. su largo periodo de gobierno mostró amplia 
preponderancia del ejecutivo . Gobernó también como dictador soberano y logró. con ello. 
dar el impulso que requería el capitalismo n1exicano. 

En los inicios del presente siglo Ja promulgación de Ja Constitución de 19 J 7 
institucionalizó el régimen presidencial. .. En efecto. Ja Constitución de 1917 establece 
institucionalmente el poder real e histórico del ejecutivo y define de manera contundente el 
predominio del régimen presidencial tal y como lo demuestran Jos artículos 3o, 27. 89. 
123. En estos articulas el ejecu1ivo tiene Ja platufornla que sustenta su fuerza política frente 

a Ja sociedad civil. el legislativo y las clases sociales."4 

La centralización del poder se acentuó en Jos gobiernos de las primeras décadas del 
México posrcvolucionario. representado en las figuras de Carranza. Obregón y Calles. y 
alcanzó su consolidación en el periodo del presidente Cárdenas. 

Desde el origen del régimen presidencialista mexicano en el siglo pasado. Ja 
administracion pública se tomó altamente centralizada porque permitió que el Estado 
impulsara y estimulara las condiciones capitalistas de producción. que diera estabilidad a Ja 
sociedad y lo fortaleciera frente a la misma y. finalmente. que se establecieran las bases del 

predominio del ejecutivo sobre el legislativo.5 

Hasta nuestros días. la centralización de la administración ha pennanccido en nuestro 
país. sin embargo J.as condiciones políticas. cconón1icas. sociales y culturales. entre otras. 
han cambiado y evolucionado. Las tesis sobre la reestructuración de los organisn1os 
administrativos mediante su descentralización se han manifestado desde hace 
aproximadamente dos dCca<las. Sin embargo poco se ha avanzndo en este sentido pues 
podría afirmarse que muchos de Jos proyectos descentralizadores emprendidos por Jos 
gobiernos contcmpórancos no han trascendido el ;í.mbito forn1al. 

La adn1inistración pública es entendida como un mecanismo que le pennite al Estado. 
por una parte, relacionarse con 1.a sociedad y. por otra. diferenciarlo del carácter civil de In 
rnisma. 

3Ricardo Uvallc Dcrroncs. El pohicmo C'n acción. La formación del rCgin1cn nrc!llidcncial de la 
administración ptihlica. p. 178. 

"'..!d. 
~~p. 159 



Antes de abordar eJ tema de Ja descentralización en México, cabria mencionar como se 
encuentra cs1ructurada la adminislración pública y dcspuCs definir cJ significado de Jos 
ténninos dcsconcentración y descentralización con rel.ación a ésta. 

Oc acuerdo con su Ley Orgánica. Ja organización de Ja administración pública en 
México .. se integra por grandes ramas, .. ./Ja/ centralizada que abarca Ja Presidencia de In 
República. las secretarias de Estado. Jos departamentos administrativos. así como Ja 
Procuraduría General de Ja Repúblic¡¡; y fa administración pública paracstatal que 
comprende a los organismos descentra! izados. las empresas de participación estatal. /y/ Jos 

fideicomisos públicos, ...... 6 

La centralización es Ja forma de organización administrativa en Ja cual órganos de 
diversos niveles se ordenan bajo un orden jerárquico a partir del representanle del poder 

ejecutivo. 7 En lo que se refiere a la gcslión de Jos asun1os públicos. puede decirse que Ja 
centralización 4ldrninistrativa refleja una concenlración de poder en Ja. toma de decisiones. 
supervisión y control que dcmcrit01n Ja participación de Ja sociedad involucrada en Jos 
mismos. 

AJ hablar de Jos tCnninos desconcentración y descentralización es importante ser1.alar 
que ••sern:ínticamcnte, ... significan Jo mismo. es decir. alcjamicnro del centro". sin embargo 
cuentan con carac1eristicas difcrcnlcs. 

Desconcenlración. 

La desconcenlración se refiere a la distribución o delegación de foculladcs de Ja 
organi?..ación central cnlre Jos diferentes niveJes de los órganos administra1ivos. es decir. de 
los superiores a Jos inferiores. Eslc proceso licnc un fundamcn10 juridico-administrulivo a 
través del cual se lransficrcn compclcncias y responsabilidades que pennilen a un órgano 

subordinado tomar decisiones oportunas en beneficio de los administrados.8 

Los órg:o:mos desconccntrados no cuentan con personalidad jurídica propia ni 
autononlia org:ínica. Jo cual implica que existe siempre el nc.'Co de jerarquía con el órgano 
superior. 

Durante Jos años sctcnla el gobierno <le México inició un proceso de dcsconcen1r¡¡ción 
de unidades administrntivas de las dependencias federales . El objelivo fundamental era 
eliminar el centralismo de Jos órganos a<lministrativos ubic.a<los en la capital del país y 

<• Roimiro Coirrillo Landcros. l\.fclodologia y iJthuinistr.:iciOn. p. 117 
7 Miguel Acosla Romero.~ p. 105 
M Gabino Fraga. Conferencia. en Dc:-.. c1~11c1:ntracuin Adn11n1 ... rr.:i1iv3.• Sccrc1aria e.Je la Prc.,.jc.Jcnc1a. 

p. 290. 
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acercaTlos al ciudadano. Es decir que la administración se trasladara al lugar de origen del 
demandante del servicio y no a la inversa. 

Descentralización. 

La forma del Estado y del gobierno mexicanos nos conducen a abordar la 
descentralización en el ámbito administrativo y político. 

La descentralización política está vinculada a los procesos de distribución del ejeTcicio 
del poder. La estructura federal del Estado mexicano es la expresión de este concepto, ya 
que "coexisten en él dos órdenes jurídicos y tres esferas de gobierno: El orden jurídico de 
ámbito federal y el orden jurídico de ámbito estatal; las esferas de gobierno son la federal. 
la de los estados federados. llamadas también entidades federativas y la de los 

municipios". 9 

El concepto sistema federal se opone o es contrario ni concepto de régin1en centTalista; 
es por ello que el federalismo mexicano, como expresión de descentralización. fortalece las 
relaciones cntTe los diferentes niveles de gobierno y fortalece la autonomía de los estados y 

municipios.1 O 

Por lo que se rcficTe a la dcscentTalización administrntiva puede deciTse que ni igual 
que la dcsconcentración, busca nccrcar In administración pública a la ciudadanía. se 
relaciona con la toma de decisiones, agiliza procedimientos y pTetende hacer de la gestión 
de los asuntos públicos un proceso eficiente y oportuno. sin embaTgo cuenta con 
características distintas, por ejemplo. las funciones a descentralizarse son atribuidas a una 
pcr.;ona moT01l pública distinta que cuenta con autonomía orgánica y patrimonio propio, 

sujeta a un contTol no jcniTquico.11 

La descentTalización en México. 

En nucstTo país los primeros intentos de acciones de descentralización se observaTon 
en el periodo de gobierno 1976-1982. 

Lo anterioT se evidenció con la elaboración de una nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública. cuyo articulo 22 autoriza al presidente de la república para que 
celebre convenios de coordinación con las entidades federativas en materia de prestación de 

') li,.macio Pichardo Pagaz.a. op. cit. p. 65 
IO Uliscs. Dcltran, Santiago Port1l1a. Ocscentrnli7-adón y Qemocraci11 en MCxico. p. 91 
1 I Maria. del Carmen Pardo. Oescc01pli7.:ación y Oc:mocracia en MCxico. p. 131 
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seiv1c1os públicos. ejecución de obras. abatimiento de costos y favorecimiento del 
desarrollo económico. 

La instrumcn1ación de esla medida se denominó Convenio Unico de Coordinación. 

Mediante Ja celebración de los convenios, el gobierno federal transfirió a las entidades 
la dirección y ejecución de obras de infraeslruclura social así como el manejo de Jos 
recursos económicos. Adicionalmente Jos cslados se compromclicron a aportar recursos 

financieros parn mejorar los programas de inversión. 12 

Si bien eslas medidas no reprcscnlaron una decisión politica de descentralización, si 
mostraron Ja inlcnción de fortalecer el federalismo y de integrar :1 las enlidades en Ja 
participación del desarrollo de su región. 

Sin embargo no fue suficiente. Durante Ja campaña del candidato a Ja presidencia para 
el periodo J 982-J 988 se manifestó nucvamenlc Ja exigencia de que se disminuyera Ja 
excesiva concentración en Ja capital de lodos Jos órdenes de la vida sociuJ y polílica. 

La respuesta se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo J 982- J 988 como prioridad 
política y las medidas adoptadas f"ucron básicamente las siguientes: 

- Se cslahleció en el articulo 26 constilucional Ja creación del Sistema de Planeación 
Democrfltica para integrar "' las entidades, municipios y sectores de Ja sociedad en J¡:¡ 
planeación del desarrollo nacional. 

- Se regl:1111cnló el urticulo anles mencionado mediante Ja promulgación de Ja Ley e.Je 
Planeación expedida el S de enero de J 983. 

- Se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo Ja descenlralización de Jos distintos 
:1spectos de Ja vida nacional para reforzar y equilibrar el desarrollo regional. 

- Se refom1ó el ar1íeulo 1 J 5 constitucional alargando nrnyorcs atribuciones y 
facuJ1ades u Jos municipios en materia de fuentes de ingresos y prestación de servicios. 

- Se consoliU.aron Jos acuerdos o convenios celebrados entre la federación y los 
estados. A partir de J 983 el Convenio Unico de Coordinación cambió su denominación por 
el de Convenio Unico de Desarrollo 

- En 1985 se presentó el Programa de DescenlraliZ&Jción de Ju Administración Pública 
Federal. Cabe cueslionar esle úllimo apartado, pues Jo que se proponía era reubicación 
fisica de instituciones así como delegación y dcsconcentración de funciones. 

12 fcm1cio Pich.ardo P.ag.az.a. ~-p. 82 

8 



- Se firmaron convenios con tas entidades para transferir tos servicios de salud así 
como Jos de educación básica y nonnal. (Estos últimos se tratarám con mayor detalie en el 
siguiente apartado). 

Esta política ••descentralizadoraº del gobierno de Miguel de la Madrid sólo contribuyó 
a cambiar Ja dinámica de participación de las entidades y autoridades locales en aspectos 
como la planeación. ejecución y administración de Jos recursos de obras de infraestructura. 

Se ha señalado constantemente el fortalecimiento del federalismo. cuando por la 
misma naturaleza jurídica del Estado mexicano debieran existir entidades autónomas 
política y económican1entc. ya que constitucionalmente los estados y municipios no están 
subordinados a la autoridad federal. 

No obstante la realidad demuestra lo contrario. debido a que en el ámbito económico 
las entidades dependen de los recursos que les participa la federación. de acuerdo con lo 
establecido en los Convenios de Coordinación Fiscal. 

En Ja adn1inistración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no hubo 
continuidad de la política descentralizadora. salvo en los servicios de educación básica y 
normal como se tr~llarim en el siguiente apartado. 

Quiza uno de Jos obstáculos que ha limitado la realización de una efectiva 
descentralización. ha sido la diversidad y heterogeneidad de las regiones que componen la 
república mexicana. 

No se pueden aplicar políticas generales ante situaciones tan contrastantes entre cada 
entidud. Efectivurnentc existen algunas que no cuentan con Ja eupacidad técnica. 
¡1dn-.inistrativa y financiera para impulsar su t..lesarrollo interno. Por ello en algunas 
ocasiones han preferido que sea la fet..lcraeión la responsable t..le la ejecución de obras y 
prestación de servicios. 

Esto implica un circulo vicioso t..lificil de romper. En 1:1 medida en que las entidades 
sean realmente autónomas en las decisiones políticas. económicas y sociales hacia su 
interior. sera mas faci 1 exigir que Cstas se sigan tomando desde el centro. 

La administración pública nlcxicana ha configurado una compleja estructura como 
consecuencia e.Je Ja demanda de nlayores servicios que el crecimiento den1ográfico ha 
exigido . Sin cmburgo el hecho de que el aparato administrativo participe en numerosos 
ámbitos y ;1spectos de la sociedad. ha demeritndo una atención eficaz y oportuna. 
Reconocer estas limitaciones debe contribuir a continuar con el proceso de 
descentralización. tanto en el Umbito político como en el ndministrativo. 
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APARTADO JI 
LA DESCENTRALJZACION DE LA EDUCACION BASICA 

En este apartado se abordará primordialmente el proceso de dcsccnlraJización de fo, 
educación básica y nonnal que IJcvó a cabo cJ gobierno fcdcrol en J 992. EJ objetivo sera 
identificar fas circunsta:ncías que hicieron necesaria Ja: decisión política de J"cestructurar la 
organización del sistema educativo. 

Si bien J.a dcsccntraJizacíón significó un hecho transccndcnral pnrn Ja administración 
pública mexicana~ no debemos realizar el anáJisis sólo en el ámbito administTativo~ ya que~ 
es necesario considerar que fa educación es un.n: de Jas íuncioncs que realiza el Estado con 
objetivos y fines específicos y que Jas reformas que se emprendieron en el sis1cma 
educativo no sólo fueron administrntivas sino que plasman los propósitos que el Estado 
desea alcanzar mediante su impa.rtición. 

De manera particular se analizarán las rcfonnas rcafi7..adas en cJ pcrfodo gubernamental 
de 1988-1994. cuyas causas se encontraron inmersas en un:a serie de cambios y 
transrorrnacioncs en Jas estructuras poJiticas y económicas acontecidas en el Estado y 
sociedad mcxican<l. Por raJ motivo se hará rcfcrcncfo a las propuestas pJasmmfas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1988-1994. el Programa para 13 Modernización Educariva 1989-
J 994 y el Acuerdo para fa Modcmfa ... ~ción de lu Educación Básic01. 

El Estado y Ja Educación. 

La historia de la cduc01ción es tan cxrcnsa que su estudio rebasaría los limites de este 
trabajo. Sin embargo conviene scfüJlar que desde sus orígenes hasla nuestros dfas. la 
educación ha estado vinculad<l estrechamente con Jos procesos históricos. sociales. 
económicos~ políticos y administrntivos. 

Por cJJo es que a truvés de Ja evolución de Jas organizaciones sociales y del desarrollo 
del Estado. la educación deviene en una de las funciones primordiales de Cscc. 

Existen algunas Icarias -como J,¡]S cconomicistas- que consideran que la cduc01ción 
impartida por el Estado contribuye a Ja distribución de los beneficios dcJ crcciniicnto 
económico de un país y. en consecuencia. posee Ja capacidad de transformar desigualdades 
sociales. económicas y pofiticas. 
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Sin embargo las teorías sociológicas nos muestran una perspectiva totalmente 
diferente. La educación impartida por el Estado cobra importancia porque es un 
mecanismo que permite la legitimación de la cultura o ideología del grupo dominante. 
Mediante Ja educación. el grupo hegemónico transmite los conocimientos. tradiciones, 
costumbres, normas. valores, pautas de comportamiento, etc .• que sirven a sus intereses y 
además contribuyen a garantizar su permanencia en el poder. 

"Más que aceptar ingenuamente que la educación es un mecanismo de gran alcance 
para la nivcJación social. mediante la redistribución generacional de oportunidades sociales 
conforme al talento individual, hay que considerar que en la medida en que las 
oportunidades educativas de los: individuos cslén dctenninadas por su origen social y 
económico, en esa medida la educación será más bien un mecanismo para la transmisión de 

desigualdades de una generación a la siguiente".I 

Cabe precisar que Ja educación no es el único instrumento de que se vale el Estado 
para legitimarse e imponer la ideología dominante. pues se apoya también en otros grupos 
de socialización como la familia y los medios de comunicación masiva. sin embargo es en 
la escuela donde adquiere su fonna más organizada, ya que desde Jos primeros años en ella 
se transmiten habilidades y valores acordes con el tipo de desarrollo económico. 

Al respecto. Marcos Kaplan señala algunas de las funciones y finalidades que el Estado 
tiende a cumplir mediante la educación: 

a) Socialización de Jos valores y nonnas que fundamentan y posibilitan la producción 
y reproducción regulares del sistema y el cambio inherente al mismo. 

b) Conservación y transmisión del acervo histórico (trJdición. cultura. formas 
organizativas y operativas). como factor de cohesión. equilibrio y continuidad de Ja 
sociedad. 

c) Preparación de los grupos e individuos para los papeles económicos. sociales. 

culturales y politicos.2 

Lo anterior nos demuestra que el Estado es quien decide qué lransmitir, cómo hacerlo 
y a quién dirigirlo. Es decir concentra Jos aspectos ideológicos, sociales, pedagógicos. así 
como los de organización y administración del sistema educativo. Este último aspecto ha 
sido posible mediante la especialización de una parte de Ja administración pública. 

La organi7.ación del sistema educativo mexicano. asi como su administración están 
configuradas de manera tal que logran cumplir el objetivo de transmitir aquello que a los 
intereses del Estado conviene. Por ello. los cambios que las estructuras orgánicas de nuestro 

1 Pablo Lalapi. Mitos y Verdades de la Educación Mexican.:11. p. 20 
2 Marcos K;i.phm. Estado y Socied:1d. p. 213 
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sistema educativo han presentado no implican sólo un acto administrativo. en el Condo 
sugieren un objetivo político. social o cultural. 

Este planteamiento encuentra sustento en el estudio del proceso de descentralización 
educativa y Ja actualización del contenido de Jos materiales educativos. ambos promovidos 
por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

La Secretaria de Educación Pública en Ja historia del sistema educativo mexicano. 

La creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en 1921. Ja rcapcrtura de Ja 
Universidad de México en 1910 por Justo Sierrn y los objetivos plasmados en el artículo 
tercero de la Constitución de 1917. marcaron el principio del esfuerzo educativo al inicio 
del presente siglo.3 

Desde su creación. la SEP centralizó las decisiones políticas sobre materia educativa. 
así como Jos sistemas de organización y adrninislrnción. Estas medidas fueron necesarias 
principalmente por dos razones: la incapacidad de Jos gobiernos estatales para llevar a cubo 
la función educativa y la necesidad de integrar un sis1ema nacional de e<lucación . 

Aun cuando los artículos 3o. y 73. fracción XXVII de la Conslitución de 1917 
denotaban que las instancias n1unicipalcs y estatales tendrían a su cargo las escuelas 
elementales. este propósito no pudo realizarse. ya que las condiciones políticas y 
económicas de los cst:uJos y municipios les impidieron crear una estructura con Ja 
capacidad suficiente para coordinar los aspectos técnicos. pe<lagógicos y adminislralivos 
que se requerían. 

Aunado a ello cxislia otro problema que resolver: los 111ovin1ien1os revolucionarios 
habían originado una gran movilización de masas en zonas rurales. lo cual in1plicaba una 
convergencia y convivencia de culturas. tn1<licioncs y costu111bres diferentes en territorios 
con características geográficas y económicas tambiCn distintas. 

Ante tales circunstancias la acción del Gobicn10 Fe<lcral fue ncccsoiria. primero. para 
resolver Jos problemas <le la incapaci<lild cconómic:1 de l:1s entidades y sus municipios y. 
segundo. para conseguir que las culturas particulares de cadil región convcrgicrnn en un 
proyecto cultural e i<leológico nacional. 

La creación de la Secretaria de E<lucación Pl1blica con José Vasconcelos como su 
titular. logró dar cohesión a la población <lcl país mediante Ja implantación de un sistema 
de educación uniforme para todo el territorio federal. 

J vid. DiOdoro Gucm Roddgucz. 1.-a Oesccn1rnlrz;:i,c10n E<luca11va csrralcgia nara el desanoJlo. p.2J 

12 



De los gobiernos posrevoJucionarios pueden destacarse innumerables aspectos en 
materia de educación. sin embargo señalaremos los de mayor relevancia. Durante el 
periodo de gobierno de Plutarco Elias Calles se construyó un gran número de escuelas; en 
el sexenio del General Lázaro Cárdenas se creó el Instituto Politécnico Nacional . Durante 
la gestión del presidente Adolf"o López Mateas se llevó a cabo la publicación de los libros 
de texto gratuitos. En este periodo siendo Secretario de Educación por segunda ocasión. 
Jaime Torres Bodet intensificó las acciones para abatir la analf"abclización y se creó el 
primer instrumento de planificación de construcción de escuelas y preparación de maestros 
denominado Plan de Once Años. el cual vio Jimitadas sus espeet:llivas por circunstancias 
como la explosión demográfica. 

Mientras tanto. Ja Secretaria de Educación Pública adecuaba su estructura 
administrativa en relación con las necesidades de cobertura y atención a la demanda que la 
población hacía de los servicios educativos. La dependencia fue creciendo .. hasta JJcgar a 

ser la Secretaria de Estado más grande. anacrónica y problemática" .4 

En agosto de 1988 la Secretaría contaba con la siguiente estructura: seis subsecretarias 
y una Oficialía Mayor. una Contraloria. una Coordinación para la Descentralización 
Educ::stiva. cinco Consejos. dos Comisiones. 37 c.lircccioncs generales. 31 representaciones 
federales. denominados Servicios Coordinados de Educación Pública. y seis organismos 
desconcentrados: Universidad Pedagógica Nacional, Instituto Politécnico Nacional. Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Radio Educación.5 

Además de conformar esta compleja estructura, la SEP ha sido y continua siendo 
cabeza de sector de algunos organismos descentralizados. entre éstos se encuentran el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). el Instituto N:.:1cional Indigenista 
(INJ). el Comité Administrador del Programa Federal <le Cotistrncción de Escuelas 

(CAPFCE), la Cornisión Nacional de Jos Libros de Texto GralUilos. etc.6 

Lo anterior es muestra de que Ja SEP se convirtió en un gigantesco aparato 
burocr.itico que respondió más a la atención <le Jos medios. que a los fines mismos para los 
que Cue creada, de ahí que desde la década de los setenta se reflejara Ja intención del 
gobierno por dar solución a esta problemática. 

4 Jhid. p.30 
S vid. Juan Prawda. Logros incguidadcs y re101 del sislcm::a educativo mexicano p. 219 

'"!fL 
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La descentralización de ta educación. 

La descentralización de la educación básica ha sido un proceso gradual y progresivo. 
Los cambios estructurales que se dieron en los primeros años del gobierno del presidente 
Carlos Salinas de Gortari. constituyeron la culminación de un proceso iniciado en sexenios 
anteriores. 

Como se mencionó. el camino ha sido largo. Si bien las primeras modificaciones en el 
sistema administrativo de Ja Secretaria no se ubican en los conceptos de descentralización. 
si fueron el inicio de ella. 

Los prin1eros cambios estructurales íucron estrictamente desconcentr;Jción de 
funciones para acercar Ja solución de trámites üdministrativos a su lugar de origen y atender 
oportunamente los requerimientos de Ja población. Con ello también se pretendió desahogar 
la carga operativa que mantenía la Secretaria y que afectaba directamente los aspectos 
cual ilativos de la educación. 

Por t.al razón en 1973 se decidió est<Jblecer oficinas denominadas "unidades de 
servicios administrativos" en nueve estados de J¡¡ república. Estas contaban con cobertura 
regional y funciones limitadas para reali7...ar trilmites ante la oficina central. 

Esta medida no íuc suficiente pólra detener los problemas de organización al interior de 
la dependencia. así como de aquellos que repercutían consecuentemente con la calidad de ht 
educación. ya que en ocasiones algunos trárnites no se atendían con oportunidad y los 
usuarios o den1amJantes preferi;m viajar a las olicinas centrales para dar agilitfad :1 la 
resolución de sus problemas. 

En el contexto de la Rcfonna Administraliva que se llevó a cabo en el periodo 1976-
1982. Ja Sccrclaría inició un segundo proceso de dcsconccntración con el cslablccirnienlo. 
en cada entidad fedcrntiva. de una Delegación General de Educación. Su tarea fundamental 
er:t atender la dentanda del nivel primaria y coordinar los servicios educativos de la entidad. 
En el aspecto ;1dministrativo implicó tener ~1 su curgo Ja administración del personal. 
adquisición de recursos nw.teriales. programación y ejercicio del presupuesto. asi como el 
control de los recursos financieros. 

En 1982 las Delegaciones Generales de Educación constituían ya lll infracslruclur<J 
ncccsnria que pcm1itiría más adelante consolidar el proceso de descentralización. 

Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión como Presidente de Ja República. expresó 
que promovería Ja descentralización de la educación preescolar. primaria. secundaria y 
nonnul. así como de los recursos financieros corrcspom.Jientcs a los gobiernos estatales. Lo 
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anterior daba respuesta a las demandas recogidas en las diferentes regiones del pais durante 

su campaña presidencial. 7 

El 8 de agosto de 1983. el Ejecutivo Federal emitió un decreto en el que propuso a Jos 
gobernadores de los estados la celebración de acuerdos de coordinación para In 
dcsccntrali7..ación. Mediante este documento se crearon los ComitCs Consultivos de 
Descentralización presididos por el Gobernador de cuda entidad. Su función primordial fue 
analizar los problemas que planteaba Ja transferencia en todos sus aspectos: 
administrativos. pedagógicos y laborales. Una vez idcnlificados tlebfa proponerse su 
solución. Por otra parte. las delegaciones estatales tlc la SEP se convertirían en "Unidades 
de Servicios Educativos a Descentralizar••. 

Como cumplimiento a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-
1988. en lo .-eferente a las estrategias y acciones pam elevar la eficiencia y calidad de la 
educación. el 20 de mar.t.o de 1984 se expidió un nuevo tlocumcnto: "decreto que establece 
los lineamientos a que se sujetaran las acciones de dcscentr01lización de los servicios 
federales de educación básica y nom1al". 

Mediante estas disposiciones juridieas se facultó a Ja SEP para Ílnnar acuerdos de 
coordinación con los estados de la .-epública. en el marco del Convenio Unico de 
Desarrollo. Asimismo se dctcm1inó el establecimiento del Consejo Estatal de Educación y 
de una Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública integrada por las 
estructuras administrativas federales y las estatales. en aquellas entidades donde existieran. 

Complementariamente en septiembre de 1984 se aprobó el Progmma Nacional de 
Educación. Cultura. Recreación y Deporte 1984-1988 que establecía como una de sus metas 
sustantivas regional izar y descentrnlizar la educación básica y nomml. 

Alm cuando las condiciones jurídicas. asi como las técnicas y .udn1inistr.ativas estaban 
dadas para acelerar el proceso de la trasferencia. éste se llevó a cnbo en fonna gradual y en 
tres etapas. En la primera. realizada en 1984, se finnaror1 acuerdos con 12 estados. 
(Michoacán. Aguascalicntcs. Campeche • Marcios. Tam¡1ulipas. Sonora. Nuyarit. Yucatán. 
Baja Cnlifon1iu Sur. Tlaxcala. Tabasco. Quintanu Roo y Zae•1teeas). En la segunda. 
correspondiente a 1986. se integraron seis entidades (Jalisco. Puebla. Querétaro. Guerrero y 
Colima) y. finalmente. en 1987 las 13 rest¡mtcs (Coahuila. Ver;.1cruz. Hidalgo. México. San 
Luis Potosi. Durango. Chiapas. Oaxaca_ Sinaloa. Chihuahua. Guanajuato. B.uja Califon1i•1 y 
Nuevo León). 

El proceso que se realizó en este periodo comprendió avances significativos. sin 
embargo conviene dt.."Stacar que este esquema se identifica m:ls con lo que hemos definido 
con10 dcsconccnlración, ya que aunque las direcciones generales de los servicios 
educativos consolic.faron su estructura. el personal. así como los recursos financieros y 

7 Plan Nacional de Oi:s;.1nullo l'>RJ-lf)R~. p. 26 
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materiales siguieron siendo federales. Por otra parte continuaron f"uncionando dos sistemas 
paralelos~ el federal y el estatal. regidos cada uno por sus disposiciones administrativas y 
jurídicas. 

Programa para la Modernización Educativa 

1 . Antecedentes. 

Los gobiernos posrcvolucionarios imprimieron durante su gestión alguna 
característica particular al sistema educativo. De manera general se observa en todos e11os 
una tendencia a dar eobenura suficiente a los espacios educativos demandados por Ja 
sociedad. uAunquc Ja oferta educativa conservó los patrones de insuficiencia. selectividad 
social y desigualdad regional que originalmente la caracterizaban. cada año ... por lo menos 
durante los últimos JO años se generaron oportunidades escolares que superaron el 

crecimiento dcmogr.ifico.··8 

Esta tendencia tuvo un estancamiento e inclusive una contracción a finales de la década 
de los ochenta. "...... hasta el ciclo escolar 1983-1984 la matrícula total del sistema 
conserva un crecimiento superior al del g.-upo demográfico en edad escolar; entre 1984-
1985 y 1986-1987 se mantiene una ligera expansión ya inte.-io.- al aumento pohlacional y a 
partil" de 1987-1988 la mat.-ícula se estabiliza. pa.-a que en 1989-1990 se produzca un 
decremento del orden de 200 mil alumnos. fenómeno no presente en ningún otro momento 

de la historia escolar posrcvolucionaria."9 

Este hecho coincidió. y puede considerarse como una de sus causas. con la crisis 
econón1iea del período y las políticas de austeridad que se aplicaron. 

Las consecuencias previsibles eran las Ue ver incrementados los ínUiccs de pohlación 
en edad escolar sin opon unidad de acceso al sisten1a. asi con10 en los indices Uc deserción y 
cficienci::1 tern1inal. sobre todo en las zon¡1s n1r:1les n1arginadas y urbanas <le hajos estratos. 

La crisis económica cont.-ajo el gasto educativo. lo que consecuentemente derivó en la 
falta de constn1cción de espacios educativos. el deterioro lisico de los y:1 existentes y 
escasez de rnatcriales y recursos para la cnseilanza. 

Los salarios del 1nagisterio también se vieron detcrio.-ados n consecuencia de la crisis. 
Una de sus repercusiones se reflejó de nueva cuenta en las zonas rurales y en aquellas con 
población altamente dispersa. ya que impidió la constitución de estímulos a los 
trabajadores para arraigarlos en Ja comunidad. 

K Ol:1c Fuentes J\.tolln3r. en El Nuevo Esl3do J\1cxu::inn Tomo IV. p. 68 
., lhid. p. 69 
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Por Jo que toca a Ja tan anunciada descentralización. puede afinnarse que íue un 
proyecto que no fue más allá del discurso ya que Jos cambios operados respondieron más a 
los esquemas de desconcentración. 

Esta era. a grandes rasgos, Ja situación que prevalecía en el sistema educativo a finales 
de los ochenta. y coincidió en 1988 con el inicio de un nuevo periodo de gobierno. 

2. El Programa de Modernización Educativa 1989-J 994. 

El Plan Nacion.al de Desarrollo I 989-1994 expresa que para la modernización del país 
es necesario impulsar un proceso de lransfonnación educativa y destaca. entre otros 
aspectos. el de la descentralización para innovar y mejorar Jos servicios. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el PND y otorgar sustento a Ja 
transfommción del sistema educativo. se llevó a cabo una consulta nacional que promovió 
la participación de macstms. padres de familia, instituciones. organizaciones y asociaciones 
de profesionales. invesligadores y represcntanles de Jos sectores sociales; que expresaron 

sus opiniones en más de 65 mil poncncias.1 O 

Con las conclusiones y recomendaciones de la consulta nacional se fonnuló el 
Program.a para Ja Modernización Educ<Jtiva 1989-1 994, prcsent<Jdo por el presidente en 
octubre de 1989. 

En él se encuentran plasmadas las polílicas encaminadas a la modemiznción del 
Sis1cma Educ¡itivo Nacional. las actividades sustnntivas del sector. un diagnóstico 
correspondiente ¡1 cada una <le ellas. estrategias para su modernización. objetivos, asi como 
rnetns cuanlitativas y cualitativas. 

En Ja ccren1onia de presentación del progr<Jma, Salinas pronunció en su discurso que 
'"el programa proporciona un nuevo modelo de educación para el pais. La modernización 
educativa implica definir prioridades, revisar y racionalizar Jos coslos educativos y, a Ja 
vez. ordenar y simplificar los mecanismos para su adn1inistración. Innovur los 
procedimientos. articular los ciclos y las opciones; imaginar nuevas alternativas de 
organización y financiamiento; acluar con decisión polilica y con el concurso permanente 

solidario de las comunidades. es In respuesta". 1 l 

Como uno de los aspeclos fundamentales de la politicn de modernización, el programa 
destaca el reto de la descentralización: "Ja descentralización no significa nbandonnr el 

10 Procrnmoi poirn Ja mo<fern1z.:1ción educativa 1989-1994. p. x.vii 
11 .!h,W. p. V 
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mandato constitucional de una educación nacional integrado~ •.• significa reconocer que Ja 
comunidad local permite articular. potenciar y dnr vida propia y original. en todos Jos 

rincones de) país. a los valores del consenso nacional" .12 

En Jos tCrminos de dicho documento. Ja descentralización se definió como una 
reorganización integral del sistema en su estructu~ nonnatividad y f"uncionaJidad. La 
asignación a cada entidad f"cdcrativa de los servicios de educación básica. permitirían 
diseifar modelos de organización atendiendo a las prioridades de cada región. 

3. Acuerdo Nacional para la Modernización de Ja Educación Básica. 

Mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de Ja Educación Básica 
(ANMEB). Salinas concretó el proceso descentralizador y con ello estableció las bases de 
un modelo educativo congruente con las reformas y políticas de su proyecto de gobierno. 

Formalmente el Acuerdo se consiguió con el consenso de Jos gobiernos de los estados 
y Ja dirigcncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin 
embargo. Ja realidad implicaba para algunas entidades una carga administrativa no deseada 
y. para el sindicato. Ja dispersión de su fuer.La política. 

Para el gobierno federal, la rcforn1a representaba atractivas ventajas: primero distribuir 
la administración de una institución que se había constituido burocrática e inoperante. y 
segundo. conservar la dirección ideológica del sistema educativo nacional. 

Previo a !;1 finna del acuerdo. la SEP había realizado un diagnóstico de la situación 
prcvnlccicntc a nivel nacional. En él se anali7 . .aron las legislaciones locales aplicables a los 
servicios educativos. los presupuestos y estructuras orgánicas que los atendían. las 
condiciones laborales de los trJbajadores de Ja educación al servicio de las entidades. el 
impacto financiero de Ja homologación y Ja simación sindical tanto estatal. como de las 
secciones del SNTE. 

Es de suponerse que Jos resultados reflejaron que algunos estados no estaban 
preparados para Ja refom1a. pues en algunos de ellos su presupuesto educativo era mínimo y 
por Jo tanto su injerencia en ese ámbito tan1bién. Es decir existían estados en los que más 
del 90% de la estructura educativa era federal. 

Desde este punto de vista. Ja descentralización tendría que haberse dado en fonna 
paulatina. selectiva y gradual, pero se corría el riesgo de que la experiencia postergara el 
proceso en otras entidades y sobre todo que ello constituyera un elemento negativo para 
contar con el consenso del sindicato. 

12 Jhid. p. 7 
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Por lo anterior la opción mas conveniente a la federación fue transferir en fonna 
inmediata y directa._ la educación básica y normal a los 31 estados. 

Salinas consiguió consolidar esta medida porque hacia de su proyecto descentralizador. 
un proyecto legítimo. Primero porque a través de un ordenamiento juridico se plasmaban el 
consenso del SNTE y de los gobiernos de las entidades federativas. Segundo, se daba 
respuesta después de muchos años a un reclamo de la sociedad. Tercero. se vislu1nbraba 
cierta estabilidad económica y con eJJo la posibilidad de incrementar el gasto federal en 
educación, y. finalmente porque el discurso impJicito en el ANMEB señalaba una linea 
política que no caracterizó a su gobierno: la promoción del federalismo. En el documento se 
señala: "Para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es indispensable 
consolidar un auténtico federalismo educativo y promover una nueva participación social 

en beneficio de la educación" 13 

La decisión definitiva y trascendental de la descentralización educativa se llevó a cabo 
el 18 de mayo de 1992 con la fim1a del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica {ANMEB) entre la Secretaría de Educación Pública. los estados de la 
federación y el Sindicato Nacional de Tr.abajadorcs de la Educación. 

"El Acuerdo se sustenta en tres ejes principales que responden a factores criticas del 
sistema educativo nacional: 

a) Reorganización del sistema educativo 
b) Reformulación de los contenidos y materiales educativos 
c) Rcva1oración social de la función magistcriat••14 

a) La reorganización del sistema educativo. 

Mediante el acuerdo. el Gobierno Federal y las entidades federativas celebraron 
convenios para concretar las responsabilidades inherentes a cada nivel de gobierno en la 
operación del sistema de educación básica y norn1al. A partir de la finna de dichos 
convenios los estados de la república son los responsables de la "dirección de los 
establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública ha venido 
prestando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación 
preescolar. primaria. secundaria y para la formación de maestros. incluyendo la educación 
nonnal. la educación indígena y los de educación especial. 

En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el gobierno estatal recibe los 
establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo. 

13 Acuerdo Nacional rara la Modem1:r-=-c1ón de la Educación Ilás1ca. p. 4 
14 ll:!..i.s!· p. 7 
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derechos y obligaciones. bienes muebles e inmuebles •... asf como Jos recursos financieros 

utilizados en su opcración" 15 

La importancia y trascendencia de estos hechos. fue Ja Tealización de modificaciones 
estructurales en el ámbito administrativo porque los TccuTsos humanos y materiales dejaron 
de ser federales y pasa¡-on a ser responsabilidad directa de cada entidad. Desde que se dio 
inicio a Ja dcsconcentración administrativa de Ja SEP se reconoció Ja gran centraliz¡ición y 
burocratismo del sistema y se identificó como una de las causas del detrimento de la 
calidad de la educación. Sin embargo fas modificaciones que se habian llevado a cabo no 
daban respuesta ni solución al problema. Aunque Jos pasos emprendidos por gobiernos 
anterioTes no fucTon cosa fácil. tampoco se concretaron en una decidida acción política de 
cambio. 

La dcsccntrali7_¡ición emprendida en J 992 no se circunscribió al hecho administrativo 
de transferir recursos y funciones. sino a fortalecer el federalismo ya que desde entonces Ja 
responsabilidad de Ja prestación del servicio educativo corresponde a Jos estados. 

La dualidad de los sistemas educativos que existfo en algunas entidades. el local y el 
fcder.d, asf como Jos problemas de personal docente con salarios estntales y otros con 
salarios federales lenninaron con la celebración del acuerdo. ya que ambos dependen 
ahora del gobierno cstatnl. 

Jndcpendicntemenlc de los convenios que se finnaron entre la federación y cnda uno de 
los estados. se fom1uló otro entre Cstos y el SNTE para dar seguridnd y gnrantizar Jos 
derechos de los trabajadores. En ambos se concretaron dclnllcs <.Je cnráctcr opcralivo corno 
"salurios. prcstncioncs. seguridm..J social. escalafón, cambios intcrestnt:1lcs, deTechos 
laborales. carrera magisterial. homologación. Sistema de Ahorro para el Retiro. premios al 
n1agisterio y sistemas de pago, entre otTos".16 

Una vez fim1ado el acuer<..lo. se Tcali:1..aron acciones adrninistr:1tivas con10 Ja crc:1ción de 
estructuras al interior de Ja SEP para dar apoyo, asesorin y asistencia a las entidades a fin 
de conciliur bases de datos. plazns, pueslos. inventarios de hicnes muebles e inmuebles. 
determinación de los presupuestos. etc. 

Para comprender Ja magnitud Jel csfucrL.o administrativo que implicó la trnnsferencia 
de Jos servicios es in1portante resaltar ciertos <latos: "se transfirieron a los cslndos 513 974 
pla:;r..as docentes, J 16 054 puestos administrativos y 3 954 000 horas-salario. Jo que en total 
represento nlredcdor de 700 mil 1rabajadores de la educnción. y se reali.,;ó lodo el tr.ln1ite 
legal de desincorporación de alrededor de 100 mil inmuebles y 22 millones de bienes 
muebles. 

I~ Id. 

lf• Moccczuma Dar-ragan, Esteb::.n. l.a Educ::.ción Púhlica frente a fas m1c"1.·::1s rcallda~les. p. J 22 
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Respecto del total de alumnos inscritos en el ciclo 1992-1993 en Jos planteles 
transferidos las cifras son: 1.8 millones en preescolar; 9.2 millones en primaria; 2.4 
millones en secundaria; y 25. l millones en nonnal".17 

Para el nuevo modelo administrativo del sistema educativo 26 estados decidieron crear 
un organismo estatal descentralizado (a partir de Ja estructura de lo que eran las 
Direcciones Generales de Servicios Coordinados de Educación Pública) con las 
características adecuadas a cada región. Las cinco entidades restantes: Baja California Sur. 
Michoacñn. Tabasco, Veracruz y Yucatán incorporaron Jos servicios transferidos a Jos 
organismos estatales ya existentes. 

Por su parte. y con10 consecuencia de la transferencia de Jos servicios, la SEP realizó 
can1bios en su estructura administrativa. entre ellos. se sustituyeron las Subsecretarias de 
Educación Elemental y de Educación Media por una Subsecretaría de Educación Básica y 
Nonnal y una de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Por otra parte, se 
reasignaron responsabilidades y funciones cuidando siempre el respeto a las condiciones 
generales de trabajo de los empicados al servicio de la educación. 

Con el propósito de garantizar Ja consolidación de la prestación del servicio educativo 
por parte de los estados. el Gobierno Federal se comprometió en el marco del Acuerdo a 
transferir recursos suficientes para establecer mecanismos y condiciones que conlleven a 
elevar la calidad de Ja educación y atender oportuna y eficazmente Ja demanda del servicio. 
Asimismo se previó ejercer funciones compensatorias en los estados con mayores carencias 
y necesidades. como son el caso de Chiapas. Guerrero. Hidalgo y Oaxaca. cuyos gobiernos 
concertaron el Programa par.i Ja Atención <lcl Rezago Educativo. La selección de estas 
entidades fue el resultado <le comparar indicadores de aspectos educativos y económicos en 
todos Jos estados <le la República. 

En cst:J nueva estnictura organizativa de la educación, cabe destacar un aspecto 
primordial: el estímulo a la participación social. Corrcsponsabili7..ar a Ja sociedad en el 
quehacer e<lucativo. abre para ésta un campo de acción del cual estuvo marginada por el 
centralismo político y adn1inistrativo que han caracterizado a nuestras instituciones. 

En Ja medida en que la participación ciudndana sea capaz de proponer vías de solución 
a Jos problemas que el centralismo no fue capaz de resolver. se estará hablando de una 
verdadera descentralización. 

Derivado del acuerdo nacional. en mayo de 1993 se celebró un nuevo convenio entre el 
Gobierno Federal. Jos estados y el SNTE que ••togró comprometer las voluntades de los 
signatarios. asi como de sus representados. para fortalecer Jos ámbitos de participación de la 

17 !hif! P· 123 
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comunidad en Jas labores cotidianas de educación y en la reorganización del sistema 
cscolarº.IB 

Por lo que respecta a las otras dos vertientes fundamentales del Acuerdo Nacional. 
conviene seftalar algunos aspectos. 

b) Reformulación de Jos conlenidos y materiales educativos: 

Se refiere fundamentalmente a Ja renovación de los programas de csludio y libros de 
texto. a partir del ciclo escolar J 993-1994. 

Los planes y programas de estudio vigcnles al momenlo de Ja firma del Acuerdo. se 
h&iblan aplicado duranle 20 años sin refonnas sustanciales y respondieron a circunstancias 
y momentos hislóricos particulares. Por ello resultaba necesario renovarlos ya que Jos 
aspectos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje demeritaban la calidad de Ja educación y 
no .-espondian a la realidad del país ni a la de un mundo que ha mani ícslado cambios 
vertiginosos en aspeclos gcogniticos, políticos, económicos y sociales. 

En consecuencia. ent.-e las acciones cn1prendidns po.- el gobierno para la nctualización 
de los conlcnidos y materiales de Ja educación se modi tica.-on Jos planes de estudio de 
primaria. " ... el Acuerdo Nacional planteó la nccesi<lad de sustituir Jos enfoques 
estructurales de enseñanza por un sistema mús práctico. útil y accesible ;:1 Jos nlumnos ... ./por 

ello/ se suprimió el estudio po.- úreas y se estableció el de asignnturas".19 

Bajo esta linea cabe subrayar Ja reincorporación de la ensellanza de Ja historia como 
asignatura especifica. ••!En :?O años no exisció en México. el estudio de Ja historia nacional 
con10 asignatura!''.20 

La actualización de los planes y progamas de esludio .-equirió y justificó Ja 
elaboración <le nuevos textos de historia. Las ediciones publicadas despertaron polémicos 
dcbales debido a que presen1aban imprecisiones, datos mal documentados y apreciaciones 
inexactas, pero sobre todo. porque daban un nueva intcrp.-etación a 1:1 historia de nuestra 
fomiación como nación. 

Las controversias y discusiones que se suscitnron y Jos hechos subsecuentes, no se 
rrataran con delallc en este trabajo. sin embargo se ha hecho mención de ello porque la 
refonnulación de los contenidos de Jos libros de texto es parte fundamental del acuerdo. 

18..l!!.!.!!p. 132 
I? lhi.!!· p. 141 
20 lhid p. 143 
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e) Revaloración de la función magisterial: 

El SNTE concurrió a la firma del acuerdo el 18 de mayo de 1992. sin embargo se 
siguieron llevando a cabo reuniones de trabajo y negociación entre éste y la SEP hasta 
medindos de 1993; todas ellas referentes a los términos en que se implantarían los puntos 
relativos a la revaloración de la función magisteriaL 

En Jos térrninos del acuerdo se enaltece la labor y el papel protagónico que ha 
desempeñado el maestro en la educación • sin embargo para. el sindicato no era suficiente 
este simple reconocimiento. se requería reconocer un problema sustancial acarreado desde 
la década de los ochenta y que no había sido resucito satisfactoriamente: la demanda 
salarial. 

Con ta descentralización y la relativa atomización del sindicato. se veía amenazada su 
fuerza corporativa de negociación de incremento a sus salarios. de ahí que las 
concertaciones se efectuaran con las autoridades centrales hasta que. el 14 de enero de 
1993. el presidente de la república dio inicio al programa de la carrera magisterial. 

Con ello se confirma de nueva cuenta que el acuerdo había sido un acto fom1al, pues el 
sindicato negoció sus propuestas con la autoridad central y no con las autoridades locales 
como correspondía. De hecho Ja dirección del SNTE y sus fuerzas regionales han generado 
una doble relación político-laboral. por una parte SEP-SNTE y por la otra gobiernos 
estatales-secciones sindicales. 

Un ejemplo claro de esta situación son los aumentos al salario, ya que éstos son 
acordados entre la SEP y el SNTE. a pesar de que la primera dejó de ser patrón de los 
trabajadores en las 31 entidades federativas. Esto mismo ha memrndo sensiblemente la 
capacidad negociadora de los gobiernos locales. los cuales en su mayo.-ía se han visto 
imposibilitados en concertar los incrementos por un problema recurrente: la insuficiencia 
de recursos. 

Por otra parte cabe destacar que el Acuerdo comprende cinco aspectos: la fommción 
del macstr-o. su actualización constante. el salar-io profesional. la profcsionalización de su 
trabajo a través de la carrera magisterial y el aprecio social por la labor que desempeña. 

••En cada cntid4ld federativa se establecerá un sistema estatal para la fom1ación del 
maestro que articule esfuer¿os y experiencias en los ámbitos de fomiación inicial. 
actualización. C3pilcitación. superación e ínvestigaeiónº.21 En este ámbito consideramos Ja 
apertura de un espacio de acción que pennite apr-eciar ciertas ventajas. pues cada entidad 
fonnará los cuadros docentes acordes a su desarrollo regional. orientará la espcciali7..ación y 
el desarrollo de Ja investigación del magisterio en las áreas que a nivel local se requiera. 

21 Acuerdo Nacional para la J\.1odernización de la Educación TI3sic:i. p.7 
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Por Jo que toca a ta carrera magisterial puede decirse que consiste en una alternativa de 
promoción complementaria al escalafón. Comprende la creación de un sistema de 
promoción horizontal./ . ../ que ofrece cinco nuevos niveles en las categorías de Jos maestros 

de educación básica / .. J.22 Para tener acceso a la carrera magisterial se diseñó un esquema 
de evaluación que caJitica el grado de conocimientos y desempei'lo profesional. años en 
servicio y cursos de actualización entre otros aspectos. Con ello se prclendc estimular Ja 
iniciativa individual y Ja superación constante del maestro y consecucnten1ente elevar Ja 
calidad de la educación. 

4. Aspectos Jurídicos. 

Las acciones concretas derivadas de Ja finna del Acuerdo N.acional para la 
Modernización de la Educación Básica implicaron la actU411ización y modificación del 
marco jurídico de la educación. 

Se actu41Jizaron las fracciones J y IJ del articulo Jo. conslitucional para gamntiz;ir el 
caráclcr laico de J¡i educación impartida por el Estado. Dichas refonnas fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992. 

En noviembre de ese mismo año se envió a Ja Cámara de Diputados otra iniciativa de 
reformas a los artículos Jo. y 31. fracción 1 • de Ja Constitución. En esencia el objetivo 
fue consagrar el derecho a la educación; precisar Ja obligación <lel Estado de impartir 
educación preescolar y secun<laria. a<lemás <le la primaria; establecer In obligación de los 
individuos de cursar Ja secun<lariu; y garanli:l'..ar el carácter n41cional de ht e<lucación ni 
r..itificar Ju función nonnativa <lcl Ejecutivo Federal en la eJoboración <le planes y programas 
de esludio obligatorios en to<lo el país_ considerun<lo la opinión de los gobicnms de los 
estados. así con10 sus neecsi<lades regionales. 

Las rcfonnas constitucionales obligaron a l;i ~tctualización de la Ley General de 
Educación .. aprobada en junio <le J 993. 

En este nuevo ordenamiento se confinna que el fcdcrulisn10 educativo seria Ju fom1a de 
organizución del sistcn1a y se precisan las atribuciones que corresponden a cada nivel de 
gobierno. 

L:i ley define como responsabilidad de las enti<lades fe<lernlivas la prestación de los 
servicios de educación inicial. preescolar .. primaria. secundaria. indigen;:1, especial y nonnal. 
Asimismo quedan faculla<las para autorizar los servicios educativos impartidos por 
particulares. r-ealiznr ajuslcs al calendario escolar y proponer contenidos regionales de 
cduc¡ición básica y normal. 

:!2 Ernesto Zed1llo l'oncc Je León. cit post. Esteban l\.toclc?.um.a n. O(? CÍI. p. 16) 
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Se establece también Ja obligación de Jos estados de ofrecer los servicios de formación 
del magisterio. su actualización y el establecimiento de programas de especialización e 
investigación. 

Por Jo que se refiere a los tipos de educación. se redefinen como BASICO que integra 
Jos niveles preescolar. primaria y secundaria; MEDIO SUPERIOR que es nivel de 
bachillerato y sus equivalentes; así como el SUPERIOR Y DE POSGRADO tanto 
universitario como tecnológico. 

Cabe destacar que Ja ley contempla que Ja educación básica podrá adaptarse a las 
necesidades y características de Jos grupos indígenas y poblaciones rurales. Esto pennitirá a 
los estados sustentar y fundamentar estrategias especificas a aplicarse en dichas poblaciones 
con el objeto de disminuit los indices de reprobación y eficiencia terminal. 

Otros aspectos que la ley define -y que la ley anterior no consideraba- hncen 
referencia a la educación inicial. a Ja educación especial y a fa educación para adultos. Lo 
cual Je imprime un alto contenido social orientado a atender las necesidades educativas de 
toda Ja población del país. 

Finalmente. como otro punto de relevancia. se aborda la participación social en Ja 
educación a través de consejos integrados por los padres de familia. maestros. 
representantes sindicales. alumnos y miembros de Ja comunidnd. 
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APARTADO 1 11 
LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE HIDALGO 

La descentralización de la educación básica representó la culminación de un proyecto 
político y administrativo que se había iniciado décadas atrñs y que fonnalmcntc se concretó 
con la fim1a del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica9 sin embargo para 
los gobiernos de los estados representó el inicio de nuevas tareas. responsabilidades y de 
retos a vencer pero sobre todo se presenta como una oportunidad para la fom1ación de un 
nuevo modelo de sociedad. 

Si bien es cierto que los planes y programas de estudio son dctcnninados por la 
Secretaria de Educación Pública y que además los estados están sujetos a los presupuestos 
que esta misma dependencia determina._ existen espacios de acción susceptibles de 
transformarse y hacer eficiente el sistema educativo. 

Las posibilidades de ampliar la cobertura de la demanda educativa. reducir el indice de 
analfabetismo y elevar la calidad de la educación serán diferentes para todos. pues están 
estrechamente vinculadas con el desarrollo económico de cada uno. su población. su 
gcografia. sus recursos naturales. cte .• sin embargo debe existir la voluntad de los gobiernos 
en concebir a la educación como una ucción prioritaria. 

Como se mencionó en et apartado anterior. la n1ayoria de los estados decidió crear un 
organismo descentralizado estatal a partir de lo que eran las estructuras de la Direcciones 
Generales de Sen.•icios Coordinados de Educación. y que se bien estaban consolidadas en el 
rnancjo administrativo de Jos recursos. no fueron g¡uantía para que los estados enfrentaran 
ciertas dificultades. 

Actualn1ente cada estado debe integr.ir un Sistema Estatal de Planeación en materia 
educativa para hacer eficiente y eficaz el manejo de los recursos de que dispone para lograr 
un objetivo común: elevar el nivel de In educación. 

Para evaluar las consecuencias e in1plicaciones inmediatas de la desccntrnJiz¡ición se 
analizarñ el caso especifico del estado de Hidalgo. principalmente porque ha sido parte de la 
experiencia laboral personal y porque se han observado de n1anera directa hechos relevantes 
que vale la pena destacar. 

Por lo anterior. el contenido esencial de este apartado está referido a los sistemas 
educativos de dicha entidad durante el periodo 1992-1993. tomando en consideración la 
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fecha en que se llevó a cabo Ja descentralización de la educación básica y normal por parte 
del Gobierno Federal a las entidades de Ja república. 

Corno marco de referencia se analizan Jos datos estadísticos reflejados en el X1 Censo 
General de Población y Vivienda de 1990 que nos muestra la situación que al respecto 
prevalecía en el estado, así como el Programa para Ja Modernización Educativa del Estado 
de Hidalgo 1990-1994, documento elaborado con la finalidad de sumarse a Jos objetivos 
del Programa de Modernización Educativa formulado por el entonces presidente Carlos 
Salinas de Gortari. 

""De acuerdo con Ja evolución que han pl'"escntado Jos principales indicadol'"es de 
bienestar social en nuestro país, el Estado muestra una situación crónica de marginación 
que Jo ha colocado permanentemente entre los cinco últimos sitios... ta accidentada 
geografia .•.• la relativa escasez y baja calidad de Jos recursos disponibles para la agricultura 
y la insuficiencia de l'"Ccursos financieros, han obstaculizado la consolidación de una base 
económica que pennita un proceso continuo de crccin1icnto, presentándose en catnbio una 
baja articulación entre sus actividades productivas, su población y su territorio" 1 

Los datos pl'"opol'"cionados por el JNEGI en el XI Censo de Población y Vivienda de 
1990, indican que las dos terceras partes de la población analfabeta en México se 
concentra en 12 entidades entre las que se encuentra el estado de Hidalgo con un indice del 
20.6%, porcentaje que lo sitúa en c1 lugar 29 en l'"cfcrcncia al contexto nacional, superado 
únicamente por Jos Estados de Guerrero con el 26.So/o, Oaxaca con el 27.% y Chiapas con 
cl30%. 

Hidalgo cuenta con una población total de l ,888.366 habitantes dispersa en 3.868 
localidades ubicadas en 84 municipios . El 60o/o vive en condiciones de alta marginación. 
La población mayor de 15 años suma 1,099,122. de Csta 226,954 son analfabetas. cifrn que 
corresponde al 20.6%. La población de habla indígena es de 317,838 habitantes compuesta 
primordialmente por las lenguas náhuatl y otomi. 

Hasta antes de la descentralización, el Estado no contaba con un sisten1a estatal de 
educación y las cl'"ogacioncs que al respecto tenia estaban dispuestas a atender Jos niveles de 
educación media y superior primordialmente. 

Lo anterior indica que la población de Jos niveles de preescolar. primaria y secundaria. 
así como todos los servicios que implica la educación básica estaban a cargo de la 
Federación. Ejemplo de ello lo muestra el ciclo escotar 1989-1990. ya que de 61 057 
alumnos inscritos en preescolar el 72.14% fue beneficiado en jardines de niños federales y 
sólo el 2.59% fue atendido en instituciones particulares y estatales. El resto. 25.27•Yo. 

1 Programa nar:i la Modcmi7.ación Educativa 1990-1994. E..-.rado de Hidalgo. p. 17 
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recibió atención mediante cursos comunitarios y de casteJJanización impartidos por el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).2 

En 1992 el Estado recibió a través de Ja descentralización 28.287 plazas, de las cuales 
4,640 .fueron administrativas y 23,647 correspondian a personal docente; una matricula de 
503,563 alumnos de Jos niveles que componen la educación básica, inicial. especial y 

nonnal, y un tot41J de 4,663 cscuelas.3 

Para Ja transforencia de los recursos se creó mediante decreto publicado en cJ Periódico 
Oficia? del Estado de fcch<J 18 de m<Jyo de J 992. el Instituto Hidal,gucnse de Educación 
Bflsica y Nonnal (JHEBN). 

Su estructura administrativa con respecto a lo que era la Dirección General de 
Servicios Coordinados de Educación no sufrió cambios sustanciales. ya que. como se 
mencionó anterionnente. el estado no tenía un sistema de educación cuyas estructuras 
administrativas hubieran tenido que integrarse al nuevo organismo como ocurrió en otras 
cntidóldcs. 

El Instituto conlinuó laborando con las direcciones de Plancación Educativa. 
Educación Básica. Educación Media y Tcnninal. y Ja de Servicios Administrativos. La 
única n1cdida tom<Jda a partir de su constitución fue Ja cre<Jción de una Unidad de 
Contraloria lnlcma. 

Con respecto a los sueldos y salarios se realizaron :1justcs de confom1idad con Ja 
legislación del estado. Jo cual implicó que los empicados tr..msferidos tuvieran un 
i11crcn1cnto de 40 a 60 días de aguinaldo y go7..aran de las mismas condiciones que los 
empicados estatales. 

Los recursos para Ja homologación fueron uportados por el Gobicn10 Federal a través 
de Ju Sccrclaría de Educación Públicn. 

El Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal. 

Han sido múltiples las acciones que el Instituto ha emprendido desde su creación. En 
primer lugar se han tenido que ¡1tcndcr todos los aspectos administrativos de um1 estn.i:clura 
de grandes dimensiones y r-corganiznr algunas de f¡is funciones suslanlivas encaminadas a 
fortalecer- una planeación educativa acorde con las necesidades del Eswdo. 

Con10 se ha señalado, Ja entidad está considerada con altos indices de marginación y 
analfabetismo así como con un gran porcentaje de población que habla alguna lengua 

2 llii!!. p. 18 
) Instituto lhdalguensc de E<lucaculn U.isica y Normal. Informe Anual J993. p. 5 
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indígena. Estas son caractensucas que antes de Ja descentralización no habrían podido 
a.tenderse con Ja particularidad que ahora merecen por parte deJ Instituto. 

Lo anterior fonna parte primordial de) proyecto que dicha institución ha puesto en 
marcha para confonnar las bases del sistema educativo del es1ado de Hidalgo y cuyos 
principales objetivos se dcta1Jan a continuación: 

- Organizar y consolidar el sector educativo en el marco del nuevo federa
lismo." 

- Abatir el rezago en la atención a Ja demanda en la educación básica. 

- Disminuir el analfabetismo 

- Mejorar Ja calidad de Ja educación en todos Jos niveles 

- Fortalecer Ja infraestructura fisica 

- Transformar. en coordinación con Ja SEP. los contenidos y programas de 
estudio para dotarlos de pertinencia y relevancia. 

- Propiciar una mayor participación social. 

- Revalorar Ja tarea educativa 

De Jos objetivos que el Instituto se ha planteado cabe destacar las acciones que se han 
realizado para disminuir el analfabclismo y que más adelante se detallan. Respecto a la 
atención de Ja demanda de educación básica se presenta una evaluación cuantitativa que nos 
refleja incremento en el número de nlumnos atendidos y escuelas construidas. en 
comparación con el ciclo anterior. 

Esto puede significar mucho y desde cierta perspectiva nada~ pues si antes de la 
descentralización el Estado de Hidalgo no erogaba recursos para Ja educación básica. podría 
pensarse que ahora las autoridades educativas solo han aplicado con-cela y eficientemente 
los recursos que Ja Federación le transfiere de acuerdo a programas específicos. Si ese fuera 
el caso ya seria ganancia. sin embargo no es tan sencillo ya que los recursos no son 
suficientes para atender lodas las necesidades como son Ja contratación de nuevo personal 
docente o Ja construcción de aulas y escuelas • y corresponde a las autoridades estatales 
buscar mecanismos de financiamiento o aportar recursos para satisfacerlas. 

Es en este punto que toma importancia la descentralización pues el gobierno del 
estado tiene que administrar eficientemente las transferencias y determinar zonas. regiones 
o comunidades prioritarias. 
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Ante estas circunstancias el Jnslituto Hidalguensc de Educación ha aprovechado 
eficientemente las economías generadas en Ja administración de los recursos humanos y 
materiales. En los primeros. aqueJJas que se originan por bajas de personal. descuentos por 
inasistencias. licencias y regularización de plazas administrativas. En los segundos, Jos que 
han resultado de ahorros y descuentos en tas compras de mobiliario, equipo y material de 
oficina. 

Estos recursos pueden aplicarse en Jos planes y programas del Instituto sin previa 
autoriznción por parte de Ja SEP. siempre y cuando se apliquen en el sector educativo y 
específicamente en los niveles de educ<Jción básica y nom1al. 

Respecto a la población escolarizada debe destacarse que si bien las estadísticas del 
lnslituto Hidalgucnsc de Educación muestran resultados positivos así como en los 
indicadores de reprobación y deserción. son datos que deben analizarse con ciertas reservas 
ya que para realizar una evaluación objctiv¡i de la eficiencia terminal se requiere estudiar 
mínimo un período de 6 ¡iftos. y como se ha señalado el Instituto fue creado en mayo de 
1992. 

Por Jo que toca a Jos aspectos cualilativos consideramos que es dificil vislumbrar 
resultados lanto en el úmbito cstat¡iJ como a nivel proyecto nacional pues Ja puesta en 
marcha de fo deseentrali7..ación tiene relativamente poco tien1po. No obstante creemos que 
el éxito para elevar Ja caliUad de la educación depcnUc en gran medida de contar con una 
sólida organización administrntiva. de establecer planes y programas realistas acordes con 
las necesidmJcs del Estado así como con lu posibilid<id Uc ser cumplidos. de buscar 
mecanismos :11temalivos de financia1nien10 y del uso cficicnle de los recursos . 

Educación Búsica. 

La educación búsica se integra por los niveles e.Je preescolar. primaria y secundaria. sin 
embargo la dcscentrnli:t,ación también implicó responsabilizar a las enlitlades de la 
educación inicial. la educación especial y Ja educación p;irn adultos. mismas que forman 
parte del sistelllól educali,,·o nucionul. 

La educación cspccü1l sin.•c de apoyo a Ju educ:1ción htlsica. se enfocu a individuos con 
problemas y procurn el desarrollo de sus capacidades y polencialidm.les; igualn1cnte atiende 
a niños con capacidudes sobresalienlcs. 

Oc acuerdo con la Ley General de Educación. art. 40 .. la educación inicial tiene como 
propósito favorecer el desarrollo fisico. cognoscitivo. afectivo y social de los menores de 
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cuatro anos de edad. Jnctuyc orientación a padres de familia o tutores para la educación de 
sus hijos o pupilosº.4 

En et estado de Hidalgo ésta se imparte mediante dos modalidades: escolarizada y no 
escolarizada. La primera de ellas se brinda en Jos centros de desarrollo inf'antil (CENDl) de 
Jos sectores público y privado. Actualmente se cuenta con 25 centros, de ellos tres 
dependen del Instituto l-lidalguense de Educación. tres son de beneficencia pública 
auspiciados por comités autónomos. uno fonna parte de las prestaciones sindicales de los 
trabajadores del gobierno del Estado; uno da servicio a hijos de las madres trabajadorns de 
Pcmex y 17 son particulares. 

La modalidad no escolarizada opera en comunidades indígenas. rurales y urbano
marginadas. involucra a padres de familia con el objeto de enriquecer sus patrones de 
interacción y mejorar sus pautas de cuidado infantil mediante cursos impartidos por un 
educador comunitario. Durante 1993 se capacitó a 546 educadores comunitarios que 
¡¡tienden a igual número de comunidades ubicadas en 72 municipios. Se ha brindado 

capacitación a 10,880 padres de familia y se atiende a 14,144 niños.5 

Estas acciones se realizaron con recursos del Proyecto para el Desarrollo de Educación 
Inicial, el cual forma parte de los programas compens¡¡torios del Gobierno Federal. 

Entre los objetivos del proyecto podemos mencionar los de mayor importancia: 
preparar a los niños de familias de bajos recursos para un adecuado ingreso a la escuela~ 
fomentar su permanencia en Ja misma y educar a tos padres de familia para mejorar las 
práclicas de crianza en el hogar. 

La educación preescolar se ofrece a Ja población de cua1ro a seis años de edad en las 
modalidades de preescolar general y del Proyecto de Alternativas de Atención a través de 
técnicos promolores. 

Con el Proyecto de Ahcmativas de Atención se ofrece educación a los niños de zonas 
rurales de dificil acceso. A Ja fecha solo se brinda en trece municipios. 

En el ciclo escolar 1992· 1993 se alendicron a 1 .057 alumnos mediante 67 técnicos 
promotores y 9 educadoras orientadoras~ anlcs de finali7..ar el ciclo 1993-1994 se logró 
capacitar a 34 técnicos y 5 orientadoras lo que posibililó el incremento del servicio a 1,617 

niños. 6 

4 Secretaria de Educ:iiciim PUblica. Articulo lo. Constitucional y Ley Gener.:il de Educación. p. 69 
S Instituto 1-Jidalgucnsc de Educación Básica y Normal.Informe ~p. 20 
6 Jbid. p. 27 
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La educación primaria constituye Ja base del Sistemn Educativo Nacional que 
constitucionalmente ha de impartirse a toda persona que lo solicite, para garantizar eJ tronco 
común de conocimientos que nos vincule como miembros de nuestro pais. 

En Hidalgo. se imparte a través de cuatro modalidades: primaria general. particular, 
indfgena-bicultural y CONAFE. 

Dentro de las primeras acciones de reorganización en este nivel. se rcnlizó una nueva 
regionalización de las zonas escolares que pasaron de 1 56 a 1 58. Cada zona cuenta con un 
supervisor que a su vez tiene a su cargo un dctcnninado número de planteles sobre Jos 
cuales realiza .funciones de vigilancia y evaluación. 

El objetivo de la reclasificación de las zonas se orientó a conocer con oportunidad las 
condiciones de operación de las escuelas así como satisfacer sus necesidades y demandas 
prioritarias. 

La cobertura en la atención de Ja demanda de este nivel refleja un notable incremento. 
al finalizar el ciclo escolar 1992-J 993 se contaba con 1,956 planteles atendidos por 1 J ,021 
doccnles y 319, 533 alumnos. Al inicio del ciclo escolar 1993-J 994 el número de planteles 
fue de J ,985 atendidos por 1 1. t 89 doccnles y 323.658 alumnos. 7 

Del total de los alun1nos inscritos en este nivel 74,495 corresponden a escuelas 
primarias del medio rural. Estas eucntun con asistencia especial en los aspectos técnico
pcdagógicos y apoyos adicionales para materiales c.Jidácticos dirigidos a Jos docenles c¡ue 
atienden varios grndos en fom1a simulcánea. Lo anterior liene el propósito de elevar h1 
eficiencia tcmlinal. 

Por Jo que toca a la educación secundaria. en el estado ésl.a se ofrece en tres 
modalidades: secundaria general. secundaria 1écnica y tclesceundaria. Aclualmcnle se 
cuenta con 676 planteles de los cuales el 651!/o son lclesccucndarias. Lo anterior ha 
requerido del desarrollo de un progranrn especial de supervisión de car;lcter técnico
pcdagógico a los centros de trabajo que se ha podido Jlev.ar ;:1 cabo con ;:1poyos económicos 
lrimcstralcs que se otorgan al personal que realiza dicha tare;:1. 

En esta modalidad el Jnstitulo ha ton1ado algunas iniciativns al nrnrgen de las 
directrices de la SEP. y:1 que esta dependencia estahlccc J:1 concurrencia de un rnínimo de 
1 S alun111os para juslificar la estn1ctura requerida por una tclcsccunc.Jaria. 

Sin atender a la normatividad. el Instituto dio repuesta a Ja demanda de algun:is 
poblaciones que no contaban con el servicio y se logró el establecimiento de 9 
telcsccundarias. aún cuando no se cubría la cuota mínima de estudiantes. Ln cstratcgin fue 

7 !!?.i.d· r. 39 
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sencilla y un con costo reJativamente bajo. pues en aqueUas poblaciones en Jas que 
contaban con aulas y no se impartía eJ tumo vespertino. se instalaron antenas parabólicas. 
televisiones y video grabadoras. a pesar de que el número de alumnos fuera menor al 
requerido. 

Consideramos esta medida como un gran avance. no en cunnlo aJ número de planteles 
que se habililnron ó el número de estudiantes ntendidos sino Ja decisión de brindar a los 
usuarios Ja posibilidad de continuar sus estudios. 

Educación Indigcna. 

En un estado como Hidnlgo, cuyns camclcrislicas de población f'ueron ya señaladas. el 
subsistema de educación indigcnn cobra gran importancia. Con base en Jos datos 
proporcionados por el XI Censo de Población y Vivienda de J 990 cxis1cn en el eslado 317 
838 habilantes de hubla indígena dispersos en 36 municipios. Esta siluación hace 
particulannenlc dificil la cobertura del servicio educativo pues generalmente son 
comunidades incomunicadas y carentes de servicios primordiales como son la 
clectrificación y sistemas de agua polable. Aunado u ello se requiere de um1 melodologia 
especial en la que el proceso de construcción del conocimicnlo se imparta en fom1a bilingüe 
(español-lengua indígena). 

La educación indígena prcscniaba agudos problen1as que hacían deficienle su 
opcrOJción. Enlrc éslos se desrnca Ja carencia de malerial didáctico, la folla de supervisión al 
personal docenle, J,a folla de planes y programas propios de nivel y una inadecuOJda 
adaplación de Jos programas nacionales OJ las ncccsido1des lingíiislicas y cullurales Ue las 
con1unidades.x 

Son n1uchas l::is ;1ccioncs c¡ue ha emprendido el J11s1ituto en eslc sentido. pero pocos Jos 
avances reflejados. Enlrc éslas se idcnlificó u las comunidades menos fovoreciUas para 
hacerles cx1ensivo el servicio de educación, se realizaron cambios de adscripción de 
docentes buscOJndo que cubrieran el perfil requerido para ~llcnder a dichas comunidades. se 
doló oponunan1cntc de nlaterial didáctico a Jos centros escolares. se es1ablccieron oficinas 
de supervisión. se enlrcgaron eslinrnlos cconón1icos u supervisores y nrncstros. se 
redisc11aron Jos programas radiofónicos lr.msmilidos en niihuatl y hfülfu1ú, y algum1s más de 
ca;nlctcr cspcci fico. 

Con lodo ello al inicio del ciclo escolar 1993-1994 se logró un incremento en Ja 
cobertura del f Oo/o con rcspcclo al ciclo escolar a;nlerior en los niveles de preescolar y 
primaria.'' 

H vid. Progr::m1a tmrn la M0<fo..•rni:..ac1óu Fduc;:iflva J 9<JO-J91J.J Est.:1110 d..- llid<1lgo rn 36-17 
•J lns1i1u10 llidalgucnsc de Educación O,;isic.:i y Normal. Jnfonne Anual J99J. ,., . ..JO 
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Actualmente se realizan investigaciones de campo por parte de personal especializado, 
como son maestros egresados en las licenciaturas de etnolingtlistica y de ciencias sociales 
para elaborar textos actualizados acerca de las manifestaciones étnicas culturales. 

La critica situación de la educación indígena en el estado de Hidalgo y en aquellos más 
que cuentan con este tipo de población, no es un problema que se circunscriba sólo a Ja 
educación. es un problema de las condiciones generales de vida de Ja población indígena y 
está inmerso en el desarrollo del modelo económico de nuestro país. 

Las comunidades indígenas carecen de vías y medios de comunicnción, se encuentran 
en situación de extrema pobreza, padecen retraso político, cultural y tecnológico y, 
finalmente, no representan -como organización social- un factor de poder que les pennita 
hacer patentes sus reclamos. Por ello. la solución a Ja deficiente educación que se imparte a 
los grupos étnicos no puede abordarse de manera aislada. Las estrategias que pretendan 
resolver el problema educativo serán inútiles si no se atiende conjuntamente a sus 
necesidades mas apremiantes. 

En este contexto, el Acuerdo Nacional previó que cJ gobierno federal ejercería la 
función compensatoria para la atención educativa en las regiones y grupos mas necesitados 
mediante el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE). Los recursos adicionales 
que este programa asigna se concertaron con cuatro entidades, entre cJJas el estado de 
Hidalgo. 

Sin embargo, los recursos están orientados a dotar a cstns zonas de lo mínimo 
necesario para Jlevu..- n cabo el proceso educativo como son: 

- Material didáclico 
- Elaboración e impresión de libros en lengua indigcna. 
- Infraestructura y equipamiento escolar. 
- Rehabilitación de espacios educativos. 
- Mobiliario escolar. 
- Material de limpieza. 
- Capacitación y aclualización de docentes. 
- Incentivos a docentes con el propósito de arraigarlos en comunidad. 
- Compensaciones trirnestralcs a supervisores escola..-es. 

Lo anterio..- nos muestra Ja realidad <lcl atraso en que se encuentra Ja educación rural e 
indígena y Ja demagogia del discurso en el sentido de que el Programa tiene como 
objclivo elevar la calidad educativa en dichas zonas., cuando en realidad está diseñado 
para proporcionar Jos elementos básicos para poder otorgar el servicio educativo. 

34 



Educación de adulaos. 

EJ anaJEabetismo esta considerado como uno de Jos principales obstáculos que enfrenta 
cualquier país que aspira a elevar la calidad de vida y de desarrollo de su sociedad. 

Como se apuntó al inicio de este apartado, Hidalgo cuenta con un porcentaje del 20.6% 
de analfabetas en reliición con su población total. Abatir este indice ha sido una de Jas tareas 
prioritarias del acluaJ gobierno esuuaJ. 

El articulo 43 de fo Ley General de Educación establece: ''La educación para adultos 
eslá destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido Ja 
educación básica y comprende. entre otras. Ja alfabetización. Ja educación primaria y Ja 
secundaria. o:Jsi como Ja fonnación para eJ trabo:Jjo. con las particularidades adecuadas a 
dicha población. Esta educación se apoyará en la solidaridad socia1:·10 

Hasta anlcs de la dcsccntraJización. Ja educación de adultos en Hidalgo. se realizaba 
primordio:Jlmentc por el el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) y por los 
Centros de Educación Básica de Adultos. ofreciendo los servicios de alfabetización. 
educación básica, educación comunitaria y capacil<lción no fonnal en el trabajo. 

Este sistema siguió funcionando así hasta Jos primeros meses 1993 ya que a partir de 
abril de ese 0'.1110 se puso en marcha un programa cmcrgcnle denominado Cruzada Estatal 
de Alrabctización. El objetivo que el gobierno local pretendía con el desarrollo de Ja 
Cruzada era reducir sig:nificarivamenre cJ índice de anaJfobcrismo en Ja entidad. 

La gestación de este ambicioso programa fue J.a propuesla de un grupo de 
investig:adorcs y prof'csorcs especialistas en educación que habian desarrollo un novedoso 
sistema de alfobclización. y que no correspondía a los aplicados por el lNEA y Ja SEP. 

La pl.ancación y disefio del programa se inició desde la campaña político-electoral del 
actual gobernador. Los mecanismos dclallados de como se implantaría el proyecto cslaban 
establecidos. pero encontraban una Jimilanre que hacia .falla resolver: fO'.I insuficiencia de 
recursos. 

Para ello fue necesario la participación conjunta de Jos ámbilos de g:obicmo federal y 
cstalal lo cual pem1itió establecer las bases de financian1icn10 del programa. Asimismo. se 
fon11alizó un convenio de coordinación con diversas dependencias e instilucioncs cnlrc las 
que participaron. Ja Sccrclaria de Educación Pública. la Secre1aria de DesarroJJo Social 
(SEDESOL). el Consejo No:Jcional de Fomento Educativo (CONAFE) y el JNEA; y por 
pane de Ja entidad, el gobierno del Estado y el lnstilulo HidaJgucnsc de Educación Básica y 
Nonnal (IHEBN). 

IU Secretaria de Educación PübJica. !!.I?.:...S.!!.· p.70 
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El lo. de abril de 1993, el Lic. Jesús MuriJJo Karam en su toma de posesión como 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo y ante Ja presencia del Lic. Carlos 
Salinas de Gortari. Presidente de Ja República. puso en marcha Ja Cruzada Estatal de 
Alfabetización. En ese acto se anunciaba que Ja SEDESOL aportaría la cantidad de 
$9'000,000.00 y el gobierno del estado la suma de $3'000,000.00. Con estos recursos se 
constituyó un Fideicomiso para dar transparencia a la administración y manejo de los 
mismos. 

Por su parte. el JNEA proporcionó asesoría técnico-pedagógica así como los 
materiales didácticos necesarios para alfabetiza.dores y usuarios. El CONAFE incorporó a la 
Cruzada a los becarios y ex-becarios del programa "Jóvenes en Solidaridad". 

En el convenio signado. las partes convinieron en que J.a planeación. organización. 
operación, dif"usión. supervisión y evaluación del programa. estaría a cargo de Instituto 
Hidalguensc de Educación Básica y Normal. Con ello se fortalecfrm las acciones de 
gobierno en el contexto de la descentralización. 

El proceso de planeación se inició en Jos primeros meses de 1993. Se realizaron 
reuniones de trabajo entre el IHEBN y las delegaciones estatales del JNEA y del CONAFE 
en las que se dctem1inaron ámbitos de competencia. c:males de comunicación. acciones 
particulares y conjuntas. estrategias y tiempos de ejecución. 

A fin de conaar con información confiable. se acordó aplicar una encuesta censal 
utili7..ando las estructuras del llIEBN y del CONAFE para obtener datos específicos e 
iniciar Ja operación del programu tales como: non1brc. eda<l. sexo. domicilio, ocupación. 
horario de trabajo. dominio <le algunu lengua indígena y si deseaba o no ser alfabcti7.ado. 

Se procesaron 145,522 registros que arrojaron los siguientes resultados: 32.043 
pcrsonns afim1aron que sabían leer y escribir. 1 13.489 se dcclarnron analfabetos. De éstos 
26.226 no deseaban ~llfabcti7.arse y 87.263 manifestaron su intención de incorporarse u Ju 
cruzada.11 

¿Que tan confiable era Ja respuesta de los que se consideraron alfabctizndos'! El 
Instituto. no previó Ja :lplicación de elementos que por sencillos que fueran. le pem1itieran 
comprobar tal situación. Sin embargo Jos resultados de las encuestas si marcaron paut.as de 
occión n1cdiatas e imncdiatas. Primero se tenía que iniciar con nqucllos que estaban 
dispuestos a su alfobetización. y en una segunda etapa. encontrar los mecanismos pura 
integrar a los que no estaban interesados. 

El siguiente problen1a a resolver. fue contar con un número suficiente de 
alfnbctizadores. En virtud de que los recursos financieros debían optimizarse, no era 

11 lnslilulo llid:alguensC' de Educ:ación Uas1c:a y Nom1al. ~· p. 7 
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posible contratar personal cspeciaJizado ni ofrecer remuneraciones atractivas. Por ello se 
convocó a la sociedad en general para ser parte del proyecto. 

Convocar Ja participación ciudadana füe un hecho trascendental que superó décadas 
de centralización del sistema educativo. Por primera vez en Ja historia educativa del estado 
se abría un espacio a la organización social para participar en responsabilidades y 
competencias exclusivas de Ja administración estatal. 

Para comprometer a Ja sociedad en esta tarea._ se signaron convenios de participación 
con las presidencias municipales y con los comités de solidaridad. También con instancias 
que. por su ámbito de competencia mantienen contacto con grandes núcleos de población 
potencialmente analfabeta. o bien que por sus condiciones de servicio brindan apoyos a 
sectores marginados de Ja sociedad tales como CNC. IMSS. ISSSTE. LICONSA. 
DICONSA. Sistema DJF Est<ital, el Instituto Nacional Indigenista. y Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Además se logró involucrar a grandes empresas nacionales e in1portantcs sectores de 
la industria y comercio estatales. con lo cual se obtuvieron donaciones en eícctivo y 
material didáctico asi como descuentos en Jos precios de Jos productos necesarios para la 
operación de Ja cruzada. 

Finalmente. se llevó a cotbo una intensa difusión del programa y de sus objetivos a 
lravés de Jos diarios locales. spots de televisión. spors radiofónicos traducidos al náhuatl y 
oton1i. anuncios carreteros. se imprimieron leyendas en Jos cheques del personal del 
JHEBN. se imprin1ieron carteles y postcrs. trípticos informativos. pancartas, banderas y 
man las. 

Ltr respuesta de Ja población fue positiva • pues en el mes de septiembre de 1993, fecha 
en que se dio inicio fom1alrnentc a la cruzada, se había concentrado y capacitado a un grupo 
de 6.027 al fobcti:or..adorcs. 

Administración <lel Programa. 

Con el apoyo de las áreas de infonnática y estadística del JHEBN se elaboraron 
programas de cómputo para el acopio de datos, desde la aplicación de Ja encuesta censal 
hastu el procesamiento de sus resultados. Con ello se confom1ó un banco de información 
que proporciona el historial de la cruzada en todas sus fases. 

La actualización constante de dichos programas ha perTllitido ejercer un estricto control 
de fa aplicución presupuesta). así como contar con infonnación oportuna sobre el avance 
del progranm con Ja finalidad de identificar <lcsviaciones que impidan cumplir las metas 
propuestas. De esta manera se manejan datos relativos a los municipios y localidades 
participantes. listados de analfabetas no incorporados, usuarios en atención. alfabctizadorcs 
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en runción, persona) de supervisión. conlroJ de distribución de malcriales. recepción de 
documentación por regiones, mapas de ubicación por municipio. control de pagos. emisión 
de constancias de usuarios. población tolal por municipio, población mayor de J 5 años, 
etc. 

Seguimiento y Evalu&:1ción. 

Para la verificación de las actividades. se realiz&:1ron reuniones regionales y municipales 
a las que se convocaron a las au1orid&:1des cduca1ivas (supervisores. jefes de sector, 
directores. servicios regionales). alfobetizadores. usunrios. presidentes municipales, 
eomisariados ejidales, delegados municipales. jueces de barrio. comités de solidaridad y 
asociaciones de padres de familia. En ellas se identificaron irregularidades que se 
corrigieron a tiempo y se recogieron sugerencias que mejoraron sustancialmente la 
operación de Ja cruzada. Estas reuniones propiciaron el incremento de grupos 
principalmente en las zonas de Ja Huasleca. Sierra y Valle del MezquitaJ. 

Resultados. 

Para establece..- un juicio objetivo sobre Jos rcsuhados de Ja cruzada. basta establecer 
un análisis entre el liempo en que se ha venido re.alizado este proceso y la población que se 
ha logrado alfabetizar. Ello irnplica. evidentemente. reconocer el esfuerzo de las estructur&Js 
sustantivas y de apoyo del instituto. ya que no solo no se desatendieron los objetivos 
prioritarios de Jos niveles de Ja cducueión bUsica. sino que se logró un crecimiento en Jos 
índices de evaluación con respecto a ciclos anteriores. 

La elaboración deJ proyeclo, ambicioso en si. la planeación de acciones. estrnlcgias, 
tiempos de acción. Ja capacitación del personal, Ja concertación con el magisterio. la 
participación de las instancias del seclor público ícdernl y csiatal. Ja colaboración y :1poyo 
de empresas privadas nacionales y locales. Ja purticipación de J;l población en general. el 
incrcrncnto de funciones en las áreas administrativ:1s del Jf lEBN. las constan les reuniones 
de evuluación con Jos numicipios. etc .• no ha sido t.;:1rca fácil. sobre lodo si reconocemos 
que ha sido labor intensa en cor1o plazo. No ohsta.nlc los resultados son altamente 
sarisfactorios. 

El proceso inició en abril de 1993 y en septiembre se puso en marcha fomrnlmcnte. En 
el mes de noviembre se realizó la primeru evaluación la cual arrojó Jos siguientes 
rcsullados: 61 ,324 adultos atendidos por 6,027 alfabctizadores en iguul número de grupos. 

La segunda evaluación se efectuó en diciembre y se evidenció el incremento en 72.612 
adultos alcndidos por 7.285 aJfabcli7 .. mfores. 
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AJ finalizar eJ mes de enero de J 994 se realizó la tercera evaluación: 85,369 usuarios 
atendidos por 8,644 alfabelizadores. A la íecha se está brindando atención a un número de 
usuarios que representan el 97% de Ja meta prioritaria propuesta en Ja etapa de planeación 
de la cruzada. 

Este logro representa haber reducido el indice de analfabetismo en el estado. del 20.6% 
al 12.2.%, con Jo cual Ja entidad se coloca dos décimas abajo de la media nacional que es 
del J 2.4. %. Significa también que el estado pasa del Jugar 29 que ocupaba al J 9 con 
respecto a las den1ás enlidades de la república, colocándolo fucr41 de los doce estados 

considerados con mayor índice de analfobclismo. 12 

En el mes de marzo de J 99-t recibieron conslancia de haber concluido 
sa1isfactoriamcn1e su proceso de alfabetización 50,534 aduJlos. 

Aspectos técnico-pedagógicos. 

Los resultiidos obtenidos no se deben únicamente a las acciones antes mencionadas. El 
material y mélodo pedagógico utilizados han sido un ractor fündamcntaJ para el éxito del 
progr-Jma. 

Debe destacarse que Jos mélodos tradicionales de alfi1bctización del JNEA y Ja SEP 
no se han aplicado en lu Cruzada y en su Jugar se ha utilizado un novedoso sistema 
denominado "Método Hidalgo de Lccturn Directa". Describirlo en todos sus aspectos 
rebasaría Jos objetivos de este estudio. sin embargo es importante señalar que se trata de un 
trab¡ijo de investigación de un grupo de profesores y cspcciaJistas en educación que han 
dedicado e invertido varios años de su carrera prorcsional en conformarlo. 

Eslc mé1odo no Juc creado exclusivamente para alfobeti;.o.ar adultos. pero se ha 
adaptado p:1rn este fin. Su panc medular es Ja relación entre letras y sonidos a partir de Jos 
clc111cnros de nuestra culfura. EJJo ha pcm1i1ido que Jos n1areriaJes didácticos se elaboren 
contemplando aspectos específicos de Jns culturas regionales y locales, de sus costun1bres. 
creencias y actividades cotidianas. 

Su aplicación pretende reducir Jos tiempos de alfobetiz..-ición. ya que posee un 
.. desarrollo lógico y sisrcmálico de cnscñnnza prccisru> (sic) para dcsarroJJar las habilidades 

en Ja adquisición de la lectura" 13 Su metodología está diseñada para que en doce sesiones 
un individuo aprenda a leer y reaJicc las operaciones matemáticas básicas. 

12 lhid. p. J 6 
l.J .!d.!!· Ricardo Vargas Zcpcda.• L1hro del Maestro. Lecrn-Escrirurn y Mg1em:iricas Oirc-cr:n rarn 

Adulros.- p. 6 
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Es necesario apuntar que por lralarse de aduJlos (lanto deJ medio rural como urbano) 
que en su mayoría cucnlan con ocupaciones o aJgún empleo, Jos capacitadores luvieron que 
adaplar sus tiempos de trabajo. atendiendo a Jos tiempos libres de cada grupo y fueron estos 
Jos que decidieron Jos dfas y duración de las sesiones. Es por ello que las doce sesiones a 
que se ha hecho referencia se llevaron a cabo en tres meses y en algunos grupos donde se 
requirió rcfor¿ar algunos aspectos implicó has1a cualro meses. 

Educación Normal. 

El servicio educativo de esta modalidad está dirigido a Jos egresados de bachillcr.:llo 
que deseen cursar las liccnciaruras en Educación Preescolar y en Educación Prim.iria. 

EJ estado cuenta con 5 planteles de los cuales. 4 atienden eJ nivcJ de Jiccneialura. En eJ 
úhimo cicJo escolar se dio servicio a 1472 óllumnos en Jas licenciaturas de preescolar y de 
primaria. 14 

Del total de Ja matricula poco más del 35o/u son alumnos que cursan sus csludios en Ja 
Escuela Normal Rural "Luis VillarreaJ" del Mcxe. Esle pJantel concentr¡¡ba sólo alumnos de 
sexo masculino y brindaba el servicio de internado para focilitar Ja asislencia a estudianlcs 
que provenían de comunidades alejadas. Sin embargo llegó a convertirse en un foco de 
problemas pues la organización estudiantil se había consti1uido en un núcleo de poder que 
exigía mayores beneficios y no cun1plia eficicnlemente con Ja preparación y capacilación 
de Jos docentes. 

Con el fin de corregir tal siluación el Institulo convocó a fo inlcgración de una 
con1isión entre Jos rcprcsenlamcs estudiantiles y autoridades cduc:11ivas. par41 rcdisciiar la 
organización :1cadén1iea-adminislrJtiva del pfantcJ. Oc las reuniones llevadas a cabo se 
decidió Ja alcnción <Je alumnado mixto y modificar el sislcma de inlcmado por el de 
prcs1ación de servicios asisrcnciales. mediante el ororgamicnto de becas. 

Estas medidas propiciaron que Jos estudiantes se trasladaran a Ja capilal del eslado e 
hicieran plantones frcnle a las inslalaeiones del lnslitulo y del gobierno. pero no lograron 
intcrf"crir en fos decisiones que se habían lomado. 

Por Jo que loca a l:1s 01ras escuelas normales. se han in1partido cursos de actualización 
a los maeslros fbnnadorcs de doccnles en el marco de Programa p:1ra Abalir el Rezago 
Educativo y bajo las normas y directrices de Ja SEP. 

14 Jnstitulo J 1 it:blg.uensc de Educación Uoisica y Norn1.al. or. cir r. 7.l 
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Consejo Estatal Técnico de la Educación. 

El Consejo Estatal Técnico de Ja Educación es un órgano de consulta en materia 
educativa. integrado por los titulares de algunas de las dependencias del Gobierno del 
Estado (como son los de finanzas. planeación y desarrolJo social) y el Instituto Hidalguensc 
de Educación Básica y Normal. 

Entre sus objetivos primordiales se ha planteado cJ diseño de estrategias que conlleven 
a la elevación de Ja calidad educativa en el estado. 

Durante t 993 el Consejo publicó una convocatoria para concursar en Ja elaboración del 
libro de texlo gratuito de historia y geografla del estado para el 3er. grado de educación 
primaria. El guión técnico-pedagógico al que debían sujelarsc los concursantes fue 
elaborado por el IHEBN. 

En este proyecto se reflejó de nueva cuenta Ja participación de la sociedad. pues Ja 
convocatoria requirió de un gran despliegue de recursos administrdtivos a fin de que 
participaran docentes. directores y supervisores de educación. escritores reconocidos del 
estado._ profesionales y las asociaciones de padres de familia. 

El jurado calificador estuvo inlegrado por personal del lnstitulo, de la sección XV del 
SNTE y de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Las propuestas recibidas fueron 
enviadas al Comité Técnico de Ja Secretaria de Educación Pública para su revisión y fueron 
aprobadas. El libro se encuentra en Ja última etapa de revisión para su posterior impresión y 
publicación. 

Carrera Magisterial 

La Carrera Magis1erial constituye Ja crcac1on de un sistema cscalafonario de 
promoción horizontal que evalúa el grado de conocimientos y desempeño profesional del 
n1aestro. Los linean1icntos gcneraJcs de la evaluación fueron deternlinados por la SEP y por 
Ja representación gremial del magis1erio. En el cslado de HidaJgo. se intrcgó una comisión 
con representantes del lnsliluto y de Ja sección XV del SNTE para analiz¡ir y dictaminar las 
evaluaciones de Jos docentes que cubrían lo requisitos para ingresar a Ja carrera. 

El sistema de la Carrera Magislcrial se sustenta en tres modalidades de participación: 
maestros frente a grupo. docentes en funciones directivas y de supervisión y docentes con 
funciones técnico-pedagógicas. 

En el Ins1i1u10 se confomló una unidad administrativa encargada de coordinar las 
actividades propias de este sistema como son orientación y difusión de Jos requerimientos 
para ingresar al programa. distribución de documentos. aplicación de evaluaciones. etc. 
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Durante 1993 de los 24.000 docentes que laboran en el estado. solo 14.446 presentaron 
solicitud de ingreso a la promoción y de éstos. fueron aceptados 10.24s. l 5 

Existe un número importante de maestros que no confian en cJ nuevo sistema como 
elemento para mejorar su nivel de ingresos y los datos citados anteriormente dan muestra 
de ello. 

El problema salarial del magisterio no es un asunto concluido con la creación de la 
Carrera Magisterial. pero cabe destacar que el problema salarial no es exclusivo de este 
gremio y seguirá latente mientras persista el modelo económico que desde hace una década 
ha adoptado el país. 

La ventaja que para el sistema educativo nacional y en particular para el Estado 
representa la Carrera Magisterial. es que a través de las evaluaciones se detecten las áreas 
que requieren mayor énfasis en la fonnación de futuros docentes 

Considcr&iciones Finales. 

Existen todavía numerosas actividades que se realizan en el Instituto y que no fueron 
abordadas como son las que se llevan a cabo mediante la Unidad de Atención a Padres de 
Familia. la Unidad de Educación para la Salud y Seguridad Escolar. servicios culturales, 
cooperativas escolares y el registro y certificación escolar; todas ellas intcrdependientcs e 
íntimamente relacionadas con la prestación del servicio de educación básica. sin embargo 
profundizar en ellas rebasaría los limites del presente estudio. 

Se h:m descrito y planteado las actividades relevantes realizadas después de la 
celebración del Acuerdo Nacional. para evaluar en que medida la descentralización de Jn. 
cduc;.1eión ha fortalecido el federalismo y ha contribuido a elevar la calidad educativa. 

Si bien el estado es ahora responsable de la planeación del sistema educativo y por 
ende puede y debe hacerlo orientado a las ncccsidndes y requerimientos de la región. cuenta 
con una gran lin1itomte: los recursos financieros. 

Estos aunque son ya administrados por el Instituto. siguen siendo asignados por el 
Gobierno Federal. Por considerar un ejemplo podcn1os señalar que el estado requiere de un 
nún1cro nmyor de personal docente par;i satisfacer dernnndas en diversas comunidades o 
n1unicipios. pero se encuentra impedida a hacerlo por no contar con los recursos suficientes. 
ni por parte del gobierno estatal ni de la federación ya que tienen dispuesto un presupuesto 
anual. 
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Por lo que respecta a los contenidos de Jos planes de estudio y métodos de enseñanza
aprendjzaje. se siguen aplicando Jos elaborados por la SEP. sin embargo se está 
incursionando en algunos planteles y a nivel de preescolar y 1 er. grado de primaria con el 
Método Hidalgo de Lectura Directa que se describió brevemente en este apartado. 

Es importante resaltar que con esta metodología se logró alfabetizar en un corto plazo 
a un gran número de adultos. pero los resultados de su aplicación en los niveles de 
preescolar y primaria podrían ser un buen comienzo para la elevación de Ja calidad 
educativa. Esto se explica por Jo siguiente: alumnos de estos niveles han demostrado 
aprender Ja Jectu..-a, cscritu..-a y operaciones básicas de n1atcmáticas en un tiempo meno..- al 
..-cquerido po..- los métodos tradicionales, como consecuencia, existen horas y tiempos 
"libres'" que son aprovechadas para tl'"ansmitirlcs conocin1ientos sobre música, literatura. 
arte, poesía. etc. 

Finalmente debemos hacer notar que aún con sus limitaciones Ja descentralización 
puede se un buen inicio para mejorar Ja calidad de la cducnción. no solo porque el Gobicn10 
Federal tomó la decisión de la transferencia, sino porque Jos gobiernos estatales deben de 
comprometerse decididamente a cumplir ese objetivo. 
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CONCLUSIONES 

J. El lema de Ja descentralización en México ha sido, desde fa décad:J de Jos sclcnt~ 
una inquiclud abordada por estudiosos de la adÓJinistrución pública y del derecho 
administrativo dcrivndo de Ja creciente concentración por el Gobierno Federal en todos Jos 
órdenes de Ja vida nacional. 

Los planteamientos que pretendían Ja dcsccntrillización de la vida nacional cxpucslos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1 988 no rebasaron Jos limites del discurso. Se 
realizaron modificaciones al artículo 1J5 Constitucional. y se instrumentaron programas 
-como el CUD- para dolar a las entidades de mayores recursos e invoJucrarJas en el 
desarrollo regional. pero estas nccioncs se inscriben mtls en los conceptos de 
dcsconccntrilción. Los inlcntos por descentralizar Jos servicios eduealivos y de salud no 
traspasaron el ñmhilo fonnaJ. 

La crisis económica de Jos años ochcnra fue un factor deten11im:mte para impedir cJ 
desarrollo de dichos proyectos. Particularmente. en el seclor educativo ésta constituyó un 
obstáculo pues el gasto federal para Ja educación se contrajo y con ello se vieron 
sensihlemenlc deteriorados los salarios del gremio magisterial. Adcmiis para el SNTE. la 
descentralización rcprescnlaha el dcbililamiento de la fherJ!a que h:1bi:1 adquirido duranre 
tantos años. de :1hi que la folla de su participación postergara cJ proyecto. El gobierno de 
l'v1i,!;UCJ de la Madrid prefirió manlcner una alianza y no perder el conlroJ sobre un gremio 
t:m influyente. 

2.- En el progranrn de gobierno del Prcsidenlc Carlos Snlinas de Gortari. Jos esquemas 
de desccntrali:r.ución de Jos órdenes de Ja vida polilica y social no fueron prcponderanles. 
Aunque en el orden cducalivo se consolidó el proceso de dcsccntr:.ilización. las rcfom1as 
econó111icas y políticas de su gobierno fortalecieron la figura presidencial y contribuyeron a 
Ja concentración del poder frente a las entidades federativas. 

Por citar algt'.m ejemplo podemos referimos a los los Convenios de Coordinación 
Fiscal. ya que desde 1990 se rcliró la facult~1d a Jos cst:idos para rcc:1ud.ar y administrar el 
ln1puesto al Valor Agregado. 

Mientrns los esta.dos de la república no sean autónomos econón1ica y financieramente 
cualquier proceso dcsccntrulizador se vera Jimila<lo en cuanlo a la concepción política. 
jurídica y administrativa a que el ténnino se refiere. 
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3.- Las transforTilacioncs del sistema educativo realizadas durante el sexenio de Salinas 
de Gortari respondieron al proyecto económico y político de su gobierno. Los 
planteamientos del Programa para Ja Modernización Educativa 1989-1994 justificaban y 
legitimaban el inicio de una empresa reformadora. pero en el fondo sentaba las bases para la 
conformación de un modelo educativo que sustentara la transformación del Estado. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica celebrado en 1992 
fue el instrumento fonnal que pcnnitió. por una parte. culminar la descentralización 
educativa y. por otra. modificar y rcfomrnlar los contenidos y materiales educativos. 

Por Jo que respecta a Ja reformulación de los contenidos educativos. aunque no fueron 
abordados con detalle en este trabajo. consideramos que no se observa en ellos un cambio 
sustancial orientado a crear en Jos educandos un pensamiento rcncxivo o una conciencia 
critica. 

4.- A diferencia de los intcnlos del sexenio anterior. la descentralización de Ja 
educación básica y normal se consolidó porque la fim1a del Acuerdo Nacional representó 
formalmente el consenso de las partes signantcs. 

El Acuerdo Nacional fue el instrumento jurídico que logro transferir a las entidades 
federativas el manejo de los recursos humanos. materiales y financieros. 

Con el objeto de conservar la dirección ideológica de la educación. mediante el 
Acuerdo. también quedó establecido que será Ju Secretu.ria de Eduención Pública quien 
formule y elabore para toda la república los planes y programas de estudio 

En esle sentido.si hien es cierto que las estidades deben aplicar los planes de la SEP. se 
abre para ellas la posibili<.fad de enriquecerlos con aspectos históricos y culturales de Ja 
región. En la medida en que esto se traduzca en hechos reales. se convergerá. en una 
educación congruente con las necesidades y circunstancias particulares de cada entidad. 

5. En el gobierno de Salinas <le Gonari. la fucr.t:a polilica de la vida sindical se 
caracterizó por el debilitamiento de sus representaciones ante Ja relación con el poder 
ejecutivo. Uno de Jos objetivos inmersos en la c.Jesccntrali7..acón pretendía dispersar la 
fuer7.a corporativa del SNTE y con ello. arraig:1r al úmbito local Jos conflictos que se 
suscitaran. 

Sin embargo tal situación no tuvo los alcances esperados. El SNTE finnó el Acuerdo 
Nacional. pero durante varios meses más siguió negociando con las autoridades fcdcr..iles Ja 
definición de algunas lineas rectoras de dicho documento (Carrera Magisterial. programa de 
vivienda. rcvaloración de Ja función magisterial. entre otras) con lo que. lejos de debilitarse 
resultó fortalecida. 
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Como corporación nacional. el SNTE no ha conseguido una movilización masiva de 
las dimensiones alcanzadas en el sexenio anterior. pues en las protestas contra el último 
incremento salarial no todas las secciones sindicales se trasladaron a la ciudad de México. 

En esta tesitura. cabria considerar que algunos gobiernos estatales no contaron con Ja 
capacidad potitica y financiera para establecer las condiciones de negociación, y con ello. 
evitar Ja movilización del magisterio hacia la capital del país. Esto a su vez rcncjarin el 
allo grado de concentración política del poder presidencial. 

Para aquellas entidades en que las condiciones de diUJogo y negociación contuvieron 
el movimiento. se podría sostener un incipiente y auténtico federalismo. En algunas 
localidades se dieron las protestas en solidaridad con el gremio, pero no hubo huelgas ni 
paro de labores. 

S. La descentralización educativa representó para los estados, recibir Ja herencia de una 
institución saturada de problemas de organización y gestión que la convierticron en una 
instancia inopcrnnlc. La centralización educaliva por parte de Ja SEP había originado un 
distanciamiento entre ést¡:a y las realidades sociales de cada entidad. 

Para el estado de Hidalgo significó la incursión en un úmbilo en el que no había tenido 
injerencia. pues hasta antes de la descentralización el servicio educativo se había ejercido 
desde el gobicmo central. 

Cabe scñ:1lo..ir que para esta entidad, el proceso descentralizador contó con factores y 
circunsto..incias que favorecieron su desarrollo. El Acuerdo Nacional se dio en mayo de 1992 
y en octubre <le ese mis1110 año iniciaba su campaña politico-clecloral el candidato a 
ocupar la guhcn1atura para el período 1993-1996. Las <lemamJas recogidas dur.intc su 
recorrido por Jos diferentes municipios del esto..ido. penniticron establecer prioridades y 
con1promisos po..ira diseiiar las bases del sistemu educativo estatal. 

Lu dcsccntraliz0tción educativa no es un acto derivado de un orden jurídico. debe 
asu1nirse como un proceso de accrcan1iento entre In gestión pública y Ja sociedad civil. el 
actual gobierno estatal lo entendió así. Lu descentralización se había consolidado y el 
estado se convertía en el responsable de su ejecución; los problcn1as y den1andas de la 
sociedad cstuban plcnumcntc identi fico..idos, sólo lmcia falta poner en marclm un progmnrn 
e.le acción. 

Las acciones emprendidas han si<lo relevantes y no se habrían dado en lns 
circunstancias que prevo..ilccian anteriores o..i la finna del Acuerdo. un ejemplo contum.lentc 
fue la reducción en un corto plazo de los indices tic analfabetismo. Este hecho es importnntc 
no sólo por el mimcro de adultos que se han ulfabcti7.ado. sin por que ello generó la 
participación de Ja sociedad. 
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Es muy probable que el núcleo de población alfabetizado no vea con ello mejoras 
sustanciales en su nivel de vida. pero consideramos que el acceso a los conocimientos 
elementales de la lecto-cscritura propiciaran un estimulo a las futuras generaciones. 

La falta de recursos financieros ha limitado las metas y compromisos del gobierno y lo 
han obligado a buscar altemativas de financiamiento. sin embargo ello ha perrnitido 
cficicntar los recursos transferidos y generar economías. lo cual redunda en beneficios para 
el sistema educativo. 

Es conveniente reiterar que el proceso educativo y su eficiente funcionamiento no 
puede por si solo transfonnar la vida de la población. ya que está estrechamente vinculado 
con Jos aspectos sQcialcs. económicos. políticos y culturales de la entidad y de la nación en 
general. La descentralización educativa es para el estado de Hidalgo. -así como para el 
resto de las entidades- una oportunidad histórica de asumir nuevas responsabilidades y dar 
vigencia al pacto federal. 
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