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A mi pa&e:

Bruscamente la tarde se aclar4
por que ya c.a€ la lluüa minr¡siosa

cae o cayo.
la lluüa es una cosa que sin duda
ocrure en el pasado.

e¡ien la oyc caer ha recobrado
el tiempo eri que la s¡erte venturosa,
le revelo una flor, llamada rosa
y el curioso color del colorado.

esta lluüa que ciega los crisales
degrra en versos arrabales,
las negras uvas de una parra
en cierto patio que ya no existe.

la mojada tarde me Eae la voz,
lavoz, deseada de mi pa&e
que vuelve y que no ha muerto.

J.L. BORGES

Este trabajo es para: Esperanz4

Eduardo, silüa y rosario

que son la parte mas importante
de mi üda.



ANALISIS DE LOSPROGRATIA§I EDACATTNOS DE

(t9tet991) Y(19e*20U)

INTRODUCCION

I. ANTECEDENTES DEL PROGRATTA DE MODERNIZACION EDTICATIVA:

EL PR(rcEDI MIENTO O 9$L I ee4)

l.1. IA Efrúcgia: LoConxltaPoptlo
1.2 D*¡allodclaCoruüa
1.3. Raultados dc la Consalta d¿ Mdqrriudón

II. PROGRAMA DE MODRNIZACION EDUCATTYA 19E%1994

21. El prograna

2.2. Esrudu¡a del hograma

23, Wobilülod del hograru
2.1. Balancr de la Rclomu Educalivo

I

5

9

1t

l4
14

I6
2t

III. ACUERDO NACIONALPARA I.A MODERNIZACION DE IA EDUCACION B,4SICA

3.1. El Acuado 23

3.2, Fede¡alismo Educdivo 24

3.3. Fedaalistto y Contol Sindicol 26

3.4. Equidad y Fedqali¡tto 27

3.5. Panicipacün Social 29

3.6. Fonnulación de Contenidos y Mderial*. 3I
3.7. Ranlo¡acüin de lo Funcfuín Magí*aial 31

IV. PROGRA.L,TA DE DES/IRROLLO EDUCATTYO 1995-2OOO

4.1, Danoúo Edaaivo

4.2. Equidad, Calidad , Pcninencio

4.3, Objaivosy Maas

4.4. Educoción &ísica

4.5. Edacación para Adultos

4.6. Cuadro Comp¡o:tivo de los Relornus Edacúivas

3E

39

43

44

46

49

52

57BIBLIOGRAFU

CONCLUSIONES



INTRODUCCCION

Por que hacer un trabajo de esta noturaleza, bumo todos aquellos que nos

dedicamos a la labor educativa, debemos informarnos de los acontecimientos

que a nuestro aliededor van sucediendo, pero más que por información mi
inquietud surge del preguntdrme ¿a quien beneficia la educación ?

Encontré varias respuestas a mi pregunta y me gustaría compartirlas
entender el sistema educativo nacional es muy complicado, pero más aun es

tratar de dar educación a todos los mexicanos, educación de calidad qae se

quede impregndo en nuestra piel, que la recordemos para toda nuestra vida

como las canciones que durante nuesffa niñez nos enseñaron alguna vez.

Sin útda alguna, es muy difícil contestar a la pregunta antes planteada, ya
que una persona que pasa toda su vida estudiando, lo hace con un fin,
entonces me pregunto para qaé nos sirve lo aprendido m la vida cotidiana, y
si con mas años de escolaridad se reciben mcyores ingresos?

En segundo lugar, es importotte señalar que conforme va uno ascendiendo

en la pirámide educotiva , el mhneto de estudiantes disminuye rdpidamente,

a medida que se posa de la primario a lo secundaria y a los niveles
universitarios la deserción va en oumento.

Ahora bien si el gasto que se desfina a la educación es poco, también el
gasto que se destina por estudiante va aumentando en la medida que se eleva
el nivel educativo, por lógica es mas rentable un nivel básico que un

universitario.

Unfactor importante pata poder lener educación, es el nivel socioeconómico
y el número de años en que se logre terminar, enlonces los jóvenes con
menos posibilidades reciben menos educación.
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es de sttponerse gue el gasto edacativo se concentra en zonas urbous más

que en las ntrales e indígenas, que hoya menos deserción en las ciudades.

Por último, mucho se ha dicho de que la educación afecta las tasas de

natalidad pues cuanto mayor sea el grado de estudios , menor es el número

probable de hijos.

Con este trobajo solo pretendo realizar un análisis de aquéllos cambios que

se llevaron a cabo durante el sexenio pasado, revisar las reformas

educativas de estos últimos años, qué tipo de avances se realizaron y si hubo

tna continuidod en los proyectos.

Mi ob¡etivo es revisar los docamentos relacionados can las reformas

educotivas Programa de Modernización Educativa (PROMODE), Acuerdo

Nocional para la Modernización de la Educación Bdsica (ANMEB) y
Programa de Desarrollo Educativo (PDE).

Examinar qué avances edacativos se hot logrado en los últimos ños, en qué

niveles educativos, y como se han incorporado estas reformas .

Mis hipótesis vot enfocadas a la educación primaria y son:

. Demostrar que no existen c¡vances significativos en las reformas

educativas de la décado pasado lafecha.
. Que el discurso de modernidad solo ha servido para legitimar al gobierno

y no para avanzar en educación.
. Las demandas educativas siguen siendo las mismas de la sociedad en

general ya que no ha habido resultados significativos en este sector.

Estudiar estos cambios educativos, es necesario para comprender su razón

de ser; si son factibles estas reformas y así poder proponer en esle seclor
alternativas.
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Malar que estas reformas no son problemas nuevos, sino que son

problemas que se vienen arrastrondo desde hace muchos ños.

¿AÉ Íue y donde Etedó la modernización? las sociedades Wsan por un
proceso de evolución, pc,r diferentes etopas de desarrollo que ¡rueden ser
modificadas o despludas de sus patrones de desenvolvimiento porfactores
externos o interTús y, con ello ent*yn o retrasan dicho proceso

evolutivo.

La modemización se sihlo como marco expltcativo de aquellas sociedades
que se encaentrü, en un proceso de cambio estntctural, o en transición entre
wta sociedad trdicioul a otra de cardcter moderno. Estriba m la relación
entre este y los cuttbios sociales, tradacidos en ítna plurolidad política y, por
lo tanto, una prticipción ciudadana, una división de poderes más genuina
y toto dismbución del @er má,s divercificada.

La teorío o teoríos de lo modernización son también llamados como "vías
de desarrollo", en virtud de que son necesarias y, en donde en determinadas
condiciones pueden provocarse un proceso evolutivo. En algnos pakeg el
sistema político, es el eje ftmdanental que conduce y promueve la
modernización.

Así, la modernización, debe conducirse por el sendero del desarrollo político
que implica necesariamente el establecimiento de tüt "proceso de
democratizaci6n de nuestras instituciones políticas, que en to, movimiento
continuo, progresivo y positivo, nos lleven a mejorar las condiciones de vida.

Para realizar esto investigación me basé en documentación hemerogrQftca y
bibliogrdfica, ya que realice un seguimiento de las Reformas Educativas
útrote el sexenio del Lic. Carlos Salinas dé Gortari, así como de la nueva
reforma o progroma de esta administración con el Doctor Emesto Zedillo.
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kbemos que quienes estudiamos la carrera de administración educativa
somos person$ que estudiamos la correlación dialéctica entre los
fenómenos educativos y adninistrativos, que debemos de aplicar los
principios, métodos y técnicas de la administración a las tareas de enseñar,
investigar y difundir los beneficios de la anltara. somos wryonas que nos
ocupamos de la eficacia con que una organización amplird sus propósitos y
de la eficiencia en la operación de sus recarsos

Pretendemos la regulación del ¡tmo de desatollo del sistema educativo, así
como generor los servicios de apoyo, calxrces de optimizar las funciones
sustüttiyas de aquf, la imprtotcia de nuestra labor e influencia en los
problemas de la eútcoción.
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I. ANTECEDENTES DEL PR(rcRAMA DE MODERNIZACIÓN
EDUCATTVA: EL PROCEDIMIENTO (19E9 - 1994).

1. 1 L/I aSTRATEGI1|.: I.A CONSULTA FOPAIAR.

La táctico que el sexenio pasado utilizó para ser el merecedor del

reconocimiento por Wrte de lo sociedadfue su política de Modernización. En

sus discTtrsos de campaña y ya siendo Presidente de la República, Salinas

mencionaba reiteradas veces lafrase de modernización como un proyecto que

proponía el cambio social, el caal estableció las bases que constituyeron en el

Estado uno propuesta hacia a ut mejor futuro . En ello radicó el principio
de legitimidod que fue necesario confirmar para sustentor una necesidad

histórica, inevitable en la anl fue esenciol que el gobiemo provocarui

cambios irreversibles .t

Señalar que los discarsos de modemidad ocuryron un lugar importanre yü
que la rectrrencia de tales disanrsos aparecieron como alternativa ante los

desequilibrios y deftciencias del sistema educativo. Asílue señalado en el acto

de toma de posesión de Salinas "La Modemización de Mexico es

indispensable para poder atender las demandas de los 85 millones de

mexicanos de hoy, a los que sumaran 10 millones más en los próximos seis

ños. Todos demandaruin alimentos, senticios urbanos, vivienda educoción y
tm modo honesto de vida. " En mi administroción ingresar¡in ol Sistemo

Eútcativo Nacional9 millones de estudiantes, con la legítima esperanza de

uno mejor calidad de vido que la de sus padres. Un millón de jóvenes

oualmente aspirard a un mejor empleo en un futuro, o un país soberano y
justo para enfrentar estos retos, necesitamos crecer en equidad, hacer más

efectivo al Estado, oumentar la productividad general, destacar la energía de

la comunidad, enraizar .la participación poptlar. Necesitamos en pocas
palabras Modernizar la Política, la Economía y la Sociedad"z

Por lo que prometió el discarso debemos decir que no existieron caestiones

nuevas en relación con lo que se había dicho en el régimen anterior, más bien
por los propósitos se trata de un discurso demagógico.

t AI-anCON Otguin y Miranda López , ¿Disclrso poliüco & la modcrnidad?,en Revista de Ciercias
Sociales y Huma¡idades. UAM , Iztapalapa ,Nol6 Julio -Diciembrc l98E:p I I l-l17.
2SALn¡AS,& C¡rtari Carlos , Discr¡¡so dc toma & posesion. t¿ Jornada , El I & disicmbre & 1988.
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Lo potltica social proptesta en compla por Salinas implicó el compromiso

del Estado pr satisfocer los requerimientos básicos de la pobloción , en el

&ttbito educativo se empieza a ploúear:

a) Una educación de califud ampliando el gasto educqtivo con el propósito

de apoyar progromas educativos sólidamente sustentados.

b) Disminución de disparidades educativas en regiones geognificas y gtltpos

sociales prolongando la labor educativa hacia la sociedad.

c) Fortolecimiento de la cobertura y elevación de la calidad de la enseñonza

con el fin de lograr la redistribución del ingreso por la vía educativa

d) A través de la eútcación afiouar, tm proyecto reactivador de la economía

en el contexto de las trursformaciones mwtdiales.

e) Vencer el analfabetismo

fl Me¡orar la capacitación de los traba¡adores a fin de incrementar sus

ingresos proporcionando educación bósica a todos los mexicanos. Reforzado

el estudio de nuestro idioma, el civismo, las matemáticas, la historia y
centralmente la geografio nacional.

Es así como la transformación del sector educalivo que propuso el régimen

Salinista se sintetizó en el Plan Nocional de Desarrollo. con los siguientes
puntos:

l. Mejorar la calidad del Sistema educativo de acuerdo con los principios
del Desorrollo Nocional.

2. Elevar la escolaridod de la población.

3. Descentralizar la Eútcoción.

4. Fortolecer la pnicipación de la sociedad en el que hacer educativo.
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Propondría como estrategias: Primero, cómo consolidor los serticios que

demostraron mayor efectividad; segundo, recorfar aquellos cap
funcionamiento no tenía sentido de acuerdo a las condiciones que se

presentaban, tercero implantaría los modelos educativos deanados a la
población que demmdara estos semicios e introducir úsemaclorcs
adaptadas al ovance científico y tecnológico mundial.

El ob¡etivo del plan era considerar solo aquellos servicios que hablan
demostrado ser efectivos @ducación Básica), para osl lograr la eficiencia del
gasto eúrcotivo y que la calidad de la educación mejorara.

En primera instancia, sabemos que la reforma presento diticaltades, lo
cred¡b¡lidod gubemonental estabo doñada debido a los anteriores intentos de
reformos en el sector. ln fuerte reducción de recarsos destinados al sistema;
enonne aparato burocnitico que impidió la originalidad, y que vive de vislar
el camplimiento de las normas, odemás de lo casta sindical que apropia de la
represmtación y los espacios de los maestrost-

El gobierno klinista para obtener legitimación dio instntcciones al
responsable de la Educación Pública, el entonces Lic. Manuel Barlett Díaz,
para que "convocara a maeslros, padres de familia y organizaciones
responsables en el marco de la libertad de la educación pora que se integrara
un programa que permitiera realizar la granformación del sistema Educativo
Nacional"t.

Sustentdndose para este tipo de acciones el gobiemo se basó en el Artículo 26
Constitucional y en el 20 de la Ley de Planeación que lo reglamenta.

El primero, facaha al Estado para organizar un sistema de plorcación
democrática, cayo objeto es recoger las demandas y aspiraciones de la
sociedad afin de incorporarse al plon y los programas de desarrollo; el

segundo, establece el ámbrto del sistema Nacional de plorcación
Democrdtica, m el que tendría lugar la participación y la consulta de los
diversos gtapos sociales con el propósito de que la población exprese sus

IFLIENTES, Itfoü¡sr Ole 't¡s oondiciones & l¡s Reformas Ed¡cativas'. Iá¡)rn¡da .F€bBo & t9s9.p 10.1sEp. cons¡la nacional pora h rvro&mizacfttn & la Eó¡cación, tascc oc partt"ip"cioo.
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opiniones Wra la elaboración, actuctlimción y eiearci&t del plon y los

prryramas de la aúninistación piblica.

En el mes de meto de 1989, al instalor lo Comisión Nacional pora la
Consulta sobre Modernización Educativa, convocando a todos los mexicanos

a participar en ella, de la asl se reco§eron las inquietudes e intereses de la
sociefud en cltotto a educación, fulinos enfatizó "Mi gobietno asume el
compromiso de convertir ,con el concurso de ustedes y el apoyo de los

gobiernos de los estdos, los resultodos en programas eficaces y acciones

concrelas"s.

En este acto es necesario resaltar las ideas que fueron pronwtciadas por el
Presidente, y el Secretario General del SNTE. El primero, destacó

crfticamente la cotradicción entre el esfueno que el país dedica a la
eútcación y los resultados obtenidos por lo que llama a todos los sectores

involucrados a porticiryr en la consulta la cual permitirá modernizar la
eátcación.a

El segundo expresó una situación cmttelosa, resrycto a los problemas,

repercasiones de los cambios y que " aunque todos coincidimos en la
necesidad de las reformas al Sistema Educativo Nacional, para evitar

fracosos, la debemos llevar a cabo sin prisas debidamente meditadas: no se

trata nada más del cambio por el cambio".

Trato de destacar que el proceso descentralizodor había terminado. Por que

dada la importancia de la consulta: y por lo ocurrido con el sindicoto
petrolero Además de la falta de proprestas educativas gue les impedfo al
S/{78, participar realmente en el proceso. Debemos considerar que las
palabras del secretario sindical se orientaron más al temor que ptdiesen
ocasionar los cambios educativos, como el afectar sus intereses a la vez que

tmtó de evitar la descentralización, la caal ptdiera dar como resultado la
múificación de la estntcturo sindical. Meses desptés así octtrrió al presentor
Joguitud su renuncia al cargo de líder vitalicio del Sindicato Nacional de la
Eúrcación 6NfE)

5Discrrso pronunciado por Salinas de Gortari ,En la consulta dc Modernizacion,sEP cl t6 & encro dc
1989.6 Itid p 14.
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De entrada la idea quefue plonteada a trwés de la convocatoria, fue la de la
participación de la sociedad para tratar de unir los problemas educativos,

como si se tratará de un rompecabezas m el ctnl la función del gobierno

serío recoger y ordenar las piezas para pderles dor solución

La consulta, no obstante no fue cosa nueva. durante la adninistración de De
la Modrid se hicieron seis consultos sobre polftica educotiva en el pals de las
que surgieron diagnósticos terribles sobre la educación y proryestas o las

que nunca se le hizo caso.7

En esa ocasión la legalidod de la consulta consistiría en ffatar de convencer y
asegurar que las propuestas entregados, se respetarían y serian tomadas en

cilenta.

Considero que la consulta implicó una reflexión colectiva que consfruyó
proryestas y estrategias necesarias. Ante los ov(mces de aquella consulta se

lograron abrir espacios reales de participación , le proporcionó al gobiemo
un diagnóstico de la situación real en la que se encontraba lo educación así
como de fundamental importancia e impaclo la participación activa de

profesores, padres de familia y especialistas.

Era necesario incrementar el gasto educativo si es que realmente se

pretendía que fuera coherente el sentido de la consulta, y no que esta fuera
un trámite más de tipo burocrdtico.

1.2 DESARROLLO DE I^A CONSULTA"

Los encargados de que la consulta llevaró a cabo fueron el Consejo Témico
de lo Eútcación con el asesoramiento de la Subsecretaria de Coordinación
Educativo y el Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth.e

zcn¡i.PL , [tromero 'L¡ rwolrrió¡r sc vr¡clve ¡no&rnización y traera otra consrlta ' PROCESO p 3O-3 l.
EL MAESTRO. Orgam & comunieion &l CONALTE ,n ,ló México 19E9. Año VII fumo .
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La consulta se efectuó en los 3l estados del país y en el D.F., abarco tdos
los niveles, tipos y modal¡dodes y campos educativos existentes en el país. Los

trabajos se recibieron por escrito. Se realizaronforos a nivel mtmicipal,

distrital, regional, y estotal : el contenido temático de los trabaios abordó

cuotro ejes proprestos por el Presidente:

I.CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN .

En este eje se aceptarían todos las propuestas relacionadas con la revisión

de los contenidos en los programas rescatando los valores nacionales.

II. MÉTODOS EDUCATIVOS
Se propondrían medios para mejorar, las condiciones en las que laboran los

maestros.

III. REWSIÓN DEL SISTEMA

Continuar con la política de descentralización.

IV.PARTICIPACIÓN DE 1.4 SOCIEDAD.

Destaca la intenención de la sociedod en los problemas educativos.

Para el procesamiento de la información a estos caotros ejes fundamentales
se les asignó tua letra moyúsada; A, B, C y D respectivamente. Estos ejes, o
su vez, se integraron cada uno en varios subtemas, identificados con números

arábigos. Al mismo tiempo, se agregaron otras claves, una para el nivel, tipo

o campo educativo al que estaba dirigtdo la proptesta y otro para la entidad

fedemtiva donde presento el trabajo.

El gobiemo de coda estado organizó y Wso en marcha la consulta con la
colaboración de responsablesfederales y estatales, el Secretario Técnico del

Consejo Estatal Técnico de la Educación y un representoÍtte del Consejo

Nacionol Técnico de la Educación.

Se nombraron comisiones encargadas de la organización, coordinación y
realización de los foros municipales, distrital, regional y estatal. Cada
presidmte mmicipol fue responsable de los foros realizados en su municipio,
en el D.F., se encargaron de la consulta, las direcciones generales.
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Por lo tanto los 2,832 municipios del país realizaron I ,3 l2 foros mwúcipales,
83 regionales, 32 distritales, 14 especializados y il estatales. Con ut total de

53,302 de los Estados y 12,258 del Distrito Federal.e

El proceso de la consulta implico una encaesta nacionol, sobre los problemas
de siete niveles y modalidades del sistema escolar (inicial, preescolar,
pnmoria, secandoria, educación media, educación superior investigación
científica, y eúrcación e investigación tecnológica y las modalidades fueron:
educación especial, indlgena, faica, aútltos, sistemas abienos de educación)
y una amplia gama de foros que termino el 21 de marzo; los resultados se

entregaron al Secretario de Educación en tm docttmento final los primeros
díos de mayo. En tn principio la ploneación de la consulta así estaba
establecida pero el programa se dio a conocer hasta el mes de octubreto

El Consejo Nacional Técnico de la Educación sintetizó y documentó las
aportociones, la SEP redactó diagnósticos de cada drea, clasificó y evalúo las
diversas aportaciones en un informe de resultados. Analizada, seleccionada y
regtstrada la información: CEPAR informa de los resultados por eje
temáticos, entidad federativa y a nivel nacional mediante listados ); mapas
Los resultados fueron presentados a consideración del Presidente de la
República y del grupo de funcionarios de la SEP, a su vez expusieron las
diversas alternativas, luego de recibir lineamientos y directrices pqra
formular el programa más que consecuente con los resuhados de la consulta,
con los intereses del gobierno.

L3 RESALTADOS DE I-4 CONSULTA DE MODERNIZACIÓN.

A continuación mencionaré algunas de las aportaciones expuestas en los
foros, pero es importante saber que estos resultados fueron publicados en un
documeüo de la sEP. Si revisamos cada una de estas aportaciones no nos
dicen nada pues podemos decir que solo son peticiones y no hay posibles
soluciones a los problemas educafivos.

e etUacsrcOp.cir.f 3.
lo SEP. Cons¡lta pra la Modcrnización Básica. qp. ciü pl3



t2

Cont¿nifu d¿ la Eútcacün:

c Revisión de los plors y progrdmas.

o Elaboración de los programas de estudio, considerando las diferencias de

carácter regronal.
4 Vertebrar los planes y programas de estudio de un nivel educativo con el

siguienle.
+ Diseñar planes y programas de estudio por asignaturas .

+ Dejar a cargo de organismos académicos competentes la reestntcturoción

de los planes y programas de estudio.

Métado Eútcrtivo:

4 Asegurar la existencia de material diüctico, adecuado y suficiente, en los
planteles.

ó Considerar en la enseñonza las condiciones de la realidad local regional y
nacional.

e Producir materiales de orientación para los maestros.

+ Evaluar la efectividad de los métodos empleados por los maestros.

a Asegurar la participación de los maestros en la elaboración de los libros
de texto gratuito§ y para el maestro.

4 Asegurar la distribución oportuna y suficiente de los libros de texto
groluitos.

Revhün del Sistcmo Educútvo

ó Mejorar la infraestructura fisica, anexos, equipa y medios necesarios para
el funcionamiento eficiente de los planteles.

4lncrementar al 8% del PIB, el presuryesto destinado a educación.
é Hacer cumplir la disposición constitucional respecto de la obligatoriedad

de la educación primaria e incrementar los servicios de educación
preescolar y secundaria.

o Consolidar el proceso de descentralización y desconcentración educativas,
asegurondo el logro eficaz de sus cometidos.

aAdecuar el calendorio escolar y los horarios escolares a las necesidades

regionales.
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o Aprovechar racionalmente los recursos humanos, materiales y financieros
del sector.

Partictpación de b Sociedod"

+ Hacer que los padres defamilia participen en las actividades escolares.

+ Establecer la política que las instalaciones escolares son potrimonio de la
comunidad, por lo que tienen derecho de su uso y la responsabilidod de su

mant enimi ento y con se maci ón.

o Establecer mecanismos de participación coordinada del estado y los
miembros de la comunidad, para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de los planteles..

Formac ü n A ctu alittcü n Doc ente

4 Asegurar que la actuolización responda a las necesidodes de los maestros
y seo eficaz.

4 Establecer el cardcter obligatorio y pennanente de la actualización .

Salarios y Ptestaciones al Docente

o Mejorar los salarios del personal docente.
ó Promover el arraigo del maestro a la comunidod mediante incentivos

económicos, provisión de vivienda digna, estímulos profesionales,
bienestar familiar, etc.

4 Revisar el sistema de escalafon para los trabajadores de la educación.

Si analizamos estos puntos veremos mas adelante que se presentan en el
Acaerdo Para la Modernización de la Educación Básica.

Por que presentar una evaluación preliminar de los resultados, bueno es
importante ver la cantidad de recursos que se gastaron para convocar a lo
sociedad en general y considero que de todos aquellos trabajos había
propuestas que se podían rescatar y poner en pruictico, sin embargo no fue
así.
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II. EL pRuGRAMA DE MoDERNIzActÓx eoacrq,nut
( reu - 1ee4 ).

2.1 El hogranu

En el discarso de presentación del Programa para la Modernización

Educativa, Salinas afirmó "después de la deudo externa la modernización

educativa fue preocupoción destocada y el tema al que dio mas tiempo y
reflexión"tt

El Programa, apareció meses después de como se había indicado. Además de

que en julio apareció la Convocatoria "Movilización del Sindicato para la
Modemizoción del Sistema Educativo" en lo que el SNIE participaría
proponiendo los "COMO Y CUANDO" de las propuestas enunciadas en el
documenfo.t2

La situación de la educación sigue siendo realmenle alarmante y la
participación de todos los involucrados fue uno de los ob¡etivos de la
modernización. Es necesario revisor la viabilidad de las estrategias con las

metas y acciones del documento; de una manera general, para conocer los

propósitos que la reforma educativa pretendía.

22 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El docamento estaba conformado en nueve grandes rubros:

EDUCACIÓN nÁStC,q: incluía los siguientes niveles preescolar, primaria y
sectndaria, también se contemplaba la educación inicial y especial en los
principales Wntos del programa, se pretendía integrar los planes y
programas de los tres primeros niveles, así como lograr que la primaria
garantizara la incorporación al mercado de trabajo y el acceso a una vida de

cal¡dod. En cttanto a la secandaria se mencionó que tendría dos tipos de

ll sEP '¡sgama&lvlodernizacióneó¡cati\ar Fo&rElrutivoFederal .Méxioo1989;.pi
12 I{OIvlmO, C¡ry; Dkc $¡c nás quc psrticipación por prtc del SNTE la o¡al hrú&xa sie inportaare
c¡ hs cad¡ios de nto&rnizeión., el sindicao &scaba cou)6er, el prograoa por temrr a S¡e €stc
p¡ovoca¡á,oa la descentralización eórcativa, una ¡eforma en las relaciones labor¿hs entre la SEP y el
SNTE. *El 

Ptan E&¡cativq frenado por la pgna" PROCESO. No. 623 §cptienbre dc 19t9. p. 12-14.
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planes (por áreas y asignaturos) y debería adaptarse para dar un mayor

Wso a la inJluencia de la tecnología.

EL PROMODE, destacó la necesidad de descentrolizar el sistema educativo

para reconocer a la comunidad local.

F)RMACIÓN Y ACTUAUZACIÓN DE DOCENTES: Se mmcionaba que la
colidad de los docentes era baja y que deberlot de actuolizorce y actualizar
métodos e instntmentos modernos. Se pretendía impulsar los conocimientos

cientficos ytemológicos enfuncién de las necesidades del país.

EDUCACIÓN DE ADULTOS: La propuesta erd combatir el rezago y la
perdida del alfabeto por desuso, atacando la reprobación y el abandono

escolar en los primeros oños.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: Aquí se destacaba la variedod carricular
y la escasa vinculación con el sistema productivo. En el PROMODE proponía
impulsar los conocimientos científicos y tecnológicos en función de las

necesidades del país.

EDUCACIÓN SUPENOR: Debió de ser una instancia de innwación y
creación cicnfrfrca y tccnológica su reorientación era hacia los problemas

nacionales y regionales, también debería asumir compromisos de
productividad para vincularse a su medio.

SISTEMA ABIERTO: Para los sistemas abiertos en los diversos niveles de

enseñanza entre las innovaciones se encontró el establecimiento de un
telebachillerato que se planteoría en 1990.

EVALUACIÓN EDUCATIVA : Estuvo enfocada a la evaluación
administrativa y docente en los planteles educativos.

CONSTRUCCIÓN, EQUIPO, MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE
INMUEBLES EDUCATIVOS: Se pretendió propiciar la participación de
todos los sectores en la constntcción, conservación de los edificios
educativos.
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23 I/UBILIDAD DEL PROGR/IMA

ln adm¡nistración Salinisto demostró su interés en la educación, fue en su

primer momento mediante el programa de modemización educativa

que estable las orientaciones que normaría las acciones del sector , donde se

plonleaban, políticas modernizadoras que seríot aplicados en cado uno de

I o s s ert¡ i ci o s educ at iv o s.

El Programa, por su estntcturd mds que por su contenido, fue un documento,

que presentó un diagnóstico veraz , en cuonto a las deficiencias que existen

en la educación, aunque planteó propósitos ambiciosos y una amplia gama de

propuestds para la educación básica, así como estrategias generales a

segtir, a la vez que preciso prioridades y dio caenta de obietivos y metas que

debe rían alcanzarse.tt

El principal reto que asumió el programa fue elevar la calidad de la
educación a través de "definir prioridades, revisar y racionalizar costos

educativos y a la vez ordenar y simplificar los mecanismos para su

administración. Innovor los procedimientos, articular los ciclos y las

opciones; imaginar nuevas alternativas de organización y financiamiento,
actuar con decisión política y con el concurso permanente y solidario de las

comunidades.ta

El programo hizo énfasis: en la educación primaria y la formación y
actualizoción docente.

Anunctaba para la educación básica la universalización de este nivel, sin

comprometerse en metas cuantitotivas especificas; ounque proponía

duplicarla eficiencia terminal en las escuelas rurales e indígenas que en ese

entonces era del 20 %. Ademas de que el 2% de la población infantil no tenia

acceso a la escaela. 56 de 100 niños que ingresan a primero terminon la
primaria, había un 22% de reprobación antes de llegar a tercer grado.

13 SCIIEIvELKES, Sitvia. presena un diagnóoüco oon los elenrntm s¡e el progratu no tomo en q¡enta

'los retos & la rnodemizació¡úe la eú¡cación básica' CERO EN CONDUCTA NolT ENERO -FEBRERO

DE 1990. p 14.
14qcit.p.19



2

t7

'El programa planteaba estrategias que precíot centrarse qr acciones
uternas y paralelas a la Educoción Formal: coilo son los sistemas abiertos,
televisivos etc; donfu asf solución a los problemas qte estón inmersos en la
escuela.ts

Ese tipo de proyectos alternstivos era coherente con las tendencias
modcrnizadoras del pasado régimen, la privotización y la cooperación de la
sociedd" Sin embargo no resolvieron los problemas de la eútcoción bás¡ca.

Algunos especialistas hot dicho que Wra wtiversalizar la primana es
necesario concertar esfuezos y especialmente recursos finorcieros , téc¡ticos
y humanos a todas las primarias piblicas del país, mas que redefinir el
curricalum o descentralizar el xmicio, nas mmcionet que la condici&t
necesaria para atalquier modiJicación efectiva de contmidos y métodos es la
reestntcfuración de la administroción y la orgoúzación escolar también la
mdiJicación de aquellosfaaores que propician el abondono de la esatela de
los maestros y alumnos, el programa daba poca atención a la dimensión de la
organización escolar.

Un factor importanrc que no esta incluido en el progroma es la carga de
tmbajo administrativo y operativo de los maestros de grtpo, el cual reduce
significativamente el tiempo efectivo de tabajo, tomar medidas como
simplificar la documentación y la administración prever tiempos para las
actividodes extra clase (juntas, programas de seguridad y emergencia,
capacitación etc.) financiar los costos de operación de la escuelo para que
así no se afecte el tiempo de los maestros frente a grupo, aunque hubo pocas
medidos en este sentido si podemos decir que las reformas de cambio se han
enfocado mos a la evaluación del trabajo docente a través de documenlos que
la simplificación de estos. El aumentar el calendario escolar como el
Acaerdo lo menciona no ha servido de mucho ya que los moestros no han
tenido lineamientos de trabajo para estos días.

La eficiencia terminal se ve afectada por factores externos como deficiencias
de salud, migración de los niños debida a ra necesidad de la familia
desplazarse en busca de trabajo, ocaltando así la contribución por parte de

15 SCtIEh,ffiJ(ES, Silvi. Q cit. p. 15-16 se &j-q dc apoyar proyectc alt€rDativ6 f¡a ¡esotvcr hc
poblcmas & la csorcla cl sc¡<cnio ms¡do cr¡ando cn ¡calidad s cotáa con m¡ls d"rsc.
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la escttela y su responsabilidad de ofrecer tm semicio que este diseñado en

función de las cutdiciones reales de lo pobloción; estos factores deben de
tomarse en cuenta para reotganizar la estntctura de las escaelas.

Respecto a las escaelas writarias e incompletas que tienm maestros con dos
o más grupos. el PROMODE pretendió completar estas escuelas
conpirtiéndolas m bidocentes y tridocentes. Y no a factores como son los
prcblemas aúninistrativos, pedagógicos y laborales y en este caso el plan no
propone acciones relacionadas a factores ex,temos Je

Se debe de realizar acciones y estrategias dmtro del sistema formal y no

fuera de este contemplar situaciones de niños migrantes resolver problemas
laborales ofreciendo a los docmtes compensaciones, müyor salario para que
así no abotdonen la esctela , las escuelas que tienen este tipo de población
deben de ofrecer una educación básica consistente y de calidod.

Respecto a laformación de maestros este punto m el PR0MODE consistiría
en

l. Ajustar los programas de estudio vigentes mientras se cuenta con los
programas nuevos.

2. Elaborarnuevos planes de estudios acorde con:

- El proceso de enseñanza aprendizaje.
- Las necesidades del país y entidades del país.
- La articltloción de los niveles preescolar, primaria y secandoria.

3. someter a pnteba operativa las proptestas pedagógicas de ros nuevos
planes y programas arrtes de generalizar su aplicación.

4. Brindar estimulación adecaado y sistematizar a los niños del nivel
preescolar.

16 SCHEIvG,II(ES, Sitvi¡. qpcit. pl4-15.
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5. Afrecer ñnyores oporttniddes Wra que los niños y jóvenes asistot a la

escaela

6. Bnndar apoyos especiales a fin de evitar la reprobación y en su caso,

aplicar las medidas cofiectivds.

7. Dotar a las escaelas de materiales didicticos y bibliotecas, pra facilitar
el desanollo de los contenidos.

8. Recuperar el papel técnico pedagógico de los directivos escolares.

9. Incorporar los contmidos, los avances científicos y tecnotó§cos.

10. Apoyar al maestro pora que no este solo ante un grupo y busque el

auxilio de obreros, artesanos, campesinos y profesionales para lograr un

ap rendi z aj e más s i gnifi c at iv o.

1 I. Ampliar la participación socia[ empezando por los docentes, en el trabajo
académico y que deben llevar acabo los consejos técnicos y los padres de

fanilia en lo que concierne a los problemas de la comunidod escolartt .

Eje central de laformación docmte son las condiciones de trabaio aspecto en

el que el programa no profundiza, en cambio contenía referencias implícitos

sobre medidas de control y normalización del trabiajo docente pero nado

sobre cambios deseados en el trabojo docente, las constantes octpaciones

paralelas de los maestros en busca de un mejor sueldo que generalmente son

ajenas al ámbito educativo, el sueldo podemos decir que es solo un

componente pero las condiciones materiales y calturales en que los maestros

realizan su ffabajo constituyen obstáculos importantes en el proceso del
aprendizaje.

En consecuencia, en las primarias se genera una doble jomada simultánea
que afecta la calidad educativa de monera central, ya que se sobreponen al
tiempofrente a grupo la atención de otras tareas de la escaela.

¡7 Progr¡¡na & lvlodcrnización Educativ¿. tnformación para loo lvlacst¡oc. México 1991, p. 2 y 3.
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Las múltiples exigencias administrativas hacia los directores , ha provocado

que estos dejen su papel de orientadores de los maesttos, afectando a la
calidod de la enseñanza, la estntctura escalafonaria que premia mas lo

aúninistrdivo sobre to pedagógico repercuten en el trabajo docente.

El PROMODE enfotizaba la necesidod de normalizar el calendario escolar

Wro es planteado como un problema de control de maesttos, sin tomar en

anenta qro muchas ausencias en tiempos normales son generadas por la
ineficiencia del aparato administrativo: los tramites de inegularidades en los

Ngos las compatibilidades de plozas, prestamos, constancias, etc. ocapan

días que deberfm destinarse a lo enseñoua. Mismos que restan díos del

calendario escolar y se destinan a gestiones a las aatoridades, superttisiones,

obtención de libros de texto.

El trabajo docente en caalquier nivel constantemente requiere de una

relación con la cultura, posibilidad de materioles relevanfes y actualizados

para su trabajo, posibilidad de formación continua en el contexto escolar y
en maleria educativa. En el lugar y tiempo de trabajo de los maestros no

caenlon con estas posibilidodes, el progruma no resuelve las múltiples

necesidades de consulla y actualización que se requieren en el trabaio

cotidiano.

El PROMODE presentó una visión general de los problemas educativos que

se manifestaron en los objetivos y estrategias, los cuales se concentrarían en

programas y proyeclos específicos.

Sin embargo, Wede decirse que el PROMODE se quedó corto en caanto a

que no permitió apreciar las prioridodes ni los compromisos reales que

estableció; hablo poco de las estrategias esenciales para una política más

que deseable, quefuera viable, enfinonciamiento y apoyo político, elementos

necesarios para la modemización educativa, el progruma nofue claro.

En general se puede aJirmar que el que PROMODE fue muy vago en los

medios que utilizaría para losfines que persiguió, fue un proyecto ambicioso

que no solo proponío superar rezogos, sino también transformar

cttalitotivamente al sistema educativo.



2l

Otro aspecto de suma importorciafiie la Porüctpación de ta suledad ya que

fortalecería, asociaciones de padres de familia, comités municipales de la
educación, estos ap;yaría en acciones de restauración y mantenimiento de

inmaebles, en el niryninistro de materiales eátcotivos.

Finalmente el programa tuvo buenas intenciones por parte del gobierno, en el
ámbito educativo ya que estaría apoyado por el hogattu dc Soltda¡tdad
Social (PRONAffiL) para combatir los problemas educativos, en atolto a
los tiempos que se estoblecieron, las metas estaríqt contempladas para
realizarse en l99l a 1993 con este tipo de planeación acelerada y ausente de

findamentos reales, no se permitiría apreciar las prioridades ni los

compromi s os efe ctivo s. r,

2.4, BAI-/WCE DE LA REFORMA EDUCATIÍ.A

La preoctpación por la educación básica se retomo m 1989, con el
Prograna de Modemización Educativa, el gobierno se conprometió a
otorgar prioridad a la de la eútcoción primaria y el mejoramiento de su

calidad-

Es en 1990 a¿mdo comienzan a desarrollarse estas medidos orientadas
principalmente a la modificacién del carricalum de educación básica de esta

forma se lleva acabo la llamado tPnteba Operativa;t en Ia que se

seleccionó una muestra de escuelas de todo el poís Wra que pafticiparan en

forma activa en la puesta Cn práctica, a nivel piloto, de una nueva propuesta
carricular.

Simultáneamente se trabajaba desde el Consejo Nacional Técnico de la
Eátcación en la elaboración del nuevo *Modelo Educativo*, donde se

retoma el concepto de hecesidades básicas de aprendizajei, principal idea
de la DeclarociónMundial de Eútcación Wra Todos,firmada enJomtien,
Toiland¡a en matzo de 1990 por 150 países entre ellos México, donde se

definió el objetivo de la educación básica tutiversal, como la sotisfacción de
estas necesidades .

tt PAOL¡ Bolio Fra¡risco. " Condicioncs poüücas & la Rcforma Eó¡cdiva' CAI\,IBIO E§TRUCTURAL
y u@enNzectÓN eoucanve . México l99l:p 2l l.
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Las proprcstas det CONALTE fueron incorporadas a la'pnteba oryrativa]
pm su erperimentación y enriquecimiento. Túo este proceso como ya

sabemos se interntmpió por el cmtbio de kcretario de Eútcación en l992.tg

Apnir de este momento, el compromiso con la universalización de la
primaria y con la elevación de la cal¡dad odquiere tm impiso üstinto, con

mos decisión y mas comPleto.

Es importante menciorrar que los docamentos elaborados al principio de

aquel sexmio, es decir las propuestas que realizarlon los combios en los

plous y los progromas de esUdio en el sector eútcativo y de los cuales no se

dio wta evaluación sobre los resultados que se tuvieron en estas pntebas

ademds de que gastaron tiempo y todo tipo de recursos; el entonces

Secretario de Educacihn diio que esos proyectos se desechaban y solo se

haría uno pequeña referencia de la Pnteba Operativa a nivel Preescolar.

le '[¡ Eóraión cn el Mu¡&'[¿ Jor¡ada . México, partc I , P.VII
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III. ACTIERIN NACIONAL PANA IA MODERNIZICION DE I.A
EDUCáCION BASICA-

3.1. ELACTTENIX)

Firmado por el representante de la Secretarla de Educaci&t (SEP), del

Sindicato Nacional de Trabaiadores de la Educación (SNIE) y los jI
gobemadores de los estados, asl como el Presidente de la República. El
acuerdo de la modemirución calmina con el largo proceso de múeruización
eútcotiva propuesto Nr el gobierno kl¡n¡san .

El principal obj*ivo de este documento fue Fmer en marcha el proyecto de

descentralimción de la enseñoua. Proyecto que desde fines de los 70's se

había venido posponiendo ya que fue con Fernando Solana, quien to planteó

durante lo a&ninistración de López Ponillo.

Fue nula la referencia que hacia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) al
Programa de Modernización Educativa (PME) docamentos que orientaron la
política del sexenio, tal vez la razón por la que omiten estos docamentos son

los términos atilizados, ya que "descentralización" fue un término que el

SNTE nunca oceptó porque pareeía implicar desmembramiento de la
orgoización gremial.

Así el tétmino utilizado en el acaerdo de Federalismo Educativo parecería ser
del agrado del SNTE, principolmente porque el sindicato quedaría como
"Titular de las relaciones laborales de los trabajadores de la eútcación ante

los gobernadores de los estados."

Si revisomos el PROMODE y lo analizamos con el ANMEB estos documentos
nos permitieron constotar que el ob¡etivo a alcanzar por parte del gobierno
era descentt'alizar el Sistema Educativo así PROMODE expedido en 1989,

dice que la descentralización es un de las grandes prioridades del sector y
que es base para mejorar los servicios educativos.

L50833

20 sFP'lcr¡crro P¡ra l¡ Mo&rniz¡sió,tr & la Eórevióo Básic¡".México 1992.:p 5.
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Y el aanerdo afimó que sólo nodificando la estntctura del Sistema aspirarún

a mejorar la operación y fimcionamiento del mismo, pom anmplir plenamente

con los objetivos sociales previstos m et Artlcuto Tercero Constitucional'zt

Por lo consiguiente ,"uirori.o, el contenido del Aagdo, ya que las

mdolidades que se adoptaran dentro del Federalismo Edttcotivo serían

decisivas en los plorcs y progrzrmos de estudio, en la distribución y uso del

fitturciamiento asl como la participación social por lo que considéro que

estos temas fueron y son fundomentales en la nueva política educotiva del

Estado.

3. 2 FEDE RALISMO E DU CATI VO.

El Federolismo o delegación de autoridod del centro a la periferia , donde se

tansrtere prte de la carga de ¡abaio y responsabilidades a los estados, es

para lo historia de nuestro Wís m tema constonte. Anteriormente el

centralizar ero como el Federalismo actuol, cenffalizar significo: oúes

liberar la mseflanza, la profesión docente, imptlsar la reforma educativa de

los planes y programos ,meioror los salarios y las condiciones de trabajo de

los maestros. En conclusión cmtralizar fue ma manera de asegurar la

integración nacional {ue ffasladar recursos del cenffo y de las regiones ricas

a las regiones con menos recursos, aCabar con el cacicozgo, con cercos

consertadores y reaccionorios .»

Con el paso del tiempo y por la expansión del centralismo hay que reconocer

sru limitantes y comeüzar a producir efectos distintos, pues' el Acaerdo Para

la Eútcación Básica (ANMEB), el centralismo es bloquear persistir impedir,

continuar con el atroso y tal ves podrío ser presionor a las regiones ricas,

pero también seria restarle recursos a las regiones mas pobres.

2l PAI¿AI\¡ , Cartc' Nrrrra poüüca Eóstiva'. ¿C.onthuidad o fugura? El N*ioml . lvléxioo 1992. pl{
12 AR¡.¡AItf , Abcrro. Dc l¡ Ccntralización s l¡&dslizriónTLACSO. L¿Mo&nireió¡t
Erhcliva cn ner*cq¡va. lvlárico 1992 , tvlcsa I p.6
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La proptesta delfederalismo emanada del Acuerdo, mencionaba comolin
el combatir la ineficiencia, el centralismo y burocratismo del sistema

educativo. Delega a los gobiernos de los estados, recursos financieros,
instalaciones educativas y las relaciones laborales con el propósito de que los

estados administren y operen el sistema educativo en cada entidad en lo que

se refiere a la instrucción de preescolar, primaria y secundaria y la
formación de maestros @ducación Normal Indígena y Especial).

Por lo tanto los gobierno estatoles se encargarán de las relociones jurfdicas

de los trabajadores de base con la obligación de reconocer al SNTE como

"Titular de la relaciones laborales colectivas".2'

Lo fundamental del Acuerdo consistió en la nueva distribución del poder, ya
que anteriormente la responsabilidad recaía en el gobierno federal. Por lo
tonto esta decisión tiene aspectos positivos como es el de proporeionar en la
enseñanza básica conocimientos elementales en cuanto a su entorno regionat,

aürque el acaerdo no mencionaba cómo seria su relación con los estados,

pero di¡o que las decisiones se seguirían tomotdo por la vía de convenios

Federación-Estados.

Entonces federalizar debería provocar los siguientes cambios:

. Definir los plones y programas de estudio de acuerdo a los

requerimientosde cada estado.

Liberar a las maestros de la burocracia del centralismo y acercarlos a la
planeación y realización de las tareas educativas de su comunidad.

I

. Mejorar las condiciones económicas y profesionales de los docentes

. Destinar los semicios educativos y recursos a las comunidades.

. Descentralizar las oficinas educativas para que su desempeño se enfoque

las funciones de planeación, dirección y orientación general del sistema

educativo.

23 ACUERDO. o p. cit. p 8-lo.



De no ser así donde quedo lafederación de poder y además que sucedió con

los estados más desfavorecidos. "Este modelo sin prioridades previamente

establecidas abrió la posibttidad de que los recarsos se asignen con criterio

ajeno a los propiamente educativos.zt

3.3 FEDERALISMO Y CONTROL SINDTCAL

En relación al Sind¡cato Nacional de Trabaiadores de la Educación $Nfq.
Se dijo que este quedoba como titular de las relaciones laborales,

'formalmente" el Acaerdo deia intacto al Sindicato más grande Hispano*, ya

que no rompió con su carácter nacional, ni le quito la capacidod de negociar,

pero si lo puso en evidente irregularidadiurídica ya que los trabajadores de

la educdción pasarán a regirse por la legislación de los estados y no por

la legislación Federal, ya que ambas son excluyentes.zl

El que el SNTE mantenga su midad u autonomíá en m país como el nuestro

depende como el acaerdo lo estiptla de la volutad del actual ré§men, por lo

que esta relación ptede montenerse mientras existe voluntad polltica, pero

también ptede'terminarse o tomar otra dirección, cuando los intereses sean

otros.Debieron de establecerse bases legales que garanticen totalmente la

unidod del SNTE . De lo contario está integración podrfa fortalecer

cacicugo o a grupos de poder locales que no estén interesados en mejorar la

educación sino en mantener sus espacios de control políticox.

x Compareoencia del secraario & Eó¡cación Pr¡büca Erneso Z€di[o aúe la Cámar¿ de Diprtados,
rcsponde a Jcsr¡s lvla¡ti¡ &l Canpo quc 'Sc dará autoridad y responsabilidad rcal a los gotñernos estatales
sc olorgBra r€o¡rs6 fi¡rie¡as reales. Además & todas las oosas qr¡e agr¡i se han subrayado es entonces,
pocible deterninar que esa federalización si signiñca ur traspaso real & la alúoridad a los góiernos
e§Aales en el ma¡co de fe&rralismo".
2t IER]¡AñIDEZ, Narro Luis 'sindicalismo y descentralización Eó¡cativa" en revisa Hoj¿s No. I
Méxiol992:p 5.
6 Comparecencia del secretario de Ed¡cacion , Ernesto Zedillo ante la camara de diprtados . El cotidiano
n5l . mr¡ielnbre - diciembre . México 1992.
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Por el contexto, en el que se enconffabo nueslro pafs, con la firma del TLC

para la inversión ertmnjera eran atractivos los baios salarios quc se pagaban

por la mqto de obra mexicano, ya que como resultado de las experiencios

de plses del sudeste asiático, estos demostraron que su proceso de

desanollo ocelerado, era producto del fuele control sindical, con el anl
pdfon tuner tm nivel en los salarios de los trabajadores.

El controlar las demandas salariales del magisterio se presentaba como una

meta inaplazable y siendo este un sindicato burocrático, Wco control podía

esperar tener el estado sobre las demandas de los otros gremios si no lograba

montener el de sus trabajadores , El federalismo educotivo lograría romper

con el poder negociador del gremio ma§sterial, y aytdaría a la política

económica.

3.4. E0UTDAD Y FEDERALTSMO.

* Olac Fuentes realiza una proyección de lo que pasaría con el sector

Eútcativo al otorgarle la administración a los Estados. Los problemas que se

transfería eran el 70 y 80 por ciento de la Educación Pitblica Nacional, la

caal era organizada por la Federación.zt

En relación a la Educación Primoria la más complicada y compleja por su

dimensión dentro del sistema educativo, los Estados atendería alrededor de

l0 millones y medio de niños, el trabajo de casi 350 mil profesores y el

semicio de 65 mil escaelas primarias, que constituye cerca del 80 por ciento

de las escaelas del país. Para los Estados la experiencia de dingrr sistemas

educativos es notablemente desigual, pues había estados donde no existía

27 'I¿ Desccntralizacion Eó¡cativaen México"cn Fcrfil & l¡ Jornada. México 13 & julio de f990.
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sislema estatal de educación ,es decir , todos los servicios eran de

competencia federal y solo 12 entidades del país , entre ellas las de mayor

desarrollo , tenían sistemas educativos que podíon atender el 25 por ciento de

su mqtricttla es donde podemos decir que existe previa experiencia en el

manejo de sistemas educativos.

En el caso del nivel preescolar se transfirió alrededor del 74 por ciento de la

matricula y el 79 por ciento de las escuelas; de secandoria seria el 7l por

ciento de la matricala y el 47 por ciento de las escaelas el problema de las

escuela es que no se compara el tamaño con la capacidad de los estados, el

problema mas complejo es el de la equidad y las posibilidodes de acceso de

la población a los servicios educativos.

Podemos decir quefederalización significo abrir una brecho entre los estados

mas desarrollados y los que tienen enormes problemas de rezago,

insuficiencias y deficiencias en el ámbito educativo. Si consideramos que la

eficiencia de primarias continua situándose en el 55 por ciento de egresados

la mitad de ta población un ejemplo ie¡a et estado de Chiapas solo alcanza

el 28 por ciento habría que ver entidades como lo son Oaxaca, Michoacán

que no pueden afrontar sus necesidades educativas sin apoyofederal.

En el ámbito laboral la federalización conduciría a desigualdades en y

desempeño de los maestros en el aula , el trabajo docente en lugares con

menores recursos enfrenta mayores proclamas en aspectos pedagógicos y

educativos en general.
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Hablemos un poco del trabajo de los moestros en algunos lugares los

maestros no trabajon en condiciones ideales , no caenldn con el material ni

con el apoyo pard poder dar b¡en sus clases, dan clases debajo de los arboles

en terrenos baldíos o en algunas aulas modestas. German Dehesa dice "que

este tipo de problemas son producto del sistema que prefiere un pueblo

ignorante, analfabeta, desinformado y intelectualmente desarmado las zonas

rarales son el terreno propicio para la moniptlación ,la enajenación para el

embrutecimiento, para perpetuar el autoritarismo. "ze

3.5. PARTICIPACION S(rcIAL

En caonto a la participación sociol el Acuerdo planteo que se debe esrimular

la participación individual y colectiva con los padres de familia en aspectos

relacionados con el aprendizaje escolar y algunos asuntos técnicos de la

escaela, esto con la creación de figurus coWiodos como serían los consejos

escolares, municipales y estatales; bajo la Wrspectiva de Nueva Gestión

Escolar.

Además se había de llegar a constituir una "Contraloría social" de la
educación mediante la participación de todos los seclores y que el sistema

educativo adopten una nueva estructura.

se propuso por porte del gobierno la participación de padres de familias en

el aspecto económico tal vez tenga como objetivo del gobierno el irse

quitando responsabilidades en cuanto ol mantenimiento de las escaelas y
cárgarles esta responsabilidad a los padres de familia.

28 DE}DSA , German 'Una rosa para el maesuo" Los retos det ¡roximo milenio SNTE.México lg /l,:p¡-
12.
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En cttestión con la contraloría social el acaerdo menciona que será de tipo

persuosiva y propositiva. Por lo tanto, si ésta situación rto aborda

correctdmente y se delimila la participación de los podres de familia y los

maestros, a su vez es importanle la participación de los padres de familia
pero que seq representación real para que vigilen, cuiden y participen en las

cuesliones educativas, por lo que , se debe de cuidar que no sea burocrática

esta situación, así como refozar la autonomía del docente en el salón de

clase.

Mas que participoción social es importante la participación de la familia
dentro del ámbrto educativo, Carlos Palldn Figueroa menciono " que la

Familio es una organización social y que los procesos educativos más

esenciales provienen de ella , valores y actitudes se forjan en su seno y la
escolarización sólo se construye, por regla general, sobre los cimientos

dejados en la familia al niño y al joven 'b

Podemos decir que exisle una estrecha relación entre la posición social de la

fanilia, inteligencia y escolaridad. Ya que el nivel socioeconómico y el

ingyeso económico de la familia permiten que los niños tengan una

alimentación adecuada, por lo tanto un mayor nivel de inteligencia , esto

también tiene que ver con el ambiente cultural de la familia. La familia es un

factor importante en la formación del individuo, en relación a la posición

social, la sociedad de apoyar en las deficiencia de las escuelas.

2s PALLAN, Carlos.'Educacién y Familia en el año 2001'. l¡s re¡os del proximo milenio,SNTE. México
1995:p41.
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J.6. FORMUIACION DE CONTENIDOS Y DIATERIALE$ EDACATIYOS

El acaerdo mencionaba que los planes y programas de estudio tenían casi

veinte años de haber entrado en vigor y que sin embargo mostraban

deficiencias, aunque cabe mencionar que al principio del sexenio se

onaliEaron cambios en planes y programas duronte la prueba oryrativo de los

ct¿ales no se tuvo resultados.

Así se cancelo't la prueba operativa y el nuevo modelo educativo que se

desarrollaron en un principio del sexenio es entonces que d principios del

ciclo escolar de 1992. se estable se el *Programo emergente de reformación

de contenidos y materiales educativos* que estaba encaminado a fonalecer

la lectura, la escritura y la expresión oral; las matemáticas, y en las ciencias

sociales , las asignaturas de geografia , historia y civismo ademas de dar una

educación encaminada a proteger el medio ambiente. El ocaerdo previo la

distribución de todos los libros de texto gratuitos para 1994, no fue si no

hasta el 95. que se entregdron en tdos los niveles de primaria.

3.7. REVAL0RAoI0N DE I-/I FUNCI0N ITÚIGISTERaL.

Las ospectos que comprendió:

+ Laformación del maestro.

+ Actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio.

+ Salario profesional.

:á Carrera magisterial.

+ Nuevo aprecio social del maesffo.
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Formoción del Maestro.-Se realizo un seminario nacional para la formación

de docmtes y talleres estatales, así como enclesta y realización de foros en

los estdos y el D.F.

Los ob¡ettvos de esta consalto pretendieron:

- Recaperar las experiencias sobrcformación de docentes, hot tenido las

escuelas normales, asf como anolizar y evaluar los procesos desarrollados.

- Buscar opciones paraformoción y actualización de docentes de nuestro

país que involucren a la comunidad normalista ha maestros en servicio y a

profesionales de la educación.

- Proponer altemativas para elevar la calidad de los docentes de

educación bdsica y normal.

El proceso de consultafue el siguiente:

lera. Etapo. Se troto de recttperar propuestas de seminario Wrmülente Wru

formación de docentes y los talleres estatales de reJlexión.

2da. Etapa. Procesamiento y propuestas, entrevistas a maestros , alumnos e

investigadores y visitas a escaelas normales.

Actualización Masisterio: En 1992 - 1993 se pone en marcha el programa

Emergente de Actuolización de Maestros (PEAM).

Diseño de cursos en todos sus niveles de modalidades

Dotación de equipo computarizodo.

Con una Red de comunicación eleclrónica.

:9

á
á
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Transmisión de programas de información a través de la Unidad de

Televisión Eútcativa.

klario Profesional. En relación a las percepciutes de los maestros de

educación básica en 1988 a Jtmio de lgg3, se dice-que hubo tm aumento de

3.26% de salario mínimo general para el D.F.

En caanto a la Carrero Masisterial. En moyo de 1992 en su discarso Salinas

destaco: " Vamos a crear tmtr dÍentica aatrero magisterial, para que puedan

progresar sin dejar sus clases por andor buscando otro trabaio; y asf muchos

maestros ganarán más que olgunas autoridodes administrotivas

Sus propósitos eran:

+ Elevar la calidod de la E&tcación.

+ Reforzar el interés por la actualizoción.

+ Reconocer el esfuerzo permanente del maestro.

=. Promover el ARRAIGO del docente en el nivel y lugar correspondiente.

Quienes ingresarían

- Primera Vertiente:

- Profesoresfrente a grupo. Conforme a sus lineamientos.

Segunda Vertiente:

- Docentes en funciones directivas de supervisión.

Tercero Vertiente:

- Docentes con actividodes técnico pedagógicas.
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Participrían en el ingreso y a la promoción los siguientes niveles y

modal¡dades de educación:

INICUL

PREESCOUN

PRIMARU

INDiGENA

SECUNDANA

SECUNDARU TÉC¡¡IC¿

FfSICA

ESPECIAL

EXTRAESCOI.AR

INTERNADOS

CENTROS DE CAPACITACIÓN

¿Cómo se evaluaría a los mejores ? La propuesta que el SNTE dio, fue la

promoción horizontal con cinco niveles identificados por letras, los caales

otorgarían ingresos extras al salorio del maestro de esta manera se

estimularío la preparación y eficiencia del maestro .

Para poder ingresar a la Carrera Magisterial se tomaría en cuenta los

siguientes factores para su evaluación:

=t Antiguedad : Con una tabla de puntuación de I0 puntos, donde

dos años de servicio equivaldrían a 5 puntos, y aparte del tercer año, cada

año tendría un valor de dos ücimas de puntos, hasta llegar a los I0 puntos

con 27 años de semicio. Para los moestros que laborarón en zonas

marginadas los úos de semicio les significarían más años para pasar de un

nivel a otro, con eslo se trataría de homogenizar el trabajo docente, negando

las diferencias y deficiencias que aún persisten tanto de condiciones de

trabajo.
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+ Desempeño profesional: El órgono escolar de evaluación (OEE)

.figrrra similar al Consejo Técnico, dirigrdo por el Director el caal sería el

encargado de evaluor el desempeño de los docentes fue el factor al que se le

otorgo mayor puntuación con 35 Wntos, se evaluaríon los §iguiente§

indicadores

O Planeación de Proceso de EnseñonzayAprendizaie.

O Desarrollo del Proceso E-A

O Participación en el funciondmiento de la escaela.

O Participación en la interelación escaela-camunidad

Para los directores crecerían las responsabilidades burocni,ticas en relación

con su desempeño profesional, pues esto evaluaría la mayor pane de trabajo

de los maestros y osí los maestros estarían bien con el director pues esté

dependerío obtener una buena calificación, los profesores repararían a sus

alumnos para que posaran los exámenes y no tonto para que aprendieran

podrían esmerdrse en tener su docamentación en orden por el valor que

tendría la evaluación y no por mejorar el proceso E-A.

Anteriormente la SEP había realizado intentos para profesionalizar al

magisterio con resultados pocofavorables n

La CM no garantizó mejores condiciones de trabajo, ni promovió la creación

de espacios paro la actualizoción docenle, tampoco reconoció la importoncia

del trabajo colectivo en la escaela, ni contemplo opciones que promovieran la

iniciativa y la creatividad de los maestros.

m *l^a [hofesiomlización no Llego'en revisa Hoias No. l0 Mádoo, cncro de 1993. p 2l
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4 Grado Académico: A la formación Profesional se le asignaron 9

Wtos esto si se tenia normol básica ; 15 puntos si se tenia grodo de Doctor,

qu{ es imprtante preguntarse cuottos profesores en servicio tmlan el

grado de Maestría para alconzar el nivel "8" y cltolto fu Doaorodo pra
estar en el nivel "C" y si continúon frente a grupo de preescolar, primaria o

secundoria.

La Licenciatura de la WN solo se le otorgaba m pmto si era pasotte y dos

si eres Titulodo, las deficiencias qte se presentaron fueron establecer wt

sistema de calificación a escalas diferenctales, partiendo de los lagares y

zonas de tmbajo, esta escalo permitiría aumentarla o disminuirla

dependiendo de factores ya antes especificados.

+ Preparación Profesional: Este factor se evaluó por medio de un

exomen y se tomo enc'uenta el nivel o modolidad en la que se laboraba , así

como las cotdiciones de opomnidad de superación y actualización de la

localidad en donde vive. Aquí podemos decir que profesionalizar significa que

el maestro tenga el tiempo y los recursos pard actualizarse, Wro ninguno de

estos elementos aparece en lo carrera magisterial.

Por lo que profesionalizar no soló es evaluar con un exomen, donde se vea

los conocimientos y aptitudes de los mdesttos interesados en incorporarse a

la carrera, implica entre algunas otras cosas que los maestros puedan

dedicarse de entero a su lrabajo y no tener varios trabajos o el desgaste de

las dobles plazas y la dispersión de su tiempo en varias escuelas , pero la CM

pareció alenlar más eslas prácticas . Por último no se menciona nada sobre

otros factores como son la saturación de grupos, falta de material nilos

graves problemas del quehacer cotidiano del docente.
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+ Acreditación de carsos de actualización, capacitación y superación

del magisterio: Se le otorgaron 15 puntos de los cuales 12 se obtendríon

acredilando los carsos programados por las outoridodes educativas, cursos

obligatorios que se impanirlon a principios de cado ciclo escolar, 3 puntos

más se dejaron a la acreditación de cursos extras seleccionados por el

profesor, pero con el inconveniente de que tenio que ser reconocido por la

autorifud educativa de coda entidad.

Por lo anteriormente mmcionodo podemos decir que la carrera mogisterial

no constituyo un elemento eficaz para acercar al magisterio a la

profesionalización .

f.
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fi1 PROGRAMA DE DE§,4RROLLO EDACANYO I99S-2M0.

1.T DÁ§ARNOITO EDUOITIYO

En el actual sexenio se ha dicho que hoy cieña reactivación económica, que

de momento se ha logrado suryrar el problema de los tesobonos, pero no los

pmblemas a latgo plazo con los acreefures de la banca intemacional y el

F.M.I., que sxiste mcyor estabilidd finotciero autque se elevaron las tasas

de interés, se estabilizo la economío.

Aunque sefrenard la economía del país teniendo como resultado altos niveles

de desempleo, la tasa acttnl de desempleo es el doble de la que se tenla a
principios de sexmio, registnindose ua caída acelerada del salario en el
primer semestre del 95, alcmzmdo m 20% de descenso real.tt

En el Primer Informe de Gobierno de Zedillo no se expresaron las estrategias

pra salir de la crisis económica, resultodo del mal morcio de la economía.

Habría que ver amles serán los plotes y polfticas pra el fitnro. A&más de

las propuestas que W se establecieron.

Se pronosticó lo siguiente:

Se dijo que habrlo türo recuperación económica para este año y que también

se establecerían las bases de crecimiento rápido y sostenido en los años

sigaientes, en donde el PIB deberá alcouar tosas superiores al 5%o anual
como se lograra si este ño la situación del país se pronostica como malo?.tz

De mtrada el panoranta de mtestro país no ha sido muy favorable que

digamos y si pasamos al sector educativo esto es lo que se menciono: se

contemplaba a la educación como tm factor pra el desarrollo y ww forma
dc obtmer ut mejor tipo de vida.

3¡ 'lcr idorme & Gotierno & Emcro Zcdillo' Um rc r¡m México 2 &,4 &, 1995.
12 ftid
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En el informe se dice que las nuevas metas para la educación deberht ser

encaminadas a la posición actual de la educación en el mutdo, en el ,nalco

de competencia entre los blques conerciales, toúo de Asia, Eurupa y
Américo, la formación y la capacidad de la fueza laboral serh
determinantes paro la economía de los píses. Un sistema educativo de alta
calidad prede ofrecer a una nación grandes ventajas en el mercado extetno.

Hoy la educaciótt juega an Wpel importante m la sociedod, de hecho es la
base para enfrentar a&caadamente los problemos del progreso temol6gico
amque es una inversión a largo plazo, no podemos decir que esta inversión

este en proporción con la calidad del sistema educativo, ya que no hcy
monera de mejorar la relación costo - beneJicio, pues las cifras relacionadas
en el nivel básico, nos hablqt de wa realidad que se encuentra muy leios de

alcanzar el desarrollo de nuestro país.

Margarita Noriega dice que si bien la eátcación no es u factor
determinqtte en el desarrollo de un pafs, sí es probable Ete a mcryor nivel de
desarrollo, mqyor educación, que la educación cü,tribuye, y no que la
educación determine una mayor pruútcción .tz

1.2 CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA

Como apunta el Presidente Ernesto ZediUo, el Programa incorpora las
propuestas del magisterio nocional ,las ideas de la comunidad educativa del
pais, asl como de las instituciones de enseñotzo, de los estudiosos de la
educoción y de los padres defamilia.

El programa e stablece tres propós itos fundamentoles :

Calidad:

No es fiicil definir la calidad de la Educación, y menos formular tm
concepto que pteda ser aceptado por todos, pues las ruEones son muy
diversas, estds van desde la situoción económica que vive el país hasta el
gdsto educativo.

32 NORmGA M¿rgsrita . iEl Fina¡ci¡micno & la Eó¡cació¡r cn lt{éxico',R¡vista R&sógica UpN .nl
&brcruabril 1992 p 22-3 l.
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A través deltermino calidad se ataca a la educación qae es mala, sin qtalizar

las causas que la dcnerminon. I-a eútcación tiene un costo y debe rediUar en

desrrollo, asf los resaltdos de la inversión educativa deben ser

carrtabilizafus enfoses de crecimiento de la economlo.tt

De aquí nos damos cTtenta de la compleiidad del problema, e§te radica en

que el gobierno ho hoblado de aspeaos Écnicamente c7.üttitativos como

hemos visto m el diagnóstico, hfrl sido pora el sec'tor educativo: la
matrícala, deserción reprobación, eJiciencia terminal, número de alumnos

por maestro, esta fue la forma que realizo el gobiemo para poder tomor

decisiones.

El discttrso de calidad de la eútcación permite una disminución en el
presupuesto educativo, a través de su empleo se busca justificar la
racionalización de necursos para la eútcaciónfrente a la crísis económico.

Las dificlltdes adninistrativos, la deJiciente formación de educadores, la
políttca del gobierno, los libros de texto, concepciones tradicionalistas , el
otraso de la ciencio de la educación y la dependencia caltural y temológica.

bn múltiples problemas que persisten en la educación, como los estudioúes
que muestran claras difiaitades para leer y comprender un texto, para
desanollar el pensomiento matemático. analizar la cal¡dad educotiva

negando ver los grodes problemas educativos, desde una Wrceptiva social
es problema ya viejo.

Equidady Pertinencia

Estos conceptos esta relacionados con el mejoramiento de la calidad
de la eútcación a partir de la descenffalización y la formaciún de maestros,

esta relación va mcaminada a adeator los acciones escolares a lo diversidod
económica, social y cttltural del país.

l3 D¡A¿ B¡srig! Artd. 'C!¡ibd & t¡ Eómión.' qp cit. 23.
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(Jna evalaación de lo que ha sido la descentralización de los servicios

edacativos nos permitirla apreciar que en el meior de los cotios ver que

resultados se hot generado en los estados (ocomente) en mderia eú¿cativa.

Si el gobiemofederal conseraa la normatividad de la elaboración de planes

y programas paro la Eú¿cación Básica y Normal, montiene también las

ftarciones de evafuación. Además de asumir un papel compensdorio pra
superdr las desiguoldades re§onoles.t+

Me pregrotto si de esta forma podemos continuar hablando de eqridad, si el

federalismo precisa de seguir concentrando funciones desde el centro. Así
mismo lafederación se comptometió a transferir rectrsos a los gobiernos de

los estodos y de esta mdnera elevar la califud de la edacación y la cobertura

de los sertticias educativos a su cargo, entonces que sucedió, por qué los
maestros siguen protestondo por las diJíciles condiciones de trabajo a las que

se enfrentan, asl como a los malos sueldos.

Elfederalismo que hoy se vive, es tal vez un tanto absurdo ya que no es un

centralismo declarado sino un falso federalismo inventado desde el centro.

Pues buena pane de los reanrsos son captados por el fisco centralmmte y
distr¡bu¡dos también desde el centro.

Por lo tanto otra cosa seria si la federación estuviera acompñada de una
reforma fiscal que-le permitiera ampliar la captación de recarsos a los
estodos, pues es difícil la obtención de estos por el adelgazamiento

financiero que atraiesa nuestro Wk, ya que a los estados se les entrego la
adtninistración en momentos de limitaciones financieras sin esperanzas que
esta situación cambie en el corto plazo. Un ejemplo claro de la desigualdad
de los estados es en reloción con el gasto educativo, en el Estado de Nuevo
León y el Estado de México c'uya apofiación al gasto educativo es del 50 por
ciento, en tanto que en Michoacán e Hidalgo se sostienen en su mayor parte
por los recursos de la federación. Según los condiciones y el grado de
desanollo de las entidades.

3' Di¡rio Oñcial & Fo&ración , tvlárioo D.F, 13 & julio & 1993.
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Así como la capcidd de negociar de los grltpos en el poder y el interés que

tenga la adninistmción estatal en obtener recursos pata la educación.ts

Combatir las desigwldades y logmr la EQWDAD es tm Wrto crltico ya que

al acentuarse las desiguotdades educativas ya existentes y otte el

acrecentaDtiento de la falta de recarsos y la incapcidad de los estados por

alender las demoúos educotivas, esto ho provocado que se agudicen los

problemas de rezago escolar, y que se deba Proyectar ma§ d una

participación privada, tütto a través de la aprtación dc familias, grltpos de

pdres y sociedd así como el crecimiento de servicios partictlares. Estos

aspectos dgravon los problemas de inequidad de los servicios eútcatiws,

para pder contrarrestar es necesario desmitificar a lo educación privada,

no es verdad que sea mejor por que se pague.

Por lo tanto si el gobierno propone dar mryor atención a los estados con

imporlantes rezagos educativos es imprtante ovanzar en el a§pecto de

eryidad estableciendo criterios claros de distribución y uso de reanrsos, con

la panicipación de agentes interesados en la edacación, pra poder así

entregar cuentas convincentes a la sociedad y no un discarso constcnte de

nuestro historia.

Tamb¡én ho alentado el interés por incluir en el anrrianlum de educación

básica en cada entidad, Wes se generaron libros de textos Wra cado estado,

en algunos estodos arcntan con infraestntctura de investigación y
planrficación e&tcativa. La descentralización ha impulsado, además una

asignación de reanrsos humanos y materiales más congntentes con los

requerimientos de las diversas regiones sociograficas.

Una conclasión que parece bastante obvio, es la que se_ha derivado de la
plitica modemizadora consistió en que la descentralización solo es eficaz

dode existen las condiciones témicas, económicas y pollticas que pennitan

aprovecharlas. Sir embargo, como es sabido, estas condiciones se

enanentrüt desigualmente disffibu¡das entre las diversas entidodes

federativas y estánfuertemente vincaladas con las desigualdades económicas

existentes enlre las mismas.

35 QUINTERO, Josc Luis. Dcl dicbo al hocho o tas realida&g & la descentralización eó¡cativa' FLACSO
Opcit rmaI.
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Al respecto, podemos decir que el fefuración no la tomado las med¡das

necesarias para generar estntcturas de investigoción y plorcación

suficientemente sólidas en las entiddes menos fovorecidas.

Cabe mencionar que en la forma en que se realizó la descentralización ha

significado una conversión del centmlismo trodicional ef, mihiples

centralismo estatales, por lo que es necesario impisar polfticas locales para

cmanzar en determinadas mtidades federotivas.

Con estos'aúecedentes, y los principios que postula, el Prograna de

Desarrollo Educativo no se podrá ovanzor de morcra considerable hacia wt
mejorfitturo en el sector eútcúivo.

13 OBTETIYOS Y META§I DEL PR(rcRALTA-

I. Objefrvos y ttuTts.

El programa pretmde para el año 2(N0 atender las demandas y necesidades

del sector educativo que aún no se hot concluido.

Para preescolar.- Se buscora que el 90% de niños que ingresen a la primaria
hayan carsado por lo menos el ler. ño preescolar y que la matricttla
aumente un 2096

En primarias.- Que los semicios educativos lleguen a localidades muy
pequeñas, aisladas y dispersas, ya que la matricula permorccerá estable

debido a la disminución de la tasa de crecimiento.

Secandaria.- el programa menciona que se atendeni a I millón de estadi*ttes
más que en el presente año, y habrd un incremento del 23%o. pero no
especiJica la coúidod que se ha atendido.
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2. MeJorur la caltdad de los semicias Eútcalivos y su Petinencin

Elevar la calidad a trovés de evaluaciones y actuolizoción e innovación del

magisterio.

Maestros.- Formación y actualización de profesores wnto importante del

pnogrema:
+ Reconocimiento Social
+ Condiciones de vida y Trabajo.

* Suryración y Desanollo Permanente'

No menciona cómo se realizaran estos obietivos pero es de suponerse que

será a través de la carrera magisterial ,el reconocimiento a traús de

medollas y diplomas por ser el meior maestro del úo'

Método y Contenido.- Programas y contenidos se modificaran. Papel mas

activo de los estudiantes-

Evaluación.- Será permanente del aprovechamiento escolar, desempeño de

docenles e investigadores.

1.1. EDUQ4CION BASIC,{

Este nivel se pretende dar mayor atención por el número de alumnos y sentar

las bases para los siguientes niveles. Enffe 2 millones 500 mil mexicanos de 6

y 14 años no asisten a la escaela según dotos del censo de 1990'

Desigualdod Educativa en los estados, se atenderá localidodes pequeñas

aislados en zonas ntrales pueblos indígenas, así como población emigrante y

otros gntrys desfworecidos ¿como? con la misma estrategia ful PROMODE

con los programas compensatorios y sus di/iailtdes de estos'

Se profundizanl y consolidará el Acaerdo por lo que no hoy nada nwedoso

en este progrqma de desarrollo solo el apartado en educación de aútltos.
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Se continuara con la Federalización en cado estado y región, con la
respotsabilidad comryrtido de Padres de Familia, organizaciones sociales.

Fomentado la vincalación más estrecha de padres defomilia y la comtmidad.

Ia estrafe§a.- seró acorde con cada plotel así como la relación más

estrecho del maestro, directivos y padres defamilia en tareos escolares.

Müodos, contenidos y tacurcos de enseñanzt

l. Se perfeccionaran planes y programas de estudio de la educación
primaria y seanndaria. Se fomentara el gusto por la lectura y el interés
por la ciencias y tecnologío, lo enseñanza relacionado más con la vido y
el trabajo.

2. Se informara mejor a maestros y padres de familia resrycto a los fines y
los contenidos de la educación.

3. Aaualización del magisterio, continuara siendo fimdamentales en la
Reforma Curriatlar del Maestro y mediante centros de actualización,
asesorías, bibliotecas diversos medios electrónicos asl como otros
materiales.

5. Se consolidará y perfeccionara la carrera magisterial.

Parece no haber nada nuevo para el sistema educativo, se incluyen algutos
asryctos que no se habían retomado como son :

La designación de recursos Wra estimular a docentes con grupos multigrado,
medionte la capacitación, libros y materiales educativos, disminación de
carga administrativa.

Se ratiJica el compromiso con los pteblos indígenas y dice que la acción
eútcativa de los estado se adaptara a sus necesidodes. Ademas de una
versión carrictlar, que se aplicanÍ d zonas ntrales.

4. Tronsformación yfonalecimiento académico de las escaelas normales.
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Abra un mayor impilso a la educación especial, para las personas con

discapcidades fu mowa que ptedan tener acceso a laformoción básica.

Se da mucha import@tcio a los medios electrónicos, W que se considerqt

instnn entos de valioso apyo ha la labor docente, se pretende elevar a las

comtmifudes mas aisladas y de esta manera disminuir el rezago educativo ya
que lo anal seria imposible con actuales recurso§.

1. 5.EDUCACION DE ADULTOS

Su fugnóstico a:

Existen cerca de 35 millones de odultos que no tienen una educación básica

completa, que no saben leer ni escribir, estos mexicanos se concentrot hoy
m dío principalmente en las zonas ntrales.

Los modelos de enseñoua hot tenido poca üversidad y no han sidofl*ibles
a las diversas necesidades de la población, lo programas y contmidos fueron
p«o relevantes para responder a los problemas que los aútltos enfrentan en

la vido cotidiana.

Como ñalegios y acciones se menctonan:

l,as instituciones que imparten educación de adultos realizaran una revisión y
reformularan planes y programas, deberán estar orientados al manejo de las
matemáticas, la lectura y escritura, que le sirvan al adulto para resolver
problemas cotidianos y laborales.

Estos programas se deberán adaptar a las características de las conüciones
de los adultos con una especial atención a los pueblos indios, jomaleros
agrícolas y a las mujeres de escasa escolaridsd y extrema pobreza.
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Por último el Programa de Desarrollo educotivo (PDE),dice qte el gobierno

alentará lo panicipación de los estados poro apoyar la eátcación de aú¿ltos;

denás de poner en marcha el Sistema Normalizado de Competencia laboml
(SNCL) y el Sistema de Cetificación de Competencia laboral (WCL) con el
propósito de promover el desempeño de los individuos en su lugar de trabajo
precisando las conocimientos, habilidodes y destrezas; estableciendo

mecanismos de ceniJicación de estas competencias.

Ahora bien si en el Aanerdo no se hace mención, de la eútcación pam los
adultos, el PROMODE si hace referencia a este problema educativo veamos

los propuestas del programa :

Una de sus propuestas iniciales el de combatir "el remgo y la perdida del
alfabeto por desuso", trotorla de atacar lq caasa principal y el deserción
escolar en los primeros grados. Propone atr(rraar el problema desde la raí2.

Para los estudioúes que habiendo desertado de la esatela , y estavierol
entre los diez y catorce ollos podrían ser incorporados a {os procesos de
aprendizaje mediante modelos adeandos de e&tcación formal y no formal.
Elemento importante del PROMODE es la participación solidaria y
comprometido de la sociedod, basdndose en los principios autodidoctas de
solidaridod social, con el fin de desecolarizar las prácticas educativas.x a
tra¡és de agentes educotivos, y dentro de las principales acciones del
PROMODE proponían el diseño de msteriales educativos.

Los objetivos de estos dos programas son:

El abandono escolar se produce por motivos económicos más que por
razones especificamente pedagógicas, la recuperación de quella población
que ha dejodo la escuela, debe encontrar la solución en las expectotivas de
vida, el rezago edtcativo no es responsabilidad de los que la @ecen, sino
de el sistema económico que les marginó de las posibilidades de la
escolarización donde el estado tiene una respnsabilidod@amental.tl

s Eidp.tz
37 FLACSO. Op. cit. fúcsa II . p.s
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Para el gobierno con stts disanrsos ,nos hemos dado cventa en su intención

de legitimar, al intentar de ofrecer a los menos fovorecidos, wt mhimo de

escobridd esto debido a que quellos sectores que por las desigualdades

económicas canecen de eútcación.

Existen elementos qae en el PDE se tomot del PROMODE, como es el de

alfabetizar a todo la pobloción que no sepa leer ni escribir, el realizar wta
investigación afondo para púer resolver estos problemas fue üta propuesta

del las criticos que se le hicieron al PROMODE y que ahom se estám

retomotdo.

Para atender a lo Eútcación de los aátltos es necesario:

l. Dotar de recTtrsos, a las instituciones que se encargarcm de esta labor.

2. Se necesita que nuestro pals pase Wr ,ü, proceso de movilización social
como crbo, para poder tener un a alfabetización creciente.

3. Se necesita que los alfobetizadores pafiicipen en la elaboración de planes
y programas, a la vez que se necesita que este Wrsonal este

profesionalmente capcitado, o sea un cuerpo docente profesional que

realice las tareas de mopra eJiciente.

Mas que üta certificación por haber camplido con los estudios requeridos se

necesita que estos estudios estén vincalados con el mercado de trabajo. Para
asumir el reto eútcativo que como hemos visto es de grot dimensión se

necesiton, también demasiada volmtad política tanto como económica, pues

bien sabemos qae el crecimiento económico produce cambios en los niveles

de escolaridad, pero los avances se empiezot a dar, caando el incremento de

escolaridad de la.pblación son los que producen el crecimiento en la
economla.
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L CONCLUSIONES.

a j lfr reforma no ha constituido en plot integrado de acciones, con

programas y metas precisas. Más bien se.fue elaborando sobre la marcha.

Por esta razón no ha logrado tampoco agilizar más eficannente los recursos

educotivos del pls, ni ha sido posible someterlo a una evahución

fu Podemos decir que las acciones emprmdidas en educación no se

ayudaron en la ffansformación social. SoJo fue una reforma del "tipo
eútcdtivo", que no llegó a investigar o ha considerar debidamente las

implicaciones de los'cambios edacativos pra la movilidod social, la
proátctividad económica, el empleo, la distribución del ingreso. La reforma
educativa sólo aytdo más a lo modernización de la pobreza, y a la lorga, se

realizarán procesos irreversibles que conduzcan a cambios mryores. Pero
ahora la reforma educativa solo pretendió ser parte de una política social, es

anestionable su alcorce efectivo para acelerar los cambios sociales deseados.

Es conveniente señalar; para concluir, algunos de los principales problemas
de la educación nacional.

I. hm ahora revisar las cambios en los que se ha venido ajustando la
educación bdsica, odoptar como criterio la "demanda social", o seo, ir
proporcionando educación a todos los que vayan solicitando
(universalización de la primaria), resulta bastante contradictorio respecto a
la contribución qte se espera de la educación para el cambio social. Normar
la expansión por la demoúa implica efectivamente renunciar a comrynsar
las desigualdades, a modificar las relaciones entre las clases sociales y
alterar el papel del Estodo ante la presión de los diversos grupos
principolmente de los actores.

Si la política educativa se integro como parte de una política social, fue
necesorio orientar la demanda escolar atendiendo a sus resultados sobre los
procesos sociales, como, la distribución de ingresos, la prticipación en el
poder, el occeso al empleo, la evolución de la estructura de clases, etc.
Armonizar demanda implica además de dejar al azar los efectos sociales, dor
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prioridad a ,tso de los beneficios educotivos como instrumentos de

negociación política.

2. Como un aspecto particalarmente imporlante de lo anterior, conviene

mettcionar el problema de la "igwldod de oportunidodes educativas". Es

sab¡do que entre nosotros la distribución de la educación ha sido

tradicionalmente más desigual que la del ingreso, y el crecimieüo escolar

regulado por la sola demanda social ha llevado a crecientes distanciamimtos
tanto entre regiones geogróficas, como entre el medio urbano y el ntral o
entre los diversos gruWs de ingreso.

j. Las carencias no sólo económicas sino sociales y humonas que padecen

las grandes mayorías del país obligor también a reflexionar sobre la
inadeanoda edacación formal que actualmente se imparte y plotear la
necesidad de innovar en lo que resrycta a otras formas de educar. Conceptos

tradicionales como el de "alfabetización" parecen que deberdm redefinirse en

función de las necesidades mínimas de información, socialización y
educación que hoy experimentan los sectores más pobres. Particalarmente en

el campo de la educación de adultos tonto ntrales como suburbonos, parece
urgente incluir sistemas eficoces que adiestren para trabajos prácticos y
sencillos y que aprovechen los recursos de la propia comwtidad, no solo es el
hecho de obtener un ppel, si no de poner en practica lo aprendido.

4. La relación de la educación con el empleo, en lo caoúitotivo y en lo
cttalitativo, se torna cada vez más problemática. El desajuste cuantttativo
debido a la carencia de empleo está teniendo efectos impoftoúes para la
movilidad social, la distribución del ingreso y el valor de los diversos tipos de
educación en el mercodo de trabajo.

I

Por otra pane la política educativa nunca ha definido con precisión el
concepto de "igualdad de oportunidades"; parece ignorar los problemas

particalormente espinosos que implica la búsqueda de una mqyor igualdad
educativa. Se requiere un esfuerzo importante de plorcación que establezca

otras posibilidodes de solución, investigaciones que evalúen los resultados

de las diversas estrategias, no solo desarticulación de instituciones que le
estorben para conseguir sus objetivos políticos.
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Las sectores menos fmorecidos escolannente, que son los más numerosos,

tierun menores probabilifud de empleo. Por otra porte, la disminución que se

esryraba lograr al expandirse la escolaridad, en relación a los salarios, se

esta dando efectivamente, Wro se afeAa sobre todo a las clases medias que

estfut ingresondo más recientemente a los niveles educativos medio y

superior. Además, persiste dentro del sector de egresados del nivel superior

del sistema educativo Wpos que han logrado ütmentar sus ingresos

promedio a uno velocidod moyor que la de los demás del mismo nivel

eátcafivo . Es obvio, Wes la escolaridad no vale lo mismo para todos en el

mercado de trabaio, sino que beneficia más o los grupos sociales que estón

ya an posiciones socialmente ventajosas.

Entre toúo es importutte estadiar de qae mcmera la polftica e&tcativa puede

contribuir a moderar los efectos nocivos de la escasez de empleo, regulando

paulotinamente el crecimiento de los diversos niveles y tipos de enseñonza,

desarrollotdo la capocidod l¡m¡tada que tiene la edrcación sobre todo la

tecnológica, Wra generar empleo, y esrycialmente promoviendo la

investigación y la innovación tecnológica que hagon evolucionar la

estntctura del empleo.

En lo anlitat¡vo,la educación tiene que adoptarse más a los requerimientos

de la producción. Por lo que se ha investigado en este campo, sería ya

posible adoptar criterios más claros para aiustar los perfiles educativos a los

ocT.Ncionales. El ppel de la escaela, en el compo de la preparación

oanpacional, debería reducirse a proporcionar una "c"ultura tecnológica" y
una capacitación de carácter general, dejando la responsabilidad del

entrenaniento específico a las entidodes productivas, ptúblicos y privadas,

que serían las que lo adninistrarot y finorciaran de esta m(mera tombién

Wdrían contribuir al gasto educalivo.

5. Los requerimientos finoncieros del desarrollo educativo constituyen otro

tipo de problemas. Al estudio de la suficiencia de los recttrsos (la cual se

hard más diJícil a medido que se incremmte los niveles escolares superiores

que son más costosos y en que se mejore la calidad y las remuneraciones del

magisterio continuammte) convendrla revisar la posibilidad de otras fuentes
de financiamiento y el de algunos aspectos administrativos. Enffe estos

últimos sobre sale el problema de la distribución actual de la carga

financiera por senticio educativos entre la Federación y los estados
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Algmas entidades consumen en educación proporciones tan elevadas de sus

presupuestos, que dificilmente prcde atender otros campos prioritarios, por
lo qml se explica que les haya fanrecido la federalización total de la
enseñanza. Independientemente de esto, son necesarios criterios más

racionales paro dístribuir el apoyo de la Federación a los gobiernos estatales
( y al DiEtrüo Federal); Wrece que la Federación debiera dor más
imponwtcia a su función reguladora y compensadora en la distribución
regtonal de sus recursos educativos.

6. Un problemafundomental de nuestra educaciott su ineficacia pedagógica.
Son muy bajos los niveles efectivos de conocimiento que alcozon los
alumnos y nás bajos aún los de las capcidades intelectuales reales que
adquieren. La baja calidad de muchos maestros, el desorden adninistrditto,
la irresponsabilidad y un sistema de evaluación nada exigente o muchas
veces demasiado burocrático, junto con factores extraescolares como la falta
de estlmulos en la familia y la desnutrición , son sin duda causas de esta
situoción. Hay ya acciones tendientes a suryror algunas de estas causcts,

como por ejemplo, la orientación de los nuevos libros de textos.
Pero es deseable que los esfuerzos por mejorar la calidad y eficacia de la
enseñanza se centrarüt más en el maestro: deberían contemplarse
progrumas continuos de formación y superación de magisterio en todos los
niveles, incluyendo ei aniversitario. Por otrq parte, muchos factores de
retraso intelectual en los medios más deprimidos no pueden atocorse sino a
través de programas globales, intersecretariales, que persigan un
mejoramiento completo de túa la comunidad.

A unos cTtantos ños del siglo XXI, en un pafs que cambia y cambiara hacia
tm nuevo mundo tanto cientíJico como técnico, la educoción no puede seguir
siendo guida por la nttinq. Es evidente que una educación relevonte y de
calidod tiene soluciones distintas para cado nivel educotivo, Wro es
indispensable, para no quedarse en el atraso entrar en la discasión de las
prioridodes ol sistema educativo.

No podemos aceptar que ,ma tercera pane de la población infantil no
aprenda a leer y escribir y que otros muchos no paedan desarrollar
elementos mínimos wra un trabajo intelectual. Debemos de ofrecer
propaestas reales que articulen los niveles educativos, que anojen resultdos
efectivos a la educación.

150833
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Prarylece la carencia de continuifud en asryctos muy importantes de la
plftica eárcúiva (cado sexenio parece igrnrar los oúeriores), hoy podemos

decir que hoy continuidad en los profrsrtos del gobiemo, pero no en el
mejoramiento de la e&tcación. Auque se convacó a túos los sectores ha
prticipar no se lw incluido en las reformas tm proyecto nocional de la
sociedad filosóficamente coherente y políticamente viable. Su ausencia ha
hecho que muchas medidas de reformas educativas, en sí positivas y
acertodas, carezcan de la ¡ntencionalidod social necesaria !, por tonto, de

verdadera eficacia para transformar las relaciones entre los diversos grupos
que integran nuestro sociedod.
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