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El proceso de globalization que ha caracterizado 10s ultimos tiempos 

hace necesario que la poblacion se encuentre mejor preparada y por 

consiguiente elevar la calidad educativa es una prioridad nacional. 

Para satisfacer dicha necesidad el programa de gobierno denominado 

Carrera Magisterial fue puesto en operacion despues de la firma, en mayo de 

1992 del Acuerdo Nacional per0 la Modernizacion de la Educacion Basica 

(ANMEB) durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

Dicho programa tiene como uno de sus objetivos generales; c0adyuvar.a 

elevar la Educacion Nacional por medio del irnpulso de la profesionalizacion 

del magisterio. 

Es a partir de este planteamiento que surge la inquietud que le da 

sentido al presente trabajo: de que manera Carrera Magisterial ha impactado 

la calidad de la education basica; concretamente el nivel medio basico en el 

D.F. a partir de su puesta en operacion. 

La anterior considerando algunas condiciones laborales del magisterio. 

as1 como el rezago educativo; vinculado a la pobreza, margination y 

analfabetismo e inequidad en la distribucion de 10s frutos del quehacer social. 

Elevar la calidad educativa es una necesidad manifestada por distintos 

actores en todo momento. Es comun escuchar qiJe la calidad educativa en 



Mexico es pesima, es una idea practicamente generalizada que finalmente 

tiene que ver con 10s diferentes actores. 

En este sentido, el objetivo general que persigue la investigacion se 

refiere a analizar la Politica Publica del Gobierno Federal denominado Carrera 

Magisterial, enfocada a la Educacion Basica en el Distrito Federal de 1994- 

2000 con el fin de resaltar la eficiencia de su objetivo: eleva la calidad de la 

educacion, para el cabal cumplimiento de este objetivo esta investigacion se 

ha integrado en tres capitulos basados a describir y analizar el programa de 

Carrera Magisterial a traves del enfoque de politicas publicas a fin de 

entenderlo prospectiva y retrospectivamente asi como destacar las etapas de 

analisis de politica publica. 

En el primer capitulo -Marc0 Teorico- se abordaran 10s conceptos 

basicos que permitiran en analisis de la Carrera Magisterial bajo el enfoque de 

politicas publicas. Se estudiara el concept0 de politica publica. Se analiza el 

papel del estado y la funcion educativa, asi como se destaca la necesidad de 

la profesionalizacion educativa. 

En el segundo capitulo se presenta el marco juridic0 que permite tanto 

la creacion, implementation como la operacion de dicho programa de Carrera 

magisterial. Los fundamentos Juridlcos de Carrera Magisterial- destacando 

entre ellos: La Constitucion Politica y el Acuerdo Nacional para la 

Modernizacion de la Educacion Basica (ANMEB). Se incluyen tambien 10s 

antecedentes de estimulos como son: El escalafon tradicional que aun 

permanece vigente y el esquema de educacion basica. Se da a conocer el 

origen de Carrera Magisterial -El primer Congreso Extraordinario del SNTE de 

Tepic Nayarit en 1990- en el se ObSe~a el conjunto de planteamientos 



basicos que le daran origen. Ademas de que se rescatan algunos aspectos 

determinantes de 10s linearnientos de operacion. 

En el tercer capitulo se hace una revision del context0 mexicano actual 

en relacion con 10s procesos de globalization, el perfil educativo que reclaman 

las necesidades del desarrollo economico y social, el gasto public0 que se 

destina a la educacion y procedemos entonces a la revision de Carrera 

Magisterial y esta como politica p~iblica. Para finalizar con la evaluacion de la 

misma a traves de la aplicacion de un estudio de campo. 

Por ljltimo las conclusiones plantean una revision de la hipotesis y 

objetivos iniciales que movieron esta investigacion asi como el planteamiento 

de 10s retos y desafios que ocuparon en el presente y el futuro la utilization de 

politicas publicas como instrumento de analisis para apoyar la eficiencia y la 

eficacia de la gestian publica. 



En este capitulo se setialaran 10s conceptos que permitiran el analisis 

del Programa de Gobierno denorninado Carrera Magisterial, bajo un enfoque 

de politicas publicas. 

En la decada de 10s ochenta el estado mexicano, como muchos otros 

estados latinoamericanos, fue sacudido por la demanda social de 

dernocratizacion y redimensionamiento. Los otrora poderosjsimos vientos de la 

Revolucion y la Contrarrevolucion, estatistas por naturaleza e instrumentos, se 

han dispersado y tal vez desvanecido entre 10s muchos desencantos y 

equivocaciones. Democratization y redimensionamiento del estado son 

empresas interdependientes y cornplementarias, hechas a la rnedida de la 

irnpugnacion a1 antiguo regimen, aquel que cornbinaba autoritarismo e 

hipertrofia, donde el arnbito estatal y el aparato gubernarnental-burocratico se 

desbordaban en oaralelo con la crecida del autoritarismo. 

Al abrirse 10s arios ochenta, la insolvencia fiscal del estado rnexicano, el 

detonador del colapso economico, fue socialrnente interpretada corno 

desenlace y sintoma de una profunda patologia: un gobierno interventor que 

Ilego a imaginarse sin lirnites de poder y sin limites de recursos. Por ello, 

ocurrio la insurgencia social, reclamando controles democraticos y asignacion 

y eficiente de 10s recursos publicos. En efecto, a diferencia de otros dramaticos 

percances del pasado, la rnagnitud de la crisis de 10s arios ochenta ya no fue 

interpretada pacientemente como simple torpeza de calculo del gobierno en el 

disetio de la politica econom~ca o como simple error de gestion. La raiz de las 



decisiones equivocadas del gobierno y de su incapacidad para aprender de 

sus errores se hallaba en la rnisrna estructura autoritaria del sisterna politic+ 

administrative, imponente, incontenible, sin el contrapeso de las libertades 

econornicas (redirnensionarniento) y politicas (dernocracia) de 10s ciudadanos. 

En contrapunto a toda una historia de exhuberancia estatal, hernos 

aprendido a lo largo de la decada que 10s recursos politicos y econornicos del 

estado son limitados y hasta escasos. Requieren el cuidado publico. Ante la 

pluralidad y autonornia social,. el gobierno no puede contar con todo e l  

consenso politico que necesita para rnovilizar la sociedad entera hacia 

proyectos holisticos, colectivamente cornpartidos. Y sus recursos publicos son 

rnenores a 10s requeridos para atender con urgencia y eficacia 10s ingentes 

problemas sociales. Hernos descubierto el estado limitado, el gobierno 

limitado. Cada una de las decisiones de gobierno, buenas, malas o regulares. 

necesita y consume recursos politicos y fiscales. Cada decision cuesta, tiene 

costos de operacion y, si es equivocada, onerosos costos de oportunidad tanto 

en el renglon de la politica como en el de la hacienda publica En la euforia 

inte~ensionista no nos plantearnos con relieve y claridad la cuestion de 10s 

recursos escasos y agotables, la lirnitacion fiscal y la vulnerabilidad politica En 

contraste, 10s arios de la crisis nos ayudaron a descubrir que la escasez y 10s 

costos son componente esencial de toda politica y adrninistracion Nos han 

hecho entonces aprender y exigir de nuevo el olvidado e irrernplazable arte de 

la eleccion racional en la politica y en las politicas: la democracia y la 

eficiencia de la gestion publica. No estan a la rnano ni a la unanirnidad ni la 

abundancia. Ahora hay que elegir sabiarnente entre proyectos de gob~erno 

rivales, asi corno 10s gobiernos tienen que elegir inteligentemente, bajo 

restricciones, cual es la rnejor opcion para realizar 10s fines publicos. Hernos 

sido expulsados del eden de la Revolucion y del Desarrollo. En efecto, ya hay 



lucha entre 10s dioses y demonios de la politica, tentaciones y decisiones, 

responsabilidades. Es hora tambien de trabajar, calcular, producir, fatigarse. 

para resolver nuestros viejos y nuevos problemas. Es saludablernente ironic0 

que la era del Desarrollo, con su fantasia de abundancia y prodigalidad, con su 

supuesta elasticidad infinita, haya terminado en el reconocimiento de la 

escasez. Y que el tiempo de la Revolution, con su irnagen tradicional de 

transforrnacion de la sociedad entera, vuelta toda consenso y funcionalidad, 

haya terminado en reconocer la pluralidad y autonornia, inextinguibles en las 

sociedades politicas modernas, individualizadas y secularizadas. 

No es aqui necesario revisar las causas del crecirniento del gobierno. Es 

abundante la literatura sobre las causas y efectos del crecirniento del estado.' 

Hay situaciones explicables e inexplicables, justificabies e injustificables, en 

correspondencia con el gobierno necesario y el innecesario: con el gobierno 

necesario para poder articular una sociedad heterogenea, conflictiva y 

rezagada; con el gobierno innecesario que jug6 sus intereses propios. 

privativos, aprovechandose de la autoridad y la hacienda publicas, dilatandolas 

y extenuandolas. En Mexico, como en otros paises, no crecio solo el gobierno, 

su organizacion, aparato, personal, recursos, propiedades y programas. Creci6 

el estado. De derecho o de hecho crecio el arnbito de 10s poderes, las 

atribuciones y las norrnas generales que estrecharon el radio de accion de ias 

libertades politicas y econornicas de 10s ciudadanos. Tarnpoco es mi intencion 

enlistar y evaluar 10s efectos del crecimiento estatal. Estuvieron a la vista de 

todos. Tal vez convenga apenas reiterar que la magnitud cuantitativa del 

tarnatio del estado tiene raices cualitativas, politicas, que entre nosotros se 

originan en el estilo post revolucionario de hacer la politica y las politicas; un 

' Par3 lor caadu> lallnoamcricanos. brr I2 Mcrnoria dcl Serninvrio Internarianal: '.Rcdimcnsionarn~ent~, , 
hl,d~'rnimciG~, dr la :\urnioi<lraciim I'uhlira en Amrrics Lalina". 13 a 15 dr. novlcmbrc dc 198% lnrli~~~,, 
h;~c~n!l;ll d c  ;\dmin~,lr:sc~ao PIlhl~ca IIS:\l'l. hleuco.  1990. 



estilo altamente centralizado en el gobierno nacional (federal), sin 10s 

contrapesos institucionales de 10s estados y municipios, y sin las 

contrapropuestas de la competencia democratica y la lucha de ideas en la 

opinion publica. Por lo mismo, a la inversa, resulta inexact0 pensar que el 

redimensionamiento cuantitativo del estado hubiera podido ser un evento 

neutro, sin repercusiones politicas, dejando inalterado el familiar sistema de 

antes. 

La cancelacion de programas, la privatizacion y desincorporacion de 

ernpresas publicas, la desregulacion, la suspension o recorte del gasto 

publico, la innovacion en las formas de asignar 10s recursos publicos, la 

descentralizacion, la corresponsabilidad ciudadana en la gestion publica . . .  

rornpen con estilos consagrados de decision y gestion y, de golpe, con 10s 

nudos gordianos de la traditional interlocucion entre las organizaciones 

sociales y 10s poderes estatales. El nuevo patron de policy making rnodifica 

reglas (escritas o no), procedimientos (formales o no), expectativas (legales o 

no). concepci~nes (mesuradas o desmesuradas) de la relacion entre sociedad 

y gobierno. En esencia, se redefinen 10s linderos del ambito politico y del 

ambito privado; cuales asuntos alcanzan el rango de interes publico y de 

agenda de gobierno, y cuales asuntos son de naturaleza privada a desahogar 

dentro del perirnetro de las interacciones libres particulares. Con ello, en 

cascada, se descartan o devaluan ciertos asuntos e intereses (ciertos grupos 

de interes), se alteran 10s patrones de interlocucion y 10s canales de acceso, 

pierden significado ciertas practicas de representacion e integracion de 

intereses, ciertos discursos. ciertos liderazgos y fuerzas politicas antes claves 

para el consenso. Ocurre una redistribucion del poder politico y un reacornodo 

de la cultura politica a consecuencia de la reduccion, el reajuste, el 

"adelgazamiento" del estado. Al mismo tiempo, emergen nuevos actores 



politicos con organizaciones, ideas, practicas y discursos alternatives, con 

lideres nuevos. Lo que empezo tal vez como obligado saneamiento de las 

finanzas pliblicas diez aiios despues camina hacia la dilatacion de la vida 

politica: una politica mas plural, autonoma, competitiva. Asi misrno el 

redimensionamiento del gobierno se orienta hacia la reforma del estado. "Los 

efectos politicos acabaron por ir mas a116 de 10s prirneros propositos, solo 

financieros o administrati~os".~ 

A primera vista pareciera que la batalla por un estado limitado, 

"modesto", ha sido facilmente ganada, a pesar de algunos focos de resistencia 

intelectual y politica. Fue sorprendente ver la rapidez del desmantelamiento de 

la vision estatista de la sociedad. Pocas, timidas y ambiguas fueron las voces 

de sus defensores. 0 tal vez guardaron silencio, a la espera de retornos de la 

historia. En verdad, era muy dificil encontrar buenas razones para defender el 

desborde del estado necesario en autoritario, sobreinterventor, propietario, 

deficitario. Los formados en la izquierda, acostumbrados a estigmatizar la 

naturaleza y la instrumentalidad expoliatoria, clasista, del estado, no supieron 

que partido tornar; si festejar la declinacion del intervensionisrno estatal o si 

alarrnarse por su reflujo "privatizador". Los acontecimientos de 10s paises 

socialistas complejizaron aljn mas su analisis y desordenaron sus mecanismos 

explicativos y politicos. Los nacionalistas (revolucionarios o no), sustentadores 

de la idea del estado fuerte y activo como condicion para la unidad nacional, la 

integracion, la justicia social. el desarrollo economico -hay que construir y 

defender un gobierno con amplia autonomia frente a las fuerzas disolventes 

del interes nacional, que en su axiomatica suelen ser el sector privado, las 

fuerzas locales, 10s movimientos con la causa de las libertades individuales ...-, 

- He drsarrolladu <itas idcar en: "La rclbmia dei enado" en Eaamun. n. 7. d~ciembre 1989. "Por un rslado con 
10s plsr m la tlerra". cn li\arnen. n. I2.1unlo 1990: "Polilica piiblica y gobierno dcl estado". ell La Rrvirla del 
Colcfio.aao l l ,  n 4, ocluhru 19011 



tarnpoco supieron precisar su posicion. La irnpresionante ecuacion entre 

estado, politica y nacion cornenzo a borrarse ante la inestabilidad y 

desesperanza nacional que el gobierno autonorno y el estado sin 

contrabalanza social habian provocado. La ernergencia y apogeo de la 

"sociedad civil" en 10s afios ochenta, en distancia y polernica con 10s poderes 

estatales. La cohesion y prosperidad nacional podia ser tarnbien alirnentada 

por las libertades individuales en cornpetencia y por 10s grupos sociales en 

cooperacion 

De todos rnodos, dejando atras el anirno irritado y desencantado de la 

decada apenas pasada, hay grandes cuestiones pendientes. Privatizacion, 

desincorporacion, desregulacion, liberalization, apertura, no son procesos 

para desrnantelar y extinguir el estado. Son para devolverlo a sus funciones 

originales, a su razon de ser. En la tradicion liberal para fines de garantia, 

regulacion y prornocion de las libertades. Dicho en lenguaje de economia 

neoclasica, para hacerse cargo de bienes pljblicos, externalidades, 

rnonopolios naturales y asirnetrias de inforrnacion, puntos donde falla el 

mercado en la asignacion eficiente de recursos. Y, mas alla de las rnuy buenas 

razones de eficiencia, para intewenir no sustitutiva sin0 cornplementariarnente, 

solidariarnente, en la solucion de 10s problemas sociales y en la provision 

gubernamental de 10s bienes y servicios que las poblaciones atrapadas por la 

pobreza y la rnarginacion merecen en razon de su dignidad humana ylo e su 

ciudadania nacional ("bienes rneritorios"). Fuertes razones de equidad pueden 

fundarnentar la intervencion social del estado, per0 no el desbordado y 

unilateral irnpetu estatizante que ha caracterizado la persecution de la justicia, 

a la rnanera del viejo soc~alismo y rnasisrno. Este estado devuelto a si rnisrno 

tiene funciones basicas, numerosisimas y cruciales a desernpeiiar. Resurge 



entonces el problema de la racionalidad de sus decisiones, del tino, 

inteligencia y responsabilidad de las elecciones publicas de 10s gobernantes. 

El rendirniento del estado ha sido, en el fondo, tirar el lastre y crear las 

condiciones para atender con eficiencia 10s muchos males, necesidades y 

problernas publicos. Pero el simple hecho institutional de un estado reducido 

no significa la solucion de males y problernas publicos. Mas alla del 

redimensionamiento, estan las politicas a imaginar, a construir cerebralmente, 

a seleccionar rigurosamente, estirnando costos, consecuencias, efectividad. 

para hacer frente en circunstancias de escasez a 10s ingentes problemas 

publicos y a 10s dramaticos problemas sociales de grandes numeros de 

poblacion. El estado grande, entre otras cosas, fue la estrategia fallida de 

solucion de problernas publicos y sociales. A consecuencia de la intervencion 

fallida, 10s problemas siguen ahi, agravados, mas dificiles y complejos, tal vez 

con mayor carga de resentimiento y con explicaciones mas enfrentadas, 

polemicas. Aun con un gobierno pequerio, 10s problemas publicos siguen 

siendo grandes. Por ello, lo que cuenta es la calidad de las politicas publicas 

que se analizan, diserian, deciden y desarrollan: la calidad de la formulacion y 

gestion de las politicas. El esfuerzo intelectual y practico ha de centrarse en el 

proceso de la politica, en sus condiciones de consenso, correccion y 

factibilidad. en su forrnacion, implementacion, impact0 y evaluacion. En 

averiguar y depurar la manera como ciertos problernas sociales o grupales 

devienen publicos y agenda de gobierno, la manera como define y explica; las 

teorias causales que sustentan la construction y evaluacion de las opciones 

de accion gubernamental. la confiabilidad de 10s calculos de costos, beneficios 

y consecuencias; 10s rnecanismos gubernarnentales de cornunicacibn y 

persuasion para obtener el apoyo de 10s ciudadanos en torno de una politica; 

10s defectos y ernergencias a lo largo del proceso de implementacion, la 



evaluation de las politicas, 10s criterios para terminarlas o continuarlas, la 

opinion publica que juzga su efectividad y propone opciones diferentes de 

abordaje. 

Por otro lado, el reclamo de dernocratizacion mucho tuvo que ver con la 

necesidad de poner frenos y controles a gobiernos que dejados a su libre 

iniciativa, comenzaron a ser preocupantemente considerados entre numerosos 

sectores sociales como una amenaza real a esfuerzos, patrimonios, proyectos 

y expectativas, a causa de la rnagnitud de sus errores y oportunismos 

decisionales. Muchas interpretaciones de la crisis destacaron el hecho de que 

la "sobrecarga", el deficit y las equivocaciones del aparato gubernamental no 

se debian a razones de excesiva vitalidad democratica, incitada por una 

competencia partidaria de promesas faciles y desmesuradas. A la inversa. su 

causa era la centralizacion autoritaria que, con tal de obtener el consenso 

politico sin someterse a la prueba y sancion de elecciones cornpetitivas, habia 

hecho descansar su legitimidad en 10s beneficios particulares, exclusives, que 

sus decisiones via gasto public0 dispensaban a 10s diversos grupos de interes. 

En ausencia de democracia pluralists y competitiva, el estilo casuistic0 y 

monetario de gobernar no solo termino por agotar la hacienda publica y 

desordenar la adrninistracion ptiblica. Cosa mas grave, distorsiono las razones 

de la legitimidad y del consenso politico, al tener que confeccionar sus leyes y 

politicas a la medida de las utilidades particulares de 10s diversos 

dernandantes, quienes erigieron en pauta de relacion exitosa con el gobierno 

la presion o la amenaza, sin sensibilidad alguna por el equilibria mayor de la 

republica 

La dernocratizacion ha sido determinante para reconstruir la naturaleza 

publica del gobierno, para liberarlo de 10s grupos de interes que lo han tenido 



en cautiverio y para disuadirlo de aventuras, fantasias e improvisaciones, ante 

la expectativa de sanciones electorales de desalojo y alternancia. La 

democratizacion ha sido tambien tirar lastre y crear las condiciones para 

atender con eficiencia 10s muchos males, necesidades y problemas publicos. 

La democracia no es de suyo garantia contra el error y la ineficiencia 

decisional, per0 desalienta el atropello a las libertades y desaconseja 

frivolidades legales, laxitudes financieras, decisiones alegres. lmpone 

pesadisimos costos a 10s representantes que, mediante regulaciones y 

asignaciones desatinadas, irnpusieron a su vez costos desproporcionados a 

10s ciudadanos. Resuelve bien la cuestion de elegir quienes seran 10s pocos 

decisores que en representacion de millones tomaran las decisiones 

colectivas, pero, en positivo, como guia operativa, norma tecnica, principio 

economico, poco dice sobre la correccion, pertinencia, eficiencia de la decision 

publica Nada malo y ningun pretext0 para el desliz en pro del autoriarismo 

burocratico. La democracia es condicion de entrada, necesaria, per0 no 

suficiente para la correccion de las politlcas publicas. Exige e inspira el trabajo 

de analisis y diseiio de politicas, no lo sustituye. Pide ademas rendimiento de 

cuentas, sin dejar impunes las decisiones erroneas y nocivas. Y sustituye a 

legisladores y gobernantes ineptos. Sobre todo, por su dinamica de discusion , 

eleccion y revision de las decisiones publicas, es un proceso de aprendizaje 

colectivo perrnanente. Aumenta la probabiiidad dei buen gobierno, de poiiticas 

idoneas y gestion eficiente. en la medida en que, por la pluralidad y debate de 

sus enfoques y propuestas, despierta nuevas ideas y empresas. 

lndudablemente el anaiisis de politicas tiene un lugar importante en el 

ambiente academico, pues se contempla en programas de estudio ademas de 

que el pais cuenta con especialistas tanto nacionales como internacionales en 

la materia. Cabe destacar que cada vez mas, en el discurso politico, son 



retomadas las politicas p~iblicas y seguramente seran utilizadas como 

herramienta metodologicamente en 10s asuntos publicos. 

El concept0 de Estado recurrentemente aparece en 10s documentos 

oticiales, con objetivos claros y explicitos ademas de que en ellos se reconoce 

que "Nuestra Constitucion Politica es resultado de un movimiento de hondas 

rakes sociales que asigno al Estado la responsabilidad de procurar la igualdad 

de oportunidades y mejoramiento de la p~blacion."~ 

Sin embargo la incapacidad del Estado para lograr sus objetivos ha sido 

una constante que se ha podido superar. 

En este context0 el analisis de politicas publicas "nos ayuda a ubicar y 

dimensionar 10s problemas y posibilidades de solucion, no dentro de un 

esquema de optimization, sin0 de lo preferible o satisfactorio, es decir, en una 

situation mas real en el arnbito de lo ~os ib le . "~  

Carrera Magisterial es u n  prograrna de gobierno, se establece 

como una de las estrategias centrales para elevar la calidad de la 

education basica, revalorar la fusion social del rnagisterio, el asumir que 

el docente es el protagonista de la transforrnacion educativa en Mexico. 

Este prqgrarna dificilrnente puede ser comprendido sin 

contextualizarlo dentro del proceso de rnodernizacion impulsado en 

Plan Kacional dc Uerarrollo (PSI11 1995-2000. p. 44. publicado enel  DiarioOficial. Ma!o dr 1995. 
' Ir lEFDOZA. Erndslo tluicha. "Pollllcn dc nludcrn~wc~on) negociacilio". La revista del colecio. MI.\iro. An" 

I I .  No J dc polilirar p"blicar. Oclubrc 1990. p. I .  



Mexico en 1982 durante el gobierno de Miguel de la Madrid, asi tenernos 

que: 

Dos son 10s aspectos que han provocado que se impulse un 

prograrna para rnejorar la calidad educativa, por todos 10s carnbios en el 

context0 international; que sugieren recursos hurnanos cada vez mas y 

rnejor preparados y la idea generalizada de una pesirna calidad 

educativa del sistema educativo nacional. 

1.1 ESTADO Y MODERNIZACION 

Una de las tareas fundarnentales del Estado es el suministro de 

bienes y servicios cuya naturaleza hace que el sector privado no 10s 

pueda ofrecer; entre ellos el de proporcionar educacion de calidad, sobre 

todo aquellos que dificilrnente tienen acceso a ella. 

El Estado, personifica a la cornunidad hurnana y constituye la 

nacion, la cual esta asentada en un territorio propio y deterrninando. 

"Es poseedor el Estado de un poder superior originario o 

jerarquizado, el cud1 utiliza para gobernar al pueblo, corno instrumento 

anticonflictivo, entre 10s diversos grupos sociales de la cornunidad, para 

ejercer la soberania nacional y para hacer que prevalezca el interes 



general sobre 10s intereses particulares, con lo cual satisface el proposito 

de su origen y su finalidad so cia^".^ 

Los gobiernos adoptan diferentes estrategias de organizacion de la 

vida economica lo que en su conjunto podernos llamar un rnodelo de 

desarrollo. 

Este modelo debe estar vinculado directamente con 10s fines del 

Estado, que dada su naturaleza tienen clue ver con el bien comun. 

El proceso de modernizacion impulsado en Mexico durante el 

gobierno de Salinas de Gortari tiene que ver con la puesta en marcha del 

modelo modernizador, modelo de corte neoliberal. "Este modelo. 

inspirado en buena medida en las ideas de Milton Fridman, parte del 

principio de que las reglas del rnercado libre son las rnejores para regular 

la economia, lo cual supone dos cambios fundamentales: a) La 

reduccion de la participation del Estado en la economia (la cual conlleva 

una mayor responsabilidad economica en 10s inversionistas privados) y 

b) la apertura del pais hacia 10s mercados internaciona~es."~ 

Esta propuesta plantea evitar gastos gubernamentales que 

generen impuestos e ineficiencia, entre ellos se encuentra la educacion, 



El tema educativo ocupo un lugar destacado dentro del proyecto 

.modernizador del gobierno de Salinas. Una vez presidente, Salinas elaboro el 

Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 (PND) en el cual delineo su ambicioso 

programa de modernizacion del pais. 

"La Modernizacion es un proceso de cambio hacia nuevas formas de 

organizacion, en el que 10s diversos sectores de la sociedad deben participar 

para que el impulso modernizador se convierta en una fuerza transformada.' 

"En el acuerdo nacional para la rnodernizacion de la Educacion Basica 

se plantea aumento de recursos presupuestales para la educacion publica, se 

propone la reorganizacion del sistema educativo, la reformulacion de 10s 

contenidos y materiales educativos, y la revaloracion de la funcion magisterial, 

ademas de impulsar la participacion social en el quehacer educat i~o".~ 

El 18 de rnayo de 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la 

Modernizacion de la Educacion Basica, en el cual se reconocen 10s logros y 

limitaciones de la educacion basica. 

Cada generation ha irnpreso a la tarea educativa el sello justo de su 

tiempo. De ahi que con razon. hablemos de una autentica hazaiia educativa 

en el siglo XX mexicano. Desde 1921 la educacion publica ha sido 

fundamental en la construccion del pais que hoy es Mexico. 

Las cifras de esta hazaiia son impresionantes. De 1921 a la fecha se ha 

logrado un avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio pas6 de 

: \X l l lU l ) i i  S:\hCIIl:L. 1ldu;lrdu: '.lnrroducciUn i! la ciencln nolilic<'. i r l i \ ico. UNAhl-Harla tiarl>rr ) Roll 
1.allmIan~~rcana. pp. 110-140 ? 241 cllado por Ernrrio hlendoza lluicllan en polilica dr. hlodernizacion ? 
n<:oclaClun c n  la rc\.isl;l dcl Colcyu Vum. ! Oc,, dc 1990, 
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un grado a mas de seis, el indice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por 

ciento, uno de cada tres mexicanos esta en la escuela y dos de cada tres 

nirios tienen acceso a la enserianza preescolar, la atencion a la demanda en la 

primaria es de alrededor del 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados 

tienen acceso a la enseiianza secundaria. Se ha establecido una compleja red 

de modalidades y planteles en todos 10s niveles. En educacion primaria estan 

inscritos mas de 14 millones de niiios, y en secundaria mas de 4 millones. Tan 

solo en 10s 19 aiios de vigencia de la actual Ley Federal de Educacion, el 

nljmero de alurnnos pas6 de 13.7 rnillones a casi 26 millones. el de maestros 

de 419 mil a poco mas de un millon 100 ml. y de planteles de 61 mil a mas de 

165 mil. 

No obstante 10s avances, el reto de la cobertura educativa subsiste. Los 

resultados del X I  Censc General de Poblacion y Vivienda, relativos al aiio de 

1990, perrniten apreciar limitaciones muy serias de la cobertura educacional 

en lo que se refiere a alfabetizacion, acceso a la primaria, retention y 

prornedio de aiios de estudio y esto acentuado con disparidades regionales 

marcadas. La calidad de la educacion basica es deficiente en que por diversos 

rnotivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el 

desenvolvimiento de 10s educandos y para que esten en condiciones de 

contribuir efectivarnente a su propio progreso social y al desarrollo del pais. 

Carrera Magisterial dentro de este context0 forrna parte de la estrategia 

de rnodernizacion del sector educativo. 

"El proyecto de rnodernizacion educativo abarcaria reforrnas de caracter 

legal -dos rnodificaciones al articulo 3'. Constitucional y la sustitucion de la 



Ley Federal de Educacion de 1973 por la Ley General de Educacion-, asi 

corno un prograrna para reestructurar al sector educativo, contenido en el 

Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica y, finalmente. 

la elaboracion de nuevos libros de texto gratuitos. Los mornentos en 10s que 

10s partidos politicos tuvieron una intervention irnportante en este proceso se 

ubican en dos esferas: la de la conforrnacion de la opcion pubiica a traves del 

discurso partidario y la del debate dentro de 10s recintos parlarnentari~s.~ 

Diversos son las definiciones que podemos encontrar de politicas 

publicas, una de las mas difundidas es "lo que un gobierno decide hacer o no 

hacer"'" 

Las politicas pljblicas nos ubican en la toma de decisiones 

gubernamental y se caracterizan por buscar la eficiencia y eficacia en un 

ambiente democratico. 

"Su objeto de estudio es el proceso de decision dentro de la 

Administracion Publica, como una extension del proceso politico, superando 

asi la dicotornia politics-administracion. porque aljn dentro del apartado 

adrninistrativo. las fuerzas politicas se rnanifiestan para influir en 

implernentacion de rnedidas que aunque definidas politicarnente, su 

" PESCHARD. Jacqurl~nc: 1.illana P~.ralla. "1.a Educacion coma arena ilolirica" cn lor aclorcs rociol?,! la 
~ ~ U C ~ C I I I O .  I d .  Plara ! Vsldc'r. 199i.  p. 90. 

'" DYll .  'Thomas. L'ndc.rsland~n; puhlic pnlic: Thc cmcrning ronceplion olrhc polic? scicnrrs. Prenlieu Ilall. 
1972. ClIado poi: I:mc,lo hlcndo~a llulchoa. ..-' nrcocincion, modcmizacioo"~ Riavista del 
Colcg~u. :\hu 11. Uo. 4. Uclubrc d? 1990. p. jZ9.  



instrumentacion aun perrniten que dichas fuerzas continuen manifestandose. 

ya sea a favor o en contra"." 

El criterio fundamental de la cultura contemporanea para hablar de 

eficiencia es la racionalidad. Se supone que una decision o una eleccion es 

racional cuando opera el calculo de 10s rnedios necesarios para alcanzar 10s 

fines deseados. 

El estudio de las politicas publicas, nos perrnite realizar un analisis 

retrospectivo de las decisiones que generalmente nos afectan. 

De acuerdo con Ornar. Guerrero. "La nueva nocion de politica publica 

trasciende su connotacion vulgar de curso de accion, para ser definida corno 

parte de un proceso general con la clarificacion de rnetas, la definicion de la 

situacion del caso y la determinacion de 10s rnedios optirnos para efectuar la 

accion decidida ( . )  <<un diseno para modelar el futuro bajo el influjo de 

fuerzas externas, bajo tendencias que fluyen del pasado hacia el presente>>." 

(Easton  ohw well).'^ 

Luis Aguilar Villanueva, plantea la esencia del analisis de policy, en su 

obra. politicas publicas y gobierno del estado. Para el, dos rnomentos han sido 

determinantes para el desarrollo y configuration de las politicas publicas. El 

primer rnomento, el del fundador Harold D. Lasswell, en 10s afios cincuenta, 

entendia el movimiento de las "ciencias de politica (policy ciences) corno la 

" \ l O S l l i S  Dl; OC-1. A l n h n r ~ .  " P o l ~ l ~ r a i  elrblicas earn niuntor dc cobicmo". hialerial en procero dc 
pilbltcacion p. 30. ' GVERRIIKO. 0. "Lar eolit8cas elrblicar como ambit0 dr la concumncio mull idi i r iel~nario." &I,. 1991 
Cliadopor Carlos Ku i r  Si~ncher: hlaliual para la Elabaracioo di. politicas publicas. lid. Pla/a? Valdes. 
1996. pp 14-15, 



actividad teorica de producir conocirniento relevante y util para la torna de 

decisiones del gobierno, en un contexto social de que 10s problernas 

(publicos), objeto de la decision gubernarnental, se consideraban por ser mas 

complejos y de escala, aparecian en el rnarco de sociedades cada vez mas 

pluralistas, informadas y criticas, y tenian lugar en un contexto internacional de 

guerra fria con su vision dual y enfrentada entre dernocracia y socialisrno. 

En este primer momento, la propuesta disciplinaria se ubicaba dentro de 

la gran tradicion politics-administrativa que exigia no solo legalidad al 

gobierno sino racionalidad, eficacia-eficiencia en sus decisiones y 

organizaciones. La novedad de su propuesta estaba tal vez en el hecho de 

recuperar y centrar la atencion en el gobierno, en su proceso de decision y de 

implantation de la politica. 

En su segundo rnornento la racionalidad politica adrninistrativa, consistia 

en rehacer el caracter publico de las pollticas. El dispendio, 10s errores, las 

ineficiencias, la irnprovisacion, que tenian caracter nacional y publico de 

policyrnaking. 

El movirniento de policy sciences, no esta casada con una posicion 

teorica o politica. su insignia, es el reclarno de caracter racional y publico de 

policyrnaking. La lucha sin concesiones por la racionalidad y la publicidad en la 

elaboracion de las politicas. 

Gobernar de acuerdo a la politica significa incorporar la opinion, la 

participacion. la corresponsabilidad, eldinero de 10s ciudadanos, es decir, de 

10s autores politicos autonomos y, a causa de ello ni pasivos ni unanirnes. 



En el fondo el primer movimiento buscaba producir sistematicamente 

informacion y conocimiento con el fin de mejorar la toma de decisiones 

gubernamentales. 

En un segundo momento, en 10s anos setenta y ochenta, el movimiento 

del analisis de politica publica se configure a partir de las criticas del estado 

social interventor. Los gobiernos no solo no habian resuelto (relativamente) 

10s grandes problemas sociales y economicos a traves del intervensionismo ... 

El agravarniento de 10s problemas sociales, el estancamiento de la economia, 

la politica particularists de intereses hechos, el desprestigio de la politica, la 

crisis de las fianzas publicas ... conformaban un sombrio panorama de 

gobierno y administracibn. 

La busqueda de racionalidad en el gobierno signiticaba en esta nueva 

perspectiva liberar al gobierno de sus prernisas y comprornisos particulares. 

devolverle su sentido y obligacion de "lo publico. Habia que poner punto final a 

las politicas que concentraban 10s beneficios en algunos grupos sociales o 

corporaciones. grupos de interes. clientelas dispersando 10s costos y 10s dams 

en el conjunto social a traves de medidas fiscales y regulatorias exhaustivas y 

pormenorizadas. La funcion principal del analisis de politicas era la 

reconstruccibn de la naturaleza publica de las politicas de gobierno. En esta 

perspectiva, politica publica y politica gubernarnental no necesariarnente 

coincidian. Demasiadas politicas de gobierno que (que le llamaban 'publicas', 

solo si se seguian criterios juridicos normalistas), y carecian de su~tancia." '~ 

I '  Cir. ,\GlJll.AR VIL.I.AK~!IIVI\. i.uk "l 'oli l icar ~ " b l i c n j  i vobirrna dcl cslado". IJn In revisla dr.1 Colcgia 
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Enfoques analiticos." 

Para la comprension cabal de este carnpo de estudio se han 

desarrollado, varios enfoques analiticos, de 10s cuales el de mayor referencia 

corresponde al del enfoque por etapas. 

a) Enfoque por etapas: 

Las mas comunes son: 

1) Gestacion 

2) Formulacion 

3) Decision 

4) Puesta en marcha (o irnplernentacibn) 

5 )  Evaluacion de resultados 

Esto se concibe como un proceso donde lo prirnero es el reconocimiento 

del gobierno de la existencia de un problema, para la cual pasara a forrnar 

parte de 10s asuntos gubernarnentales, correspondiente a la llarnada 

incorporacion de la agenda. El segundo paso corresponde a cuestionarse y 

analizar el como enfrentar el problema. Una vez hecho el estudio el gobierno 

debera decidir si adopte la solucion propuesta, o en su caso, seleccionar 

alguna de las propuestas de la etapa anterior. 

" C t i  hfEDINA. Alrjnndro: CROPP ! M E J ~ A  LIRA.  Jorc: "El ronrrol en la irnplemenlucion de la polifica 
public<. Ed. Plaza! Valder. 1993, pp. 14-18. 



La ejecucion. Corresponde a una etapa problematica, pues exige la 

ubicacion de las decisiones en el aparato publico. 

La evaluacion. Corresponde a la respuesta de si la politica hace lo que 

supuestarnente debe hacer, y el analisis de las consecuencias derivadas de 

ello. 

Modelo racional: 

Parte de que la opcion con mayor proporcion de costo-beneficio debe 

escogerse. Supone la orientation a rnetas y la idea de que 10s 

tomadores de decisiones saben lo que quieren. Por consiguiente el proceso 

corresponde a definir el problerna, se analizan las alternativas se estudian las 

consecuencias de cada una de ellas y se opta por aquella que maximiza la 

relacion costo-beneficio. 

Modelo incremental: 

De acuerdo a ello, las decisiones tienen grandes precisiones de tiernpo, 

ideologia y conflictos que no les permite el rnodelo racional, asi, el 

incrernentalisrno postula que la selection de rnetas y objetivos sera rnuy 

similar a las anteriores, el tornador de decisiones considerara solo algunas de 

las alternativas, lo cual solo difiere de las politicas existentes. Para las 

consecuencias se evaluan solo unas cuantas consideradas "irnportantes". El 

problerna confrontado por el decisor se redefine continuamente, existiendo 

ajustes a lo largo del proceso. No habria, una solucion correcta, siendo lo 

importante el acuerdo de varios implicados en la decision. Finalmente, la torna 



de decisiones esencialmente contingente y dirigida mas a mejorar las 

irnportaciones sociales presentes, que promocibn de rnetas sociales futuras. 

El rnodelo incrementalistas sera de gran utilidad para el analisis del 

programa de gobierno "Carrera Magisterial", el cual nos ocupa en el presente 

trabajo. 

1.3 EL ESTADO Y LA FUNCION EDUCATIVA 

El estado mexicano asurne la funcion de irnpartir educacion gratuita y de 

calidad a 10s rnexicanos, el articulo tercero de nuestra constitucion a la letra 

dice: "Todo individuo tiene derecho a recibir educacion ...", ademas de que 

conternpla la gratuidad de la educacion irnpartida por el Estado, factor esencial 

para llevar enseiianza a 10s sectores sociales mas desprotegidos, sobre todo 

ahora que la educacion secundaria, junto con la primaria es obligatoria. 

"La Constitucion de 1917 conjuga el ejercito de las libertades 

individuales con 10s derechos sociales y concibe la Democracia no solo como 

una estructura jurid~ca y un regimen politico, sin0 corn0 un sisterna de vida 

fundado en el constante rnejorarniento politico, econornico y cultural del 

~ u e b l o . " ' ~  

No se puede negar el impulso que el Estado rnexicano ha dado a la 

educacion. sin embargo 10s resultados del Censo General de poblacion y 

Vivienda (INEGI), relativos al ario 1990, permite apreciar limitaciones muy 

serias de la cobertura en lo que se refiere a la alfabetizacion, acceso a la 

" Cnnrl i t l i r i~~,~ I 'c~l i1~c.l Ju lo\ l1\1;1Ju, i ' ~ I u r  hlt~icano,. An. 3'. Editorial Pornia. (Edition comenlada 1994) 
pp. 5 4. 



primaria, retencion y promedio de anos de estudio, y esto acentuado con 

disparidades regionales muy marcadas. 

A lo largo de nuestra historia, la educacion ha sido un factor decisivo de 

superacion personal y de proceso social. Es una necesidad en 10s tiempos 

modernos la congruencia entre el discurso politico y la practica, sobre todo con 

relacion al tema educativo, pues la situacion que actualmente guarda el 

sisterna educativo nacional no aparece a la luz publica, ademas de que las 

decisiones que nos afectan a todos se llevan a cab0 a traves de acuerdos 

entre cupulas sin representacion. Las politicas publicas aportaran 

seguramente una vision que permitiera ver la singularidad del problema y 

disetiara decisiones de opcion ajustadas, peculiares en el sentido que anima el 

analisis de policy. 

Son diferentes factores 10s que se deben de considerar para locjrar 

elevar la calidad de la educacion sobresaliendo la situacion socioeconomico. la 

cual "no solo influye en sus posibilidades de ingresar a la escuela, sino que 

constituye una serie restriccion durante toda su trayectoria escolar. Aun 

cuando no es cierto que todos 10s fracasos y deserciones escolares deben ser 

atribuidos al origen social del individuo, tambien es cierto que el exito escolar 

no depende exclusivamente de su voluntad, inteligencia y aptitudes"l6 

Elevar la calidad educativa en Mexico, es un plantearniento rnuy general 

que no se soluciona ~jnicamente con el auments de recursos, aunque son 

fundarnentales, el problema es mas complejo de ahi que la utilization del 

analisis de policy seria de gran utilidad para alcanzar el objetivo eficaz y 

eficiente. Como un aspect0 deterrninante se puede decir que, la distribucion 

"' ROJAS ,\GIs.. Fcrnilnd<l. ..La problurnilica de la cducaci6n en h.1L'r co" EducaciOn ? Refurrnn 
Conrtilucianal. Grupa parlarnrnlario drl PRD. 1993. p. 162. 



desigual de riqueza y poder ha conformado historicamente en la sociedad 

diversas clases sociales que entran en conflict0 cuando se polariza 

exageradamente el acaparamiento de bienes y poder por una de estas clases. 

"Cuando se estudia historicamente la manera como se han formado y 

desarrollado 10s sistemas de educacion, se ve que en ello depende de la 

religion, de la organizacion politica, del grado de desarrollo de las ciencias, del 

estado del desarrollo de la industria, etc. Si se les separan de todas esas 

causas historicas, se vuelve incomprensible."" 

De este planteamiento se depende la necesidad de buscar respuestas a 

cuestiones educativas considerando las diferencias regionales, culturales y de 

clases sociales. 

No es un secret0 que 10s sistemas escolares son injustos. Pues existe 

un sector de la poblacion que estan economicamente condicionados y de muy 

poco les sirve el precept0 legal que asegura que todo habitante tiene derecho 

a recibir educacion, y tampoco les aprovecha que nuestra Constitucion 

establezca que el Estado garantice la igualdad de oportunidades, que es lo 

mismo igualdad de oportunidades a igualdad de posibilidades. 

Una de las funciones de la educacion es trasmitir la cultura, es decir, 

"Conjunto de pautas de pensamiento y comportamiento que orientan 

normativamente la conducta colectiva, a fin de garantizar la sobrevivencia y el 

progreso de una sociedad dada."18 

I l)E IUARKOL,\ SICOLI.IS, Maria. Lar dimensiones rociales de la educaci6n. Edicioner el Caballito. 
1985. 1,. 2 2 ,  

I' TKUI:\'A U-\\.,\I.OS. J O S ?  11110s lidu~ativos. Tallerer Crificor de Guunajuu~a. 1993. p. 40. 



Considerando el anterior concept0 de cultura se deduce que la misma 

no es unitaria sino multiple, de lo que se derivan una serie de interrogantes: 

'Cual es la orientacion valorativa que se va trasmitir a traves de la escuela, 

cuando dos o mas grupos sociales tengan concepciones culturales diferentes 

o incluso en conflict0 entre si. 

Parece ser que las politicas publicas serian de gran ayuda a la solucion 

de dichas respuestas, pues es necesario impulsar prograrnas de gobiernos 

racionales, acorde a nuestras necesidades sociales, econornicas y culturales 

que finalrnente determinaran el progreso de la sociedad mexicana en el futuro. 

La preocupacion por las funciones sociales de la educacion ha sido una 

constante en el transcurso de la historia Max Weber. desde principios de este 

siglo, nos da elementos para interpretar la educacion como un sisterna 

burocratico en el que de hecho se convierte el sistema escolar. que 

proporcionara la formacion de especialistas y la selection racional de las 

personas calificadas a traves de un sistema de examenes. Anticipa este autor 

que este sistema producira a su vez una casta privilegiada. 

La educacion. segun Manneheim, no se desarrolla jamas en forma 

aislada sino corno partes de las tecnicas sociales para influir en la conducta 

humana y corno medio de control social, Teodoro Schoultz propone 

Considerar la educacion corno una inversion en el ser hurnano, corno una 

forma de ser cuantificable, cuantificable y medible que presta un sewicio 

productivo a la sociedad, en sus estudios este autor demuestra cuales son las 

principales funciones economicas de la educacion. 



"La educacion, segun Durkheirn, es a la vez un proceso linico y multiple 

que forrnara al ser social que cada pueblo, casta o clase social considere 

necesario, la educacion ha variado de sociedad a sociedad y en cada epoca 

historica. La educacion tiene por objeto suscitar en el niiio cierto nurnero de 

estado fisicos y rnentales que la sociedad considera que no deben estar 

ausentes en ninguno de sus miernbros y algunos que el grupo particular (...) 

considera igualrnente necesarios. Cada sociedad, insiste este autor, tiene un 

sisterna de educacion que se impone a 10s individuos, es vano creer que 

podernos educar corno querernos ..., Talcott Parsons, a su vez, retomando 

algunas ideas de Weber y Durkheirn, identifica la funcion objetiva de la escuela 

como instrumento de asignacion y diferenciacion de roles sociales segun 10s 

logros escolares de 10s individuos, en la escuela propone el autor. se socializa 

al nitio a la relacionalidad igualitaria, a la competencia, a la division de tareas y 

a la jerarquia de 10s corn pet id ore^."'^ 

Corno podemos apreciar son variadas las dirnensiones sociales de la 

educacion, sin embargo para efectos de este trabajo partirnos de que en todo 

pueblo existe cierto nurnero de ideas, de sentimientos y de practicas que la 

educacion debe inculcar a todos 10s niiios indistintamente, a cualquier 

categoria social que pertenezcan. En la educacion humanists la que 

finalrnente deberia guiar la practica educativa en 10s tiernpos rnodernos. "La 

educacion hurnanista considera el proceso de construction de cada persona, 

en arrnonia con la naturaleza y la sociedad. corno act0 de singular 

importancia, como rneollo y fin de la e d u c a ~ i o n . " ~ ~  

'" ~ u h i .  'IHLIE\':\ D,i\'AI.OS. OD.. p. 161 
"' - lhid. 



Mientras que en epocas pasadas la sociedad podia perrnanecer estatica 

durante varias generaciones y por lo tanto un rnisrno modelo educativo servia 

para educar a varias generaciones, hoy la velocidad de 10s carnbios exige por 

una parte la renovation constante de 10s rnodelos educativos, dado que las 

necesidades educativas se han vuelto rnuy dinamicas. 

Por otra parte la educacion se convierte tarnbien en una actividad 

permanente, ya que 10s profesores requieren actualizarse constantemente, 

dada la gran generacion de nuevos conocimientos y tecnologias en todos las 

ordenes del actuar humano. 

En 1992 se firm6 el Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la 

Educacion Basica, en el cual se asume que el docente es el protagonista de la 

transforrnacion educativa en Mexico y se plantea como estrategia central 

valorar la funcion social del maestro. En el diagnostic0 que se hace en dicho 

documento se afirma que: "La calidad de la educacion es deficiente en que, 

por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el 

desenvolvimiento de 10s educandos y para que esten en condiciones de 

contribuir, efectivarnente, a su propio progreso social y al desarrollo del p a i ~ . " ~ '  

" Acur.rdoS~cional para In Alodern1rac16n Bhicn. m. p.  6 .  



Carrera Magisterial, nace con la intencion de irnpulsar la 

profesionalizacion del magisterio, evaluar su calidad, estirnular su labor y 

estirnular sus percepciones salariales. Adernas, dicho prograrna permitira 

revalorar al trabajo de 10s maestros, motivarlos, promover su arraigo 

profesional, reforzar el interes por actualizarse y por otra parte Carrera 

Magisterial se ha constituido en una importante fuente de informacion sobre 

10s maestros de este pais, y sobre aspectos fundamentales de su desemperio, 

la cual no se ha dado a conocer a la opinion publica. "Carrera Magisterial es 

un sistema de promocion horizontal que consta de cinco niveles de estirnulos 

econornicos (de la A a la E) 10s cuales se incorporan al sueldo base de 10s 

maestros, en porcentajes que van de 24 a 198 por ciento sobre las 

percepciones. Los profesores participan de manera voluntaria e individual, 

sometiendose a un detallado proceso de evaluation, en funcion de cuyos 

resultados p~~eden  acceder a las nuevas categorias salariales sin necesidad 

de abandonar el trabajo frente a grupo, como ha sido el caso del ascenso 

vertical por e~calafon".'~ 



CAP~TULO II 

FUNDAMENTOS JUR~DICOS DE CARRERA MAGISTERIAL 

Conocer 10s fundarnentos juridicos de carrera magisterial se torna 

indispensable para la cabal comprension del terna que nos ocupa: el impact0 

del programa en el nivel rnedio basico en el Distrito Federal, por lo cual este 

capitulo tiene corno objetivo describir el contexto Juridico y lineamientos bajo 

10s cuales ooera. 

Es necesario serialar que: Previo a Carrera Magisterial existia un 

sisterna de prornocion y otro de estimulos: Escalafon Tradicional y Esquerna 

de Educacion BBsica respectivarnente, de 10s cuales describiremos algunas de 

sus caracteristicas a fin de entender el contexto e:i el cual surge. Finalrnente 

analizo 10s lineamientos generales:' 10s cuales sofi un documento norrnativo. 

product0 de la negociacion entre el SNTE y la SEP, en 1993, en el se plasman 

10s requisitos que debe cubrir el docente para estar en posibilidades para 

participar en Carrera Magisterial, asi corno la forrna en que opera el programa. 

2.1 BASES JURIDICAS 

Carrera Magisterial es un programa del gobierno federal que tiene 

corno objetivo coadyuvar a elevar la calidad educativa en Mexico. Se 

encuentra sustentada juridicamente en la Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos ~exicanos'. en el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 



2000,' la ley general de educacion (1993),4 y el Decreto por el que se 

aprueba el programa sectorial denominado: Programa de Desarrollo 

~duca t i vo .~  

2.1.1 La Constitucion Politica de 1917 

La Constitucion Politica de 1917, establece una serie de lineamientos, 

que han orientado la practica de 10s diferentes actores politicos, ademas de 

que se ha constituido en un punto de referencia para la accion politica. 

La Constitucion estipula la intervention directa del Estado en el ambito 

educativo, mediante el articulo tercero, el cual se inspira en 10s principios de 

Justicia Social y dernocracia, esta ljltima es considerada" ... no solamente 

como una estructura juridica y un regimen politico, sin0 como un sistema de 

vida fundado en el constante rnejoramiento economico, social, cultural del 

oueblo." 

Plantea ademas que "La educacion que imparta el Estado-Federacion, 

Estados, Municipios-Tendencias a desarrollar armonicarnente todos las 

facultades del ser humano y fomentara en el, a la vez el amor a la patria y la 

conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia ..." 

Ademas de dernocratica la educacion se concibe como nacional, "en 

cuanto-sin hostilidades ni exclusivismos- atendera a la cornprension de 

nuestros problemas, al aprovecharniento de nuestros recursos, a la defensa de 

Drcnclo par cl quc sr vprucha t i  i'roymrna Scclorial denominado Programa d r  Derarroilo Cducvt ivo.  
1995-2000. 1 9  icbren,-1996. 



nuestra independencia economica y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura y contribuira a la mejor convivencia humana ..." 

Lo que el compromiso de impartir educacion basica de calidad se asurne 

en nuestra Constitucion. Cornpromiso que no se ha curnplido, y el hacerlo 

deberia ser una prioridad nacional que las implicaciones que de ello deriva. 

2.1.2 Ley General de Education (1993) 

Esta ley se public6 durante el gobierno de Salinas de Gortari, en ella se 

plantea el derecho de todos 10s ciudadanos a recibir educacion, la obligacion 

del estado de prestar se~ ic ios  educativos en la educacion basica y el articulo 

4'. sefiala que "Todos 10s habitantes del pais deben cursar la primaria y 

secundaria". 

Asi se establece la educacion corno un derecho y corno un deber sin 

embargo hay que considerar que el rezago educativo y el analfabetisrno son 

dos problemas que no se han podido superar. 

En el articulo 20 seAala que "las autoridades educativas, en sus 

respectivos ambitos de competencia, constituiran el sisterna nacional de 

formation, actualizacion, capacitacion profesional para maestros". Algunas de 

las finalidades seran. 

La actualizacion de conocimientos y superacion docente de 10s 

maestros en s e ~ i c i o .  



Regular un sistema nacional de formacion, actualizacion, capacitacion 

y superacion profesional. 

En el articulo 8O. se plantea que el criterio que orientara a la educacion 

sera dernocratico, considerado a la democracia no solamente como una 

estructura juridica y un regimen politico, sino como un sistema de vida fundado 

en el constante rnejoramiento, social y cultural del pueblo. 

En el Articulo 21. contempla que. El educador es promotor, coordinador 

y agente direct0 del proceso educativo. Deben proporcionarseles 10s medios 

que le perrnitan realizar eficazrnente su labor y que contribuyan a su constante 

perfeccionamiento. 

El Estado otorgara un salario profesional para que 10s educadores de 10s 

planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; 

puedan arraigarse en las cornunidades en 10s que trabajan y disfrutar de 

vivienda digna; asi corno para que dispongan de tiempo necesario para la 

preparacion de las clases que imparten y para su perfeccionarniento 

profesional. 

Las autoridades educativas estableceran mecanismos que propicien la 

permanencia de 10s maestros frente a grupo, con la posibilidad para estos de ir 

obteniendo condiciones mejores y mayor reconocimiento social. 

En relacion al financiamiento en el articulo 27. Sehala que el ejecutivo 

Federal y el gobierno de cada entidad federativa tornaran en cuenta el caracter 

prioritario de la educacion publica para 10s fines del desarrollo nacional." 



La evaluation es un elernento novedoso el cual se considera necesario 

y se compromete proporcionar a la sociedad las evaluaciones aue se realicen. 

2.1.3 El  Plan Nacional de Desarrollo Educative 1995-2000, 

En este plan el gobierno de Zedillo contin~ja con la estrategia de 

rnodernizacion impulsado por Salinas de Gortari en el se plantea que "El 

fundamento de una educacion de calidad reside en una solida forrnacion de 

valores, actitudes, habitos, conocirnientos y destrezas desde la prirnera 

infancia, a traves de 10s niveles de preescolar, primaria y sec~ndaria"~ adernas 

de que se seiiala que "un proposito central del plan". Cumplir el articulo tercero 

constitucional. 

En este docurnento, el maestro es considerado como un actor 

fundamental en el quehacer educativo. De ahi que "se establecera un sisterna 

nacional de formacion, actualization, capacitacion y superacion profesional del 

magisterio y todo con el fin de garantizar la calidad profesional de su trabajo." 

En el apartado de politica de social se tiene como estrategia basica, en 

materia educativo ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 10s sewicios 

basicos. 



2.1.4 El Acuerdo Nacional para la Modernizacion de la Educacion 

Basica (ANMEB). 

El ANMEB establecio en primer lugar el compromiso de incrementar 10s 

recursos dedicados a la educacidn en una proporcion mayor que otros rubros 

del presupuesto gubernamental. 

Tambien propuso descentralizar la tarea educativa entregando a 10s 

estados 10s recursos humanos y materiales a disposition de la Secretaria de 

Educacion Publica, a excepcion, por lo pronto, del Distrito Federal. La idea de 

esta medida era terminar con el aparato burocratico centralizado que 

dificultaba enorrnemente la introduccion de mejoras en el arnbito educativo. 

Por ello. la medida se cornplemento con la creacion de consejos tecnicos 

estatales y por escuela con participacion de autoridades, profesores y 

maestros. De esta manera el ANMEB busco acercar la escuela a la sociedad 

interesando sobre todo a 10s padres de familia en la marcha de 10s centros 

escolares. 

Para 10s profesores se propuso un programa de mejoramiento salarial 

que les permitiera alcanzar en lo inmediato un promedio de tres y rnedio 

salarios minirnos, otro para la adquisicion de vivienda propia, y la creacion de 

una carrera magister~al que llevara a un mejoramiento de sus ingresos 

mediante una rnovilidad horizontal. Es decir, que el profesor podria 

incrernentar su ingreso dependiendo de su participacion en programas idoneos 
7 para mejorar su calidad como docente. Todas estas medidas buscaban 

mejorar tanto la calidad de la ensetianza impartida por el profesor de 

educacion basica como su posicion social. 



Los planes de estudio representan otros de 10s objetivos de la reforma 

propuesta por ANMEB. En buena medida las propuestas de cambio 

consistieron en una critica a las innovaciones educativas de veinte atios atrC. 

Asi, muchas de estas fueron desechadas para regresar al estudio de 10s 

temas basicos tanto en prirnaria como en secundaria. Por ejemplo, en la 

ensefianza del espatiol se abandon6 el lenguaje de lingijistica estructural en el 

caso de las maternaticas, se dejo de lado el de la Iogica matematica. 

La intention de la reforma parecia haber sido la de produccion 

educandos mejor preparados para incorporarse al trabajo productivo con las 

nuevas caracteristicas de calidad, eficiencia y productividad requeridos por el 

nuevo modelo economico. 

2.1.5 Prograrna de Desarrollo Educativo 1995-2000 

El prograrna de Desarrollo Educativo fue publicado e l  19 de 

febrero de 1996 durante el gobierno de Zedillo. En el documento se 

hace un diagnostic0 de la educacion basica, establece como 

prioridades la formacion, la actualizacion y la revaloracion social 

del rnagisterio en todo el sistema educativo. En este documento se 

reconoce la insuficiencia de la cobertura. 

El acuertio nacional para la modernizacion educativa ocupa un espacio 

importante al reconocer que "El acuerdo establece una plataforma que harh 

posible una mejor educacion: se formaran individuos mejor preparados y 



responsables, capaces de aprender, de adecuarse a nuevos entornos y de 

afrontar desafios."' 

Se hace el reconocirniento de que no existen indicadores que perrnitan 

evaluar el aspect0 de calidad. 

Aunque "Se han reforzados ciertos aspectos de la evaluacion y de que 

se establecio carrera Magisterial, aun no se han realizado dicha tarea en forrna 

sisternatica y generalizada adernas, todavia no se cuenta con un sisterna de 

inforrnacion per i~dica" .~ 

2.2 ANTECEDENTES. 

2.2.1 Escalafon tradicional: 

Previo a Carrera Magisterial existia el Escalafon de 10s 

Trabajadores al Servicio de la Secretaria de Education Publica. 

Forrnalizado en 1973. el cual a la fecha continua vigente. Se 

caracteriza por ser un  sisterna de prornocion que posee un caracter 

vertical, es decir ascendente, que lirnita las oportunidades de 

acceso a categorias a superiores. 

Una de sus principales lirnitaciones es la poca movilidad, por lo que un 

numero reducido de docentes son beneficiados de rnanera inrnediata, esto es, 

que no hay un tiempo definido para ascender de una categoria a otra superior, 



llegando en algunos casos hasta 10s diez anos o mas para poder ganar un 

concurso y ascender en el escalafon, adernas de provocar una arnplia 

cornpetencia. Cuenta con un sistema de evaluacibn que no es rnuy riguroso, 

basado en 10s creditos escalafonarios, 10s cuales han acabado por otorgarse 

de rnanera convencional. 

Es una estructura rnuy bien establecida, tanto en la definicion de 

puestos corno en la de funciones y responsabilidades. Es un sisterna formal 

donde se encuentran ya definidas las reglas y rnecanisrnos de funcionarniento 

para participar en 10s procesos de concurso. 

El Escalafon de Trabajadores al Servicio de la Secretaria de Educacion 

Publica, tarnbien llarnado escalafon tradicional. se define corno un sisterna 

organizado para efectuar las promociones de ascenso de 10s trabajadores de 

base y autorizar las permutas. Solo conternpla rnejoras salariales rnediante un 

ascenso, entendiendo este "corno carnbio a una categoria superior". Las 

acciones de salario escalafonario estan norrnadas por el "reglarnento de 

escalafon de 10s trabajadores de la Secretaria de Educacion Publica" de 1973. 

(reglarnento escalafon 1974).1° 

Los rnovirnientos dentro de este sisterna solo se dan cuando se crean 

nuevas plazas de base o cuando se liberan las ya existentes, ya sea por 

renuncia, por jubilacion, por cese o por defuncion. Para estos casos se 

contempla un proceso de concurso escalafonario. 

"'Cornision Nacionnl h l i \ ia  dr. Il icalnlbn. I 19741. Rc:lamcilio. Tabulador. Ciedilo I:icalaCaoariu Anuvi. Mexico. 
D.1: 1974 IDorurncn~ol 
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Pueden ser incorporados todos 10s docentes de base de la Secretaria 

que tengan una antiguedad de al menos 6 meses de ejercicio en la plaza 

inicial. Tal criterio rige tambien las promociones, en el concurso todo profesor 

con esa antiguedad. 

El ascenso de 10s trabajadores se determinara mediante la calificacion 

de 10s diversos factores escalafonarios que son: 

1. Conocimientos 

3. Antigiiedad 

4. Discip!ina y puntualidad 

Otro de 10s sistemas de incentivos que existian previos a Carrera 

Magisterial era el Esquema de Educacion Basica. Este surge en 1987 y 

buscaba impactar en la calidad educativa, mediante el otorgamiento al docente 

de un estimulo para el desarrollo de actividades de Fortalecimiento Curricular 

que le permitieran mejorar su desempeAo profesional. 

La forma de como el Esquema busco mejorar la calidad de la educacion 

fue dedicar una parte de la carga del horario de 10s docentes a la realization 

de actividades cocurriculares destinadas a mejorar 10s aspectos relativos a 

planes y programas, metodologias de estudio, atencion de alumnos con 

problemas de aprendizaje, etc. 



Adolecio de sistematizacion en su operacion. Hubo un relajamiento en la 

observancia de 10s requisites para el otorgamiento de las categorias. La 

estructura funcional no era rnuy clara y no habia una instancia externa de 

evaluacion, control y seguimiento que validara las acciones que dentro de este 

se realizaban. 

2.2.2 Esauema de Educacion Basica." 

En respuesta a la demanda del SNTE con respecto a1 otorgarniento de 

plazas de tiempo Completo para 10s profesores del Sistema de Educacion 

Basica, se forrno, en 1987, una Comision Tecnica con representantes de la 

SEP y del SNTE para establecer 10s Lineamientos Generates de lo que seria 

llamado Esquema de Educacion Basica. 

Surge como una alternativa de promocion paralela a1 escalafon 

tradicional, con la finalidad de promover las condiciones que posibilitaran el 

desarrollo de 10s trabajadores docentes y de elevar y mejorar la calidad de la 

Educacion Se buscaba favorecer, fortalecer e incrementar la capacitacion y 

actualization del maestro mediante estirnulos economicos. 

Para lograr 10s objetivos propuestos se partio de la diferenciacion, 

dentro de lo que al desernperio de la funcion docente se refiere, de las 

actividades curriculares y las cocurriculares; las primeras estan enfocadas al 

desarrollo y curnplimiento de 10s planes y programas de estudio, y las 

segundas, realizadas de manera extracurricular, apoyarian directamente el 

proceso de ensetianza aprendizaje. 



Con base en lo anterior se decidio establecer un esquema de 

fortalecirniento de las actividades cocurriculares, definiendo una serie de 

plazas de jornada, tales como la plaza de Tiempo Completo Mixto, de % 

de Tiempo con Fortalecimiento Curricular, asi corno las plazas de hora- 

semana-mes para educacion secundaria y de compensaciones por el 

desarrollo, supervision, evaluacion y control de actividades cocurriculares para 

personal directivo. donde parte de la carga horaria de cada plaza se realizaria 

en su funcion normal y la otra en actividades cocurriculares. Con estas 

medidas se esperaba irnpactar directamente en el mejoramiento de la calidad 

de la educacion. 

Entre las actividades cocurriculares se encontraban unas dedicadas a 

su evaluacion y seguimiento, misrnas que nunca se realizaron de manera 

rigurosa y sistematica. 

Para poder acceder a estas categorias era necesario, adernas de 

acreditar docu~nentalmente una regularization, determinada antiguedad en el 

servicio. cierto nivel de preparacion, alcanzado en las licenciaturas de la 

Universidad Pedagogica Nacional (UPN), en la Normal Basica, asi como 

contar con plaza definitiva o provisional sin titular. A continuacion se exponen 

10s diferentes tipns de plazas de jornada. de horas-semanas-mes y de 

compensaciones. sus caracteristicas, sus beneficiarios y sus requisitos. 



Plaza de Y. de Tiempo en Curso con Fortalecimiento ~urr icu lar . "  

Para 10s profesores de educacion preescolar y primaria egresados de la 

Normal Basica en 10s planes de estudio de 2. 3 y 4 arios y con estudios en la 

UPN. Se establecio la plaza de jornada de % con Fortalecimiento Curricular. 

La antigiiedad necesaria era de 2 a 5 arios de servicios ininterrurnpidos, con 

segundo afio en la licenciatura correspondiente en la UPN; de 6 a 10 aiios con 

el primer afio de estudio en la UPN y de 11 aiios de servicio sin estudios en la 

UPN. Para 10s egresados de licenciatura la. antiguedad seria de 2 aiios de 

servicio. Contaria con valor de 33 horas, de las cuales entre 20 y 25 serian de 

tip0 curricular y el resto cocurricular. El valor para efectos de cornpatibilidad 

era de 30 hrs. Documento de formalization. Esquerna de Educacion Basica: 

1987. 

2.2.3 Origen de Carrera Magisterial. 

Durante el "Primer Congreso Extraordinario del SNTE de Tepic. 

Na~ar i t " , '~  en 1990; surge formalmente la propuesta del SNTE para demandar 

la creacion de Carrera Magisterial. 

Cabe destacar que todos 10s resolutivos del SNTE (asuntos 

economicos) se vinculan directamente con el sistema de estirnulos basados en 

el desempeiio prcfesional. 

'I 00.. p. 12. 
"Sindlcnro Sacwnal dr. . l r>haj~darur dr. 13 Educncion. 1199.1) lur. Confrrso N~c iona l  dc Educarion. 

l~ocumcnlar di. Trabajo para su dincurion. Tmbaio Coiidiano: Fcmacibn. Ac lua l iuc~on  ) Supr.racidn 
I'mierional: CAKKERA ~ IA( i lS l ' l iR IA I .  SNTE. h l i ~ i c o :  199.1. 



Se puede considerar que el conjunto de plantearnientos realizados en 

Nayarit constituyen la esencia del prograrna. En dicho Congreso se ernitieron 

una serie de resolutivos vinculados con el terna V, relacionado con asuntos 

econornicos, rnisrnos que constituyen las propuestas iniciales del SNTE para 

dernandar la creacion de Carrera Magisterial. 

Algunos de 10s resolutivos basicos que asi lo reflejan son, el Resolutivo 

prirnero del terna V: Asuntos economicos: 

Pugnese por la irnplantacion de un sisterna integral de rernuneraciones 

especificas para 10s trabajadores de la educacion, que abarque todos 10s 

niveles y se derive de las caracteristicas particulares de su desernpeiio 

profesional y responda a las siguientes lineas generales: 

Establecer categorias especificas para cada subsisterna tornando en 

cuenta perfiles definidos. 

Establecer un sisterna de prornocion horizontal y automatic0 que 

estirnule la preparacion, la experiencia y la eficiencia. 

. Establecer que cada prornocion debera significar un aurnento de sueldo. 

Establecer un despegue real entre categoria de ascenso y su 

precedente. 

Establecer que cada recategorizacion significara un aurnento en el 

monto de la rernuneracion del trabajador. 



Resolutivo noveno del Tema V: 

Asuntos Economicos: 

"Demandese que la compensacion por la permanencia en el servicio 

(quinquenio) tenga el mismo comportamiento y valores que la prima de 

antiguedad que se paga al personal de 10s subsistemas incorporados al 

modelo de educacion superior." 

Resolutivo undecimo del Tema V: 

Asuntos Economicos: 

"Demandese a la SEP la creacion de plazas especificas para quienes 

acrediten estudios de maestria y doctorado, con rernuneracion equivalente a 

la de las categorias mas altas del rnodelo de educacion superior, en lugar de 

las compensaciones que hoy se pagan por estos conceptos, 

independientemente del subsistema de adscripcion del trabajador." 

Resolutivo quinto del subtema "Compensaciones y Prestaciones 

Especificas de 10s Trabajadores de la Educacion" del tema V: 

Asuntos Economicos: 

"Solicitese increment0 a la compensacion para 10s trabajadores que 

prestan sus sewicios en las zonas de bajo desarrollo y, al mismo tiempo, 

demandese la rnodificacion de 10s criterios establecidos para la caracterizacion 

de dichas zonas, con el fin de que esta prestacion se haga extensiva a un 

mayor numero de trabajadores." 



Resolutivo decimo del subtema "Compensaciones y Prestaciones y 

Prestaciones Especificas de 10s Trabajadores de la Educacion" del Tema 

V: Asuntos Economicos: 

"Requierase incrernento a 10s estimulos economicos, para 10s maestros 

que acrediten 10s grados de licenciatura y que al rnisrno tiernpo el monto total 

de estos conceptos se incorpore at sueldo, con el fin de que todo incrernento 

otorgado a 10s salarios, repercuta sobre dichos estirnulos." 

Resolutivo decimoctavo del subtema "Compensaciones y Prestaciones 

Especificas de 10s Trabajadores de la Educacion" del Tema V: 

Asuntos Economicos. 

"Dernandese el increment0 a la cuota por concepto de titulacion (T-3), 

para el personal docente de postprirnaria y grupos afines, asimisrno, que el 

rnonto total del concepto se indexe al salario, a efecto de que todo incrernento 

de sueldos repercuta en el rnisrno." 

La presentation textual de algunos planteamientos se hace necesaria. 

tanto por su validez corno testirnonio historico, corno punto de cornparacion 

entre las dernandas originales del SNTE y lo acordado en el documento rector 

de carrera magisterial. 

Por otra parte. durante el 2'. Congreso Nacional Extraordinario del 

SNTE en Mexico. DF. ,  en febrero de 1992, se reitero la dernanda para 

establecer la Carrera Magisterial.12 (Anexo 2). 

': Segunda Congrcio Sncionnl E\imordinario. El  SNTE ante la inoderoicactbn de la cscueia biric;, y oornlal. 
I'erlil dc lajornnda V dr nlarro de 1992. (I)ocumenial. 
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De ninguna manera 10s planteamientos en este congreso son una 

propuesta acabada sobre Carrera Magisterial, si muestra la evolucion de la 

postura del SNTE y su vision de la problematica de las condiciones del trabajo 

docente. 

En mayo de 1992, se suscribio el Acuerdo Nacional para la 

Modernizacion de la Educacion Basica, en el que se establecen tres lineas 

centrales de accion de la Educacion Basica Nacional: la reorganizacion del 

sistema educativo, la reformulacion de 10s contenidos y materiales educativos 

y la revaloracion de la funcion magisterial. En ese documento se establece el 

cornpromiso de crear Carrera Magisterial. 

El 28 de Mayo de 1992, una sernana despues de la firma del Acuerdo 

Nacional para la Modernizacion de la Educacion Basica (ANMEB)'~, instalaron 

la comision bipartita que se encargo de configurar 10s lineamientos generales 

de Carrera Magisterial. El 14 de mayo de 1993, el Consejo Nacional del SNTE 

aprobo por mayoria dichas lineamientos y un dia despues se dio a conocer 

oficialmente la puesta en marcha de la Carr'era Magisterial. 

2.3.1 Hacia una nueva normatividad. 

Existieron diversas situaciones que originaron problemas en la 

aplicacion de la normatividad, entre otras. pueden citarse las siguientes: no 

estaban reglarnentados 10s cambios de vertiente; las incorporaciones a 10s 

' '  hrucrdo Sncional. Oi,. 



niveles "8" o "C" dejaban fuera a maestrias o doctorados de instituciones de 

educacion superior; no se definieron normas para 10s cambios de nivel o 

modalidad educativa y para Tercera Vertiente se requeria formacion 

norrnalista en modalidades donde participaban mayoritariamente 

orofesionistas sin ese antecedente. 

En el sisterna de Evaluacion tarnbien se presentaron algunos 

inconvenientes, por ejernplo, la mayoria de 10s docentes realizaron 

indebidamente la valoracion del factor Desempeiio Profesional en algunas 

etapas, asignandose 10s maximos puntajes, situacion que tuvo que ser 

corregida por disposicion de la comision Nacional SEP-SNTE. 

Dadas las transformaciones que experiment6 el sisterna de Educacion 

Basica era una tarea impostergable actualizar la normatividad vigente hasta 

esos rnomentos. 

En dicielnbre de 1996 se realizo la Ill Reunion Nacional Coordinadores 

Estatales de Carrera Magisterial. Uno de sus principales objetivos fue el de la 

capacilacion y resolucion de dudas normativas. A pesar de que sus metas 

prioritarias estaban orientadas hacia el manejo de 10s lineamientos vigentes en 

ese entonces, se aprovecho la oportunidad para captar problematicas e 

imprecisiones relacionadas con el Programs, ello con el proposito de ernpezar 

a identificar aquellos aspectos que requerian precisiones o adecuaciones. Esta 

misma experiencia se produjo con 10s secretarios de Carrera Magisterial de 

todas las secciones sindicales del SNTE en febrero de 1997. 

En ese rnisrno afio, se desarrollo un estudio denominado Percepcion del 

Prograrna de "Carrera Magisterial" de 10s maestros de Educacion Basica. Los 



principales objetivos fueron detectar el nivel de conocimiento, comprension y 

valorizacion de Carrera Magisterial; asimismo se buscaba conocer la 

concepcion sobre sus objetivos, beneficios, motivaciones y resistencias. Este 

estudio fue especialmente valioso ya que se llevo a cab0 con toda la 

rigurosidad metodologica que caracteriza a las investigaciones descriptivas de 

campo y porque se considero, adem&, la opinion tanto de docentes 

incorporados al programa. como aquellos que no participaban. Los resultados 

del estudio sirvieron no solo para delinear una caracterizacion real de Carrera 

magisterial, si no que tarnbien fueron utilizados para ubicar el Programa en 

una dimension mas objetiva e iniciar 10s esfuerzos para reorientar algunas de 

sus acciones. 

Entre 10s resultados mas relevantes del estudio citado, es irnportante 

resaltar la mayoria de 10s docentes entrevistados (82%) argumentaron que 

una de las motivaciones centrales para participar en Carrera Magisterial era' la 

superacion y satisfaccion personales. Se encontrb que un alto porcentaje de 

profesores (75%) percibia que uno de 10s objetivos centrales del Programa 

consistia en elevar la calidad de la educacion; el (66%) mejorar las 

condiciones economicas de 10s docentes y el (64%) la capacitacion. Con 

respecto a 10s instrumentos de evaluacion, un resultado interesante fue que 

10s docentes consideraban que 10s instructivos para evaluar el desernpeno 

profesional eran rnuy adecuados (4%); adecuados (31%); regularmente 

adecuados (46%): poco adecuados (13%) y nada adecuados (6%).14 

En agosto de 1997 se realizaron ocho Reuniones Regionales de Carrera 

Magisterial, teniendo gran trascendencia, ya que de ellas se derivo el principal 

insumo para la elaboracion de 10s nuevos Lineamientos Generales de Carrera 



Magisterial. Se convoco a 10s responsables de la operacion del Prograrna y a 

las Cornisiones Paritarias de cada una de las entidades federativas. 

Los Docurnentos de Trabajo elaborados en dichas Reuniones. 

recabaron propuestas concretas de rnodificacion, inclusion, adecuacion y 

elirninacion de diversos aspectos contenidos en 10s Linearnientos vigentes. 

En enero 1998, se prograrnaron 32 visitas estatales con el objeto de 

analizar aquellas problematicas que no habian sido solucionadas y que en 

cierta forma eran product0 de irnprecisiones u ornisiones del marco norrnativo. 

Estas visitas tuvieron el proposito de solucionar, en la rnedida de lo posible, 

todas esas situaciones, a fin de que la entrada de 10s nuevos Linearnientos 

Generales no se viera obstaculizada con la norrnatividad vigente hasta esa 

fecha. 

Al termino de estas actividades, la Cornision Nacional SEP-SNTE 

elaboro 10s actuales Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, emitiendo 

una norrnatividad mas consistente que refleja plenarnente la filosofia y el 

comprorniso de Carrera Magisterial. (Consultar anexo). 

Los nuevos Lineamientos fueron asignados el 6 de rnarzo de 1998, por 

el C. Secretario de Educacion Publica, Miguel Limon Rojas y por el C. 

Secretario General del CEN del SNTE, Hurnberto Davila Esquivel. asi como 

por 10s rniembros de dicha Cornision y entraron en vigor a partir de septiernbre 

de 1998. 

Entre 10s principales cambios se encuentran: la detinicion precisa de 

atribuciones de las instancias implicadas en el desarrollo del Programa; se 



fortalece el Sistema de Evaluacion mediante la redistribucion de 10s puntajes 

de 10s factores Cursos de Actualization y Superacion Profesional, Preparacion 

y Desempeiio Profesionales; se eleva a rango de Factor el Aprovechamiento 

Escolar (Prirnera Vertiente) y se introducen 10s factores DesernpeAo Escolar 

(Segunda Vertiente) y Apoyo Educativo (Tercera Vertiente): existe una mayor 

equidad, todos 10s docentes inician en el nivel " A ;  pueden incorporarse y 

promoverse con base en su antigijedad en el servicio, 10s profesores (Primera 

Vertiente) que no cubren con el Grado Academico correspondiente. Dichas 

modificaciones han permitido sirnplificar 10s procesos administrativos de 

Carrera Magisterial.'' 

2.3.2 El ingreso y Evaluacion 

El ingreso y la evaluacion constituye elernentos medulares dentro de 10s 

lineamientos. Es en torno a esos elementos que la polemica ha sido una 

constante, a partir de la propuesta en practica de Carrera Magisterial. 

Podran participar en Carrera Magisterial todos 10s profesores de 

Educacian Basica cuya categoria este registrada en el Catalogo aprobado 

para el Programa y que cuenten con nombramiento Codigo 10 (alta definitiva) 

o Codigo 95 sin titular (interinato ilimitado), ubicados en 10s niveles y 

modalidades siguientes: 



- Educacion lnicial 

- Educacion Preescolar 

- Educacion Primaria 

- lnternados 

- Educacion lndigena 

- Secundaria General 

- Secundaria Tecnica 

- Telesecundaria 

- Educacion Fisica 

- Educacion Artistica 

- Educacion Especial 

- Educacion Extraescolar 

- Centros de Formacion para el Trabajo 

Los nornbramientos Codigo 10 (alta definitiva) o Codigo sin titular 

(interinato ilimitado) se caracteriza por una gran seguridad en el empleo. La 

interrogante que aqui surge es porque un profesor que tiene 5 o mas atios de 

estar frente a grupo ademas de un nivel educativo mejor que quiza muchos 

profesores que participan en Carrera Magisterial, no puede ingresar al 

p r~g rama. '~  

'Por que la seguridad en el empleo, es uno de 10s factores que 

determinan la participacion en Carrera Magisterial? y 'Son realmente 10s 

criterios academicos 10s que se consideran para la participacion de la misma?. 

A pesar de las bondades proclamados, por las autoridades educativas, 

de la Carrera Magisterial, la opinion generalizada dentro del gremio es que es 



un fraude, "se considera que dicho prograrna esta enfocado a un determinado 

nucleo magisterial constituido por 10s docentes que tienen mayor seguridad en 

el empleo y que por tanto confirman, al menos potencialmente, un grupo 

susceptible de movilizarse en busqueda de sus reivindicaciones politicas 

labora~es."'~ 

Un actor que nula influencia ha tenido en cuanto a 10s contenidos e 

implantation de Carrera Magisterial es la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educacion (CNTE), se ha caracterizado por su rechazo al 

prograrna y algunos de sus plantearnientos son que "Al aplicar Carrera 

Magisterial, o sea el S e ~ i c i o  Civil de Carrera a los Trabajadores de la 

Educacion, se incrernenta la explotacion y productividad, ya que todo en 

Carrera Magisterial es individual, ya nada es colectivo, llevando a la 

categorizacion y atomizacibn del magisterio"'8, ademas de que "el programa 

de Carrera Magisterial ha agudizado las contradicciones al sorneter a 10s 

maestros a reyimenes de evaluacion externa. Tal parece que a rnuchos 

maestros no le ha pasado desapercibida la contradiccion entre 10s objetivos de 

superacion docente y mejoramiento de la calidad educativa y 10s efectos en la 

practica, de una reduccion de "la educacibn" a comprender sirnplemente 

"estudiar para 10s exarnene~",'~ 

I 
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2.3.3 El sistema de Evaluation 

b) El sistema de evaluacion comprende cinco factores que son 

antigoedad, grado academico, preparacion profesional, cursos de 

actualizacion y superacion profesional, desempeAo profesional y 

aprovechamiento escolar con una ponderacion porcentual de 10. 15, 28. 17. 

10 y 20 respectivamenteZ0 

La antigijedad se expresa como 10s aAos de servicio desernperiados en 

educacion basica en 10s sistemas educativos federales o estatales. 

El grado de preparacion acadernica es un requisito para el ingreso y 

tarnbi6n un factcr rnediante el cual el profesor puede obtener puntos durante el 

proceso. 

La preparacion profesional se evalua rnediante la aplicacion de un 

exarnen de acuerdo el nivel y rnodalidad en que el docente labora. 

El exarnen es adrninistrado por la autoridad educativa de cada entidad 

federativa con base en 10s linearnientos establecidos por la Cornision Mixta 

SEP-SNTE de la Carrera Magisterial. Esta parte de la evaluacion del docente 

no permite una retroal~rnentacion en su forrnacion acadernica, pues el maestro 

no conoce cuales fueron sus aciertos y cuales sus fallas, ya que 10s resultados 

de 10s exarnenes son manejados en forrna global y confidential por las altas 

autoridades de la SEP. 



El cuarto factor que se evalua es la acreditacion de cursos Los 17 

puntos que corresponden a este factor 12 puntos corresponden por la 

acreditacion de 10s cursos de alcance nacional y hasta cinco puntos por la 

acreditacion de cursos que hayan irnpartido las entidades federativa. 

La SEP diserio una serie de politicas con el fin de reestructurar 10s 

sisternas de forrnacion de profesores ... sin embargo, dichos cambios no 

rnodifican que el maestro es un ejecutor de deterrninados disefios curriculares. 

Desemperio profesional: "Es el conjunto de acciones cotidianas que 

realizan 10s docentes en el desernperio profesional", en el se toma en cuenta 

un conjunto de elernentos que conlleva la practica docente, el cual al ser 

considerado pretende dar una evaluacion global del desernpefio del profesor. 

Estos elernentos o indicadores estan agrupados en cuatro aspectos o 

subfactores: planeacion del proceso de ensefianza-aprendizaje; desarrollo de 

dicho proceso; participacion en el funcionamiento de la escuela y participacion 

en la interaccior; escuela cornunidad. El puntaje de cada uno de estos 

aspectos varia de acuerdo con la modalidad educativa en cada uno de 10s 

subsistemas, per0 en todos 10s casos son dos las fuentes de evaluacion; por 

medio del 6rgano Escolar de Evaluacion (OEE) y por rnedio de un examen a 

un determinado numero de alumnos que es aplicado y calificado por la 

autoridad educativa con base en la norrnatividad establecida por la SEP; este 

ultimo subfactor tiene un peso especifico en 10s diferentes nive~es.~' 

:I SSTE. "lni lrurr/\o para la c\alu;>cion dcl desc~l~pcflo prol?sionnl docc.nie". rnimeo. pp 1-10, 
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2.3.4 Aprovechamiento Escolar 

(Primera Vertiente) 

Por rnedio de este Factor se evaluan 10s aprendizajes que 10s alumnos 

han obtenido en su grado o asignatura. 

A este Factor le corresponden hasta 20 puntos 

Este factor se evaluara por rnedio de un examen aplicado a 10s alumnos 

de 10s maestros participantes en la Prirnera Vertiente de acuerdo con las 

fechas estipuladas en el Cronograma de Actividades, emitido por la Comision 

Nacional. 

Se encargara de operar y difundir el Programa y sus documentos 

complernentarios en 10s centros de trabajo. 

Proporcionara inforrnacion a 10s docentes que desean incorporarse o 

prornoverse en el Programa, sobre 10s linearnientos, normas, disposiciones y 

acuerdos ernitidos para tal fin. 

Llevara a cab0 la evaluation del Desempetio Profesional. Recibira y 

validara la docurnentacion y 10s datos correspondientes a 10s factores 

Antigiiedad y Grado Acadernico. 



2.3.6 Estructura 

En primera Vertiente, el organo de Evaluacidn estara constituido en 

cada plantel por todos 10s profesores del Consejo Tecnico Escolar o su 

equivalente y un representante sindical y sera presidido por el director. 

Dicho organo tiene que ver con 10s demas factores que se evaluan. 

puesto que es el responsable de la inscripcion de 10s profesores a la Carrera 

Magisterial. Al cotejar y validar la docurnentacion requerida, proporciona y 

revisa la cedula de inscripcion, integra el expediente del profesor y canaliza la 

docurnentacion ante la autoridad respectiva. 

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las bases juridicas que sustentan la Carrera Magisterial se dan en el 

context0 de un proceso modernizador donde, el acuerdo Nacional para la 

Modernizacion Educativa se propuso como objetivo sentar las bases para 

tener una poblacion mejor preparada que colaborara las condiciones en que 

Mexico podria participar activamente en 10s grandes procesos 

contemporaneos de reorganizacion internacional. 

Carrera Magisterial surge como propuesta del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educacion, es forrnulada en 10s resolutivos del Primer 

Congreso Extraordinario del SNTE en Tepic, Nayarit en 1990. Surge como una 

necesidad de estimular la calidad de la educacion y establecer un medio claro 

que profesionalizacion de la educacion. 



La normatividad que perrnite operar el programa no ha estado exento de 

modificacion, asi corn tarnpoco de criticas e inconformidades por parte de 10s 

profesores que lo conciben mas como un mecanismo mediatizador. 



CAP~TULO Ill 

LA CARRERA MAGISTERIAL COMO POLITICA PIJBLICA 

Antes de llevar a cab0 el analisis de la carrera magisterial como politica 

publica, se debe tener una plena cornprension de 10s desafios para la 

educacion frente a las necesidades del desarrollo con equidad en Mexico. Y 

ante la situacion que presenta el mundo actual con la forrnacion de grupos 

economicos y una globalization de la econornia o rnundializacion de 10s 

procesos economicos, a 10s cuales nuestro pais no puede sustraerse. Y por el 

contrario debe preparar a la poblacion mediante la educacion, para obtener las 

mejores ventajas de ello. Ya que estos son product0 de la dinamica que se 

presenta a lo largo del devenir del tiempo y basicamente a partir de 10s afios 

70's. 

El presente capitulo parte del reconocirniento de que Mexico, participa 

de un context0 socioeconomico particular que requiere una consideracibn 

peculiar de las relaciones entre desarrollo, equidad y educacion. 

El supuesto a partir del cual se lleva a cab0 es la existencia de una 

vinculacion positiva entre educacion y desarrollo con equidad, que se hara 

efectiva no solo en la rnedida en que se formulen programas eficaces y 

eficientes, sin0 tambien en la medida en que se fortalezca el dialogo social y la 

concertacion de politicas que tengan corno eje la equidad y el desarrollo 

social. Asi, busca puntualizar 10s ternas fundarnentales de la agenda de 



problemas educativos para el desarrollo con equidad -que ciertamente no se 

pretenden agotar-, e invita a reflexionar sobre las orientaciones de politicas 

publicas a seguir en nuestro pais. 

3.1.1 Retomando la iniciativa 

Como product0 de 10s profundos cambios estructurales en 10s sectores 

productivos y de 10s problemas de una integracion critica al mercado mundial, 

la decada de 10s 80's dejo en nuestro pais situaciones de inequidad, respecto 

de la distribucion de la riqueza, en grandes grupos de pobiacion con 

dificultades de reinsertarse en la vida economico-~roductiva. 

A comienzos de la decada de 10s 90's empezo a expresarse con rnucho 

vigor la preocupacion por el desarrollo con equidad. generalizandose una 

revalorizacion del papel que debe jugar la educacion en las estrategias de 

desarrollo. Esto comprende tanto a quienes enfatizan las necesidades de 

crecimiento economico como a quienes subrayan 10s aspectos sociales del 

desarrollo. En esos atios, 10s centros acadernicos, 10s organismos tecnicos de 

caracter gubernamental e intergubernamental y las mas altas autoridades de 

nuestro pais', realizaron diagnosticos sobre 10s problemas cornunes que se 

encaraban y establecieron las tareas mas urgentes que el desarrollo 

economico y social reclamaba. asi como las acciones educativas 

concurrentes. De esta manera se empezo a retomar la iniciativa frente a las 

consecuencias no deseadas de 10s procesos de globalizacion y de 

transforrnacion econornica. 

~- - 
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Mas alla de las expresiones sobre la necesidad de una concepcion 

integral del desarrollo (social, econornica, politica), el desenvolvimiento 

historic0 de nuestro pais adopta sesgos que rnuchas veces resultan de las 

caracteristicas que adquiere el proceso politico y del mod0 en que intewienen 

en el 10s distintos grupos sociales y politicos nacionales, el Estado y 10s 

actores internacionales, con sus intereses y cuotas de poder. Es necesario 

reafirmar por ello que 10s requerirnientos del desarrollo de una nacibn son 

sociales. culturales, econornicos, politicos, cientifico-tecnologicos, etc. 

Asirnismo, como lo ha dernostrado la experiencia historica, no son poco 

significativas las contribuciones que la educacion puede efectuar en relacion 

con cada una de esas dirnensiones. Es en todos esos planos, y no solo en el 

econornico, que el desarrollo plantea desafios y exigencias a nuestros 

sistemas educativos. 

Para dar respuestas a esos desafios ?s necesario que todos 10s 

sectores sociales e institucionales, incluido el Estado, actuen coherente y 

coordinadarnente proporcionando a la educacion caracteristicas pertinentes y 

adecuadas al desarrollo. Esto exige una investigacion de las realidades y de 

las condiciones historicas de la nacion. una planificacion y ejecucion integrada 

que revierta la iragmentacion sectorial, y una eficiencia en la asignacion de 

recursos y en la gestion, evitando en todos 10s casos el peligro de replicar 

mecanicamente experiencias ajenas. 

3.1.2 Los objetivos del desarrollo con equidad 

El patron de desarrollo que caracterizo al pais hasta mediados de 10s 

arios 703, se bas6 sobre todo en insurnos abundantes, baratos y 

estandarizados, centrando su estrategia en el proceso de industrializacion 



corno generador de riqueza, de ernpleo y de acceso a rnayores niveles de 

bienestar social. El Estado desernpeiio el rol de prornotor y muchas veces el 

de actor central en el proceso productivo, ya que la iniciativa privada no 

contaba con la posibilidad de realizar las cuantiosas inversiones que, con 

retornos inciertos y a largo plazo, se requerian con resultados desiguales. En 

ocasiones este rnodelo no genero 10s beneficios esperados de crecimiento 

economico y social equitativo, sin0 que profundizo las desigualdades internas. 

Las crisis ciclicas que se produjeron terminaron por estallar definitivarnente a 

rnediados de 10s aRos 70, cuando se hizo evidente la inviabilidad del Estado 

Benefactor para resolver 10s problemas de fondo que el modelo ocasionaba. 

tanto en 10s aspectos econornicos -endeudarniento, ineficiencia productiva, 

etc.-, corno en 10s sociales -hequidad, desernpleo, etc.-. Con todo, durante 

la decada siguiente no se encontraron respuestas definitivas, lo cual provoco 

situaciones dificilrnente gobernables, debilitando la esperanzada recuperacion 

democratica y la consolidacion del estado de derecho. 

El objetivo actual es lograr el crecimiento de la productividad del trabajo 

con equidad, la distribucion equitativa de sus beneficios y la factibilidad de 

rnantener dicho proceso de crecimiento y bienestar en el tiernpo, tratando el 

rnedio ambiente con responsabilidad. Estos aspectos estan reciprocamente 

condicionados, por lo que se desprende la necesidad de avanzar hacia esos 

objetivos en forrna sirnultanea antes que secuencial. Algunos especialistas 

sefialan hoy que el increment0 de la productividad depende de la estabilidad 

macroeconornica, de 10s coeficientes de ahorro e inversion y del desarrollo y 

mantenimiento de ventajas competitivas internacionales. 



Con respecto a la distribucion equitativa de 10s beneficios derivados del 

crecimiento economico, que garantizaria alcanzar la "moderna ciudadanian2, 

se acuerda que esta requiere una consolidacion y profundizacion de la 

dernocracia en todos 10s niveles y ambitos de la vida social, un increment0 de 

la cohesion social, la conformation de sujetos activos capaces de protagonizar 

las nuevas realidades -caracterizadas por mas incertidumbres que certezas y 

por contextos de alta turbulencia-, y el acceso de todos a bienes y servicios 

modernos. Para ello deberian obtenerse sensibles rnejoras en al menos 10s 

siguientes indicadores: proporcion de personas y de hogares con necesidades 

basicas insatisfechas en lo econornico, social y politico; privilegios y 

discrirninaciones juridicas y desigualdad de oportunidades por rnotivos de 

origen social, etnico, geografico, sexual o religioso; concentracion del poder. 

de 10s bienes y de la riqueza en general, en cualquiera de sus forrnas, de 

manera que restrinja o comprometa el desarrollo de las generaciones 

presentes3 y futuras. 

Evitar el deterioro del sistema ecologico constituye tarnbien un aspect0 

relevante en la moderna concepcion del desarrollo, tanto por la legitirna 

preocupacion respecto a la. calidad de vida de la poblacion corno por el 

comprorniso que supone el cuidado y la conse~acion rnedioambiental para las 

generaciones venideras. 

~p 
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3.1.3 Los vinculos de la educacion con el desarrollo economico y 

social 

Los paises desarrollados reconocieron pronto el papel de la educacibn 

-corn0 productora y difusora de conocimiento- en 10s procesos de crecimiento 

econornico y social. Esta experiencia se traslado a nuestro pais en proceso de 

desarrollo a veces de rnodo muy imperfecto, e incluso ha quedado mucho mas 

en evidencia en las recientes y exitosas experiencias de la llarnada 

"industrializacion tardia". 

Con igual enfasis al que se espera que la educacion genere las 

capacidades y destrezas indispensables para la competitividad internacional, 

basada en el progreso tecnico, debera incorporarse al sector el aporte que la 

educacion puede hacer para la difusion de valores universales y el 

fortalecirniento de la dimension etica para garantizar el ejercicio real de una 

"moderna ciudadania". 

Es precis0 reconocer tarnbien que las inversiones en capital humano, 

que sin duda deben realizarse, tienen que estar necesariarnente 

complementadas con politicas que tiendan a desarrollar y fortalecer la 

identidad individual y la de las colectividades nacionales en el rnarco de un 

mundo globali~ado.~ 

Desde esa perspectiva integral, las inversiones en capital humano no 

solo deben apuntar a lograr mayores tasas de productividad -lo cual tiene 

efectos directos en la economia-, sin0 tarnbien contribuir estrategicarnente a 

I REKISTAIS I IUKIIIDE. Jnvier. --Education y capacliaridn para el desarrallo,,. en "Comrrrio E\icri,~r". 
$ 0 1  J4.N". 1 , C i o d a d d c  M i ' ~ i r u .  M?\ica, marrode 1994. 



alcanzar rnayores niveles de redistribucion de 10s beneficios y de 13s 

oportunidades, posibilitando una mayor movilidad social. 

Para ello son de vital importancia las formas e intensidades con que 10s 

diferentes actores sociales participan cultural, politica y econornicarnente en el 

diseiio del tipo de sociedad a la que se aspira y la rnanera mas apropiada para 

arribar a ella.?a relevancia de este aspect0 es observable, entre otros, en el 

papel que se asigna a la educacion en la practica, ya que este suele depender 

del modo en que se define el proceso politico, econornico y social especifico 

de cada sociedad. 

Debe prestarse atencion a que, dentro del pais, la pobreza y la 

inequidad social resultan actualmente incompatibles con el crecirniento 

economico y con la estabilidad de las instituciones po~iticas.~ 

3.2 EL CONTEXTO MEXICANO ACTUAL EN RELACION CON LOS 

PROCESOS DE GLOBALIZACION 

3.2.1 Una nueva realidad mundial: el proceso de globalization 

Como ya se seiialo, el modelo de desarrollo vigente hasta hace pocos 

aiios comenzo a rnostrar debilidades a comienzos de 10s aiios 70's, cuando se 

produjeron grandes transforrnaciones en el orden mundial. La sirnultaneidad 

de estos procesos tuvo que ver con aquellas cuestiones basicas sobre las que 

se asentaba el crecirniento economico y social de 10s paises centrales. Ellas 



eran, por un lado, la provision de recursos naturales abundantes y baratos y. 

por otro, la posibilidad de atender mercados protegidos y con demanda 

retrasada, tanto de productos como de tecnologias obsoletas en 10s paises de 

origen. 

A partir de la crisis de 10s aAos 80, caracterizada sobre todo por el 

endeudarniento externo y la caida de 10s precios de las materias prirnas 

agropecuarias, comenzo a cuestionarse la eficiencia del Estado en 10s 

roles que venia desernpefiando. El pais se orient6 entonces, en lo 

politico-econornico, hacia la desregulacion del mercado, la privatizacion de 

areas productivas y de se~ ic ios  atendidos hasta entonces por el Estado, y la 

insercion de productos con mayor valor agregado en el mercado internacional, 

entre otros objetivos. Junto con esto se postulo la necesidad de reducir el 

papel del Estado y de reorientar sus funciones. Ello motivo la reformulacion de 

ciertas funciones y actividades, algunas consideradas indelegables e 

irrenunciables, corno en el caso de las educativas. 

Esta tendencia adoptada por el pais debe ser comprendida en el 

rnarco de una nueva realidad rnundial, la cual se caracteriza hoy por un 

concept0 -"globalization"- que ofrece m~iltiples y variadas definiciones. En 

sus aspectos basicos cornprende una serie de procesos de creciente 

interaccibn e interdependencia, que incluyen la ampliacion del espacio 

geografico y la de 10s arnbitos de accion, generados entre las distintas 

unidades que constituyen el sisterna global. Abarca dirnensiones tales como 

las actividades y sus efectos; 10s paises; las regiones; las ernpresas 

transnacionales; 10s organismos internacionales; las organizaciones 

gubernarnentales y no gubernarnentales, publicas y privadas; 10s grupos y 

rnovimientos sociales, etc. En la trama que constituye este sisterna global de 



alta complejidad, se desarrolla un juego permanente de interacciones entre el 

Estado, las sociedades nacionales (o segrnentos de ellas), 10s entes 

internacionales, las empresas transnacionales y otros actores locales ylo 

transnacionales.' 

El sisterna globalizado alcanzo mayor vigor a partir de 10s carnbios 

operados desde 10s inicios de la decada pasada y cornienzos de la presente, 

entre 10s cuales cabe destacar el colapso del bloque sovietico; la irradiacion de 

un nuevo rnodelo de organizacion social de la produccibn, originado 

principalmente en Japon y con particularidades en Alemania; el desarrollo 

acelerado de la rnicroelectronica y su impact0 en la aceleracion de las 

comunicaciones y, a partir de alli, en el increment0 de la movilidad del capital; 

la multiplication de redes y de actores no gubernamentales que aumentan su 

capacidad de accion autonorna; y el increment0 de conflictos de intereses con 

las instituciones estatales e internacionales existent~s.~ 

3.2.2 El significado de la globalizacion para el pais: efectos y 

perspectivas contrapuestos 

Este nuevo sisterna globalizado no ha alcanzado aun una configuration 

consistente y estable. Algunas interpretaciones rescatan 10s efectos "positivos" 

del sistema global, apoyandose en el avance de la tecnologia y en la 

expansion de 10s rnercados, lo cual conduciria a una sociedad en la cual 10s 

gobiernos tendrian un papel mas reducido y prevaleceria otra etica y otra 

racionalidad mas benefica para 10s individuos. Tal discurso politico-economico 

h1ONETA. Juan Carlos, aLos probablcr esccnarior dr In globaliruc~6n~~. en "Capimlos del SE1.A.'. Publicacidn 
drl Slsrema Econamico l.a!inoa~r~cricano. No. >6. julio repliembrc du 139j.  
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ha sido el predominante hasta ahora, per0 comenzo a ser cuestionado y 

revisado incluso en 10s paises de la Union Europea yen  10s EE.UU.. dadas las 

limitaciones y las consecuencias que empezaron a manifestarse en forma 

cada vez mas persistente. Pareciera que es posible obse~ar ,  en algunos 

casos, un rapido ahondamiento de la brecha entre paises desarrollados y en 

desarrollo, asi como una segmentation de cada uno de 10s polos de la 

tradicional dicotomia entre el "Norte" y el "Sur" (intranorte e intrasur), tanto en 

el plano de 10s Estados-naciones como dentro de la sociedad, segun seiialan 

algunos analistas. 

Una distribucion poco armonica de la riqueza, de 10s progresos 

cientifico-tecnologicos y de la calidad de vida entre estos grupos de paises e 

incluso en su interior, son algunos indicadores que muestran un perfil distinto 

al esperado. El notable increment0 de la pobreza y las elevadas tasas de 

desernpleo parecieran ser solo algunos de 10s pesados tributos sociales que 

10s paises deben pagar para transformar su sistema economico, lo cual no 

concuerda con una de las dimensiones planteadas como objetivos del 

desarrollo deseable para 10s paises latinoamericanos. En este marco el 

progreso social aparece postergado o subordinado a las exigencias y 

necesidades del crecimiento economico, y 10s Estados nacionales impotentes 

o con pocas capacidades de intervention. En ciertos paises latinoamericanos 

es posible reconocer muchos logros iniciales de la aplicacion de medidas 

encuadradas en la busqueda de equilibrios macroeconomicos, per0 tambien 

es cierlo que persisten las desigualdades y las injusticias sociales. Estas 

preocupaciones se manifiestan en lo que se ha aceptado como una necesidad 

urgente en nuestro pais: crecimiento economico y transformacion productiva 

con equidad. 



Un aspect0 que se seriala es la dificultad actual para resolver algunos 

conflictos en el marco de la globalizacion y las segmentaciones puestas en 

evidencia. Se duda de la capacidad de las fuerzas espontaneas del mercado y 

de la insercion incondicional en el orden mundial para resolver 10s problemas 

de hoy. Lo que esth en juego es la posibilidad de tener un mayor control sobre 

10s circuitos de produccion y difusion cultural, y la de lograr una mayor 

compatibilizacion entre 10s mensajes culturales y las situaciones de las 

sociedades locales, conflict0 que afecta a la identidad cultural y genera 

tensiones sociales9. De lo que se trata es de insertarse en la realidad mundial 

globalizada y de abrirse a un mundo sin fronteras, y que ello no implique 

necesariamente la uniformidad y la eliminacion de las idiosincrasias culturales. 

3.2.3 Buscando una insercion en el mundo 

El reconocimiento de la existencia de un mundo globalizado ha 

impulsado la busqueda de formas apropiadas para la insercion en el del pais, 

tratando que la nueva circunstancia posibilite alcanzar 10s objetivos de mayor 

crecimiento economico y de mayor bienestar y equidad soc~al. Para ello, 10s 

esfuerzos han estado dirigidos a lograr un mejor posicionamiento en el sistema 

multilateral de coniercio -via increment0 de la competitividad-. y a mejorar 10s 

valores que la region registraba en 10s principales indicadores sociales 

(mortalidad. desnutricion, analfabetismo, etc.). 

Aspectos claves de la estrategia integradora han sido la supresion de 10s 

subsidios oficiales. el levantamiento de aranceles protectores, la valorizacion 

del mercado como asignador de recursos y la conversion del aparato 



productivo. De acuerdo con documentos elaborados por la CEPAL", en 10s 

ultimos atios se ha notado un mayor dinarnismo en la rnayoria de 10s 

indicadores. 

Segun algunos especialistas, ciertas naciones del bloque asiatico, por 

ejemplo, se distinguen no solo por la estabilidad macroeconornica, por sus 

elevados indices de ahorro e inversion, por la enorme productividad del trabajo 

y su dudosa equidad, por su gran penetracion en el mercado internacional 

derivada de la alta cornpetitividad de sus economias, sino por sus inversiones 

en educacion y capacitacion en y para el trabajo. Esto deberia ser tenido muy 

en cuenta al disetiar politicas en la region, dada la experiencia latinoamericana 

de vinculacion entre mercado de trabajo y condiciones sociales. 

Para mencionar, en el marco latinoamericano, el MERCOSUR es un 

esquema de integrecion avanzado y dinamico. lo que es tambien evidente en 

10s aspectos educativos. Asi, en 1991 se formalizo un Protocolo de 

lntenciones y se acordo la constitucion de una Comision de Ministros de 

Education, asistida por un Cornite Coordinador Regional. Los paises que lo 

integran focalizan el papel central de la educacion en las estrategias de 

integracion para facilitar el desarrollo, para afrontar 10s desafios de la 

revolution cientifico-tecnologica. para la transforrnacion productiva con 

equidad. para la dernocratizacion y para 10s procesos de integracion. En cada 

uno de ellos se trabaja con el fin de lograr la formacion de una conciencia 

ciudadana favorable al proceso de integracion y con el de adecuar las 

normativas vigentes para avanzar en el reconocimiento de certificados y titulos 

del sisterna educativo. 

J" .. 
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En una dimension estrategica corno la cientifico-tecnologica, para que la 

region alcance rnasa critica, con una infraestructura y un equiparniento 

adecuados y con recursos financieros suficientes, quedan por convertirse en 

acciones concretas algunos enunciados ya existentes en 10s prirneros 

protocolos de 1986, adernas de profundizarse otros y proponerse nuevos. 

3.3 EL PERFIL EDUCATIVO QUE RECLAMAN LAS NECESIDADES DEL 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

3.3.1 Volver a educar (o recobrar la autentica rnision) 

A partir del desajuste entre educacion y rnundo del trabajo, la crisis que 

estamos atravesando ha tenido la virtud de poner en evidencia que 10s 

sistemas educativos han perdido eficacia en relacion a su capacidad para 

educar y para desarrollar competencias y actitudes. Hoy mas que nunca se 

pide que eduquzn. No se requiere solo que capaciten, entrenen o transmitan 

valores. Habra hombres y mujeres educadas cuando hayan "aprendido a 

aprender" para el resto de sus vidas, cuando Sean capaces de desarrollar 

nuevas habilidades, de cornprender su historia individual y social en relacion al 

vertiginoso rnundo que les toca vivir, de adaptarse a ese mundo y de 

transformarlo. Debe recobrarse la autentica mision educativa y centrarse en la 

persona ayudandole en su formation integral, en el aprendizaje de destrezas 

cognitivas, en la capacidad de reflexion y analisis, en el desarrollo de una 

conciencia critica, y en la adopcion de valores y actitudes eticas (individuales y 

sociales) y civicas. Centrarse en la persona ayudandole a su forrnacion 

integral significa tambien capacitacion para enfrentar el mundo del trabajo, 

profesionalizacion laboral, entrenarniento en destrezas practicas. 



Para lograr niveles relevantes en todas las dimensiones del desarrollo 

economico y social, la educacion encara el desafio de formar individuos 

cornpetentes, es decir, capaces de resolver 10s problemas con 10s que cada 

uno de ellos se enfrenta como persona, corno ciudadano y corno agente 

economico, y 10s que se le presentan a la sociedad en su conjunto. El grado 

de competencia de 10s individuos debe estar vinculado necesariarnente con 

capacidades agregadas. complejas y sujetas a un permanente proceso de 

revision critica y de recreacion, que les perrnita actuar en 10s diferentes 

ambitos de la vida. 

Esos aspectos estan directamente asociados a la educacion, por lo 

que su mayor desafio consiste en posibilitar el desarrollo de actitudes 

favorables para la convivencia dernocratica en espacios reducidos con otras 

culturas -generacionales, etnicas, religiosas, etc.-. Esto implica replantear las 

creencias, valoraciones y predisposiciones tanto hacia las instituciones 

vigentes corno hacia las practicas y acciones tradicionales de 10s individuos y 

de 10s colectivos." De igual rnanera, la educacion debe afrontar: el desarrollo 

de aptitudes capaces de permitir manejarse con la incertidumbre; 

conocimientos cientificos y tecnologicos en permanente actualization, acordes 

con el desplazarniento acelerado de sus fronteras; capacidades organizativas, 

interactivas, sociales. eticas y e s t e t i c a ~ . ' ~  

" T I I S I I  I.:\SI':\\.I. 11111110. ~.I:~cLIcI.I ! polilica: ionl1aci611 del ciudadana drl aau ?000,,. L.n "l'ara qu6 rirrr 
la cscuclu". 1)anlr.l l~ imus.  nunp..  'le,l,-Cirupo Edilorial Nanna. Bucnar Airri .  r\rgenuna. 1994 
RKSI.:\\'SI;\.. Cecilr,,. s,I:n.l l u o c i i ~ n  para la escuela: iurrnar ii~jr.los aclivos L.I, 1.1 conrlrucci6n de ru 
idcnt~d.~~I  ! I:, i d tn~~do i l  nac~c>n;~l.. m " l ' a r ~  quC r i n c  la rrruels", np_U1 

69 



3.3.2 La forrnacion para el trabajo modern0 

A estas caracteristicas generales de la educacion, que constituyen 10s 

elementos basicos para que las sociedades se desemperien en el nuevo 

escenario mundial globalizado, debe agregarse una dimension especifica 

constituida por la practica laboral. En ella deben hacerse evidentes 10s 

aspectos antes selialados, configurados en un trabajador polifuncional. 

creativo, solidariot3, capaz de insertarse en un proceso productivo que debe 

atender una nueva realidad globalizada, donde 10s mercados son mas volatiles 

y competitivos en funcion de cambiantes demandas de usuarios heterogeneos 

y dispersos, para lo cual deben producirse bajos volumenes de bienes 

altamente diferenciados, donde para lograr incrementar la productividad hay 

que alcanzar una gran eficiencia disminuyendo costos a traves de eliminar 10s 

tiempos muertos ("lead times"), 10s descartes ("scraps"), 10s stocks y todo 

aquello que atente contra una alta rotacion del capital, ahora escaso y caro.'' 

Es por ello por lo que suele selialarse que la educacion no puede dejar 

de lado el mundo del trabajo y la forrnacion para este. Las empresas debieran 

participar activamente de tal proceso y atender la resolucion de 10s obstaculos 

propios de las formas particulares de producir, la generacion del clima 

competitivo del mercado en el cual se opera, la atencion de las variables 

macroeconomicas del context0 y de las variables tecnologicas del escenario 

local e internacional al que se dirige.15 

' CORIAI. Benjamin. Pcnsarnl ievcr.  Siglo XX I  Editorci. Ciudad de Me~ico .  Mexico. 1992. 
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Junto con estos aspectos, en la empresa han comenzado a tener una 

incidencia particular nuevas formas organizativas, menos burocraticas y 

jerarquicas, con una descentralizacion que conlleva la necesidad de que se 

tomen decisiones a todos 10s niveles, lo cual dernanda individuos con rnayores 

conocirnientos, per0 tambien con capacidad de analizar inforrnacion, de 

evaluar situaciones cornplejas, de resolver problernas no previstos, etc.. 

Estas nuevas cualidades de 10s trabajadores se requieren tanto dentro 

de las organizaciones corno en las vinculaciones de estas con el contexto, en 

busca del aprovecharniento de sinergias que permitan obtener mayores 

niveles de eficiencia. Tanto la educacion en general corno la preparacion para 

el trabajo son elernentos irnportantes para mantener altos niveles de ernpleo, y 

constituyen cornponentes esenciales de una politica industrial rnoderna con 

elevados niveles de cornpetitividad internacional De ahi que la atencion debe 

estar centrada y asegurada por una educacion basica de calidad para todos, 

en aquellos centros de investigacion y produccion de conocimientos y en la 

educacion misrna de 10s jovenes, en la capacitacion de 10s trabajadores 

activos y en la recalificacion de quienes son o pudieran ser desplazados 

durante procesos de reconversion productiva. 

Es conveniente puntualizar que la solucion de 10s problemas de ernpleo 

no depende exclusivarnente de la educacion general o de la capacitacion 

laboral. Las lirnitaciones en la oferta de ernpleo estan condicionadas por las 

causas estructurales econornicas, sociales y tecnologicas que regulan el 

funcionarniento de la economia. Sin duda, la educacion podra contribuir a una 

rnejor articulacion entre la dernanda y la oferta laboral, e incluso podra 

favorecer el autoempleo o 10s rnicroernprendirnientos productivos, per0 no 

podra solucionar por si sola problemas que se generan en otras causas. 



L ~ s  ventajas comparativas no estan asociadas con la provision segura 

de recursos naturales abundantes, permanentes y baratos, ni con la inversion 

en capital fisico o el trabajo estandarizado. Los actuates objetivos del 
T' 

desarrollo requieren ventajas comparativas dinamicas, que esten directamente 

asociadas con la produccion y difusion del conocimiento, con la permanente 

capacitacion en las mas variadas dimensiones, con modelos organizativos 

altamente descentralizados, de donde surge el rol que de manera creciente 

deben desempetiar la educacion y la capacitacion laboral. 

3.3.3 La politica educativa como politica social 

Actualmente parecen aceptarse nuevos principios y orientaciones para 

la politica social. El objetivo que deberian perseguir seria el de igualar las 

"circunstancias" de cada individuo, dotando a todos 10s miembros de la 

sociedad de las "capacidades basicas" necesarias para su autodeterminacion 

y desarrollo individual y social. 

Las capacidades basicas que cualquier individuo deberia poseer se 

refieren mas bien a funciones antes que a bienes -aunque 10s comprende de 

algun modc-, que posibiliten participar en las diferentes esferas de la vida 

social. Estas capacidades basicas (nutrition adecuada, salud, educacion, etc.) 

son las que brindan la base social necesaria para que 10s individuos decidan 

por si mismos sus formas de participar en la sociedad. La incapacidad para 

poder participar de la vida social se traduce wmo exclusion y marginacion. 

Esta conception de la politica social focaliza su atencion en 10s peor situados, 

en 10s excluidos y marginados, y redefine el papel del Estado, que no 

establece ni provee el bienestar individual, sino que crea las condiciones para 
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que las personas adquieran las capacidades basicas. En lo politico, social y 

comunitario, implicaria que 10s individuos tengan las capacidades necesarias 

para participar de la vida ciudadana y democrAtica, de la familiar, cultural. 

organizativa, etc. En lo economico, significaria que 10s individuos tengan 

capacidad para insertarse productivamente en el mercado. En la situacion 

actual, donde las expectativas de crecimiento economico reposan en grarl 

medida en el cambio tecnoltgico y en la acumulacion 3e capital humano, 

participar productiiamente en la vida economica depende de la provision de 

condiciones basicas relativas al nivel de conocimientos y habilidades de la 

poblacion, de su capacidad para crear, adaptar y manejar las nuevas 

tecnologias. 

Para hacer visible el papel de la educaci6n en el desarrollo con equidad 

hay que resaltar que el centro de la cuestion estB en el valor intrinseco de la 

actividad educativa, en la provisi6n de las condiciones bAsicas necesarias para 

la participation plena en la vida de la sociedad. Esas condiciones basicas no 

son 10s certificados de estudio, sin0 conocimientos y habilidades, capacidades 

y competencias, aptitudes y actitudes. De esta manera, la politica educativa 

es una parte relevante de la politica social. Pero la crisis economica que 

atraviesa nuestro pais ha afectado las condiciones de respuesta del sistema 

educativo y del Estado para asegurar 10s medios que permitan que 10s 

individuos tengan las capacidades bbsicas educativas. Esto se manifiesta en 

nuestro pais, con diferente intensidad, en problemas de cobertura de 10s 

servicios educativos, de calidad, de logros de aprendizaje, en baja asignacion 

de recursos yen capacidad de gestion, etc.. 



3.3.4 Desigualdad educativa y calidad de la educaci6n: un desafio 

estrategico para e l  desarrollo con equidad 

La deficiente calidad de la ed~rcacibn plantea una vulnerabilidad 

estrat4gica en relacion a las posibilidades de desarrollo con equidad. En 

cuanto al crecimiento econ6mico en particular, afecta directamente a la calidad 

de 10s recursos humanos y al potencial de competitividad. Por lo que se refiere 

a la formaci6n de la persona y del ciudadano, restringe la plena posibilidad de 

participation activa en la vida polltica y social. Proponerse desarrollo con 

equidad es proponerse tambien calidad educativa con equidad. En un marco 

democratico, una educaci6n de calidad para pocos no es aceptable. Tampoco 

lo es una educacion de baja calidad para muchos. 

El fen6meno de la desigualdad educativa se evidencia en nuestro pais, 

aun cuando se hayan logrado importantes avances en la expansion de 10s 

servicios educativos. A pesar de las relativamente altas tasas de 

alfabetizacion16 y de 10s avances en la cobertura, 10s beneficios de dicha 

expansion han alcanzado con diferencias -en cuanto permanencia, pertinencia 

y calidad de la educacion-, a distintos sectores sociales, areas geograficas 

(ricas-pobres, urbanas-rurales) y grupos etnicos. 

El crecimiento de 10s sistemas educativos, evidenciado a partir de la 

segunda postguerra, tuvo un caracter marcadamente cuantitativo, que al 

consewar las modalidades de gesti6n previas a dicha expansion, empezo a 

manifestar con rapidez la inadecuacion de las mismas, disetiadas para otro 

tamafio, para otro tipo de destinatarios (diversificados ahora por la inclusion de 

grupos sociales de caracteristicas socioculturales distintas). Al mismo tiempo, 
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fueron consolidandose rasgos de 10s sistemas educativos que dificultaron sus 

posibilidades de adecuacion y cambio. Se diagnosticaron con profusion, a 

traves de estudios empiricos, 10s problemas de burocratizacion eg la 

administration educativa, de rutinizacion de la actividad escolar, de 

obsolescencia de 10s contenidos educativos, de ineficacia e ineficiencia de 10s 

procesos de enseilanza-aprendizaje manifestados en sus resultados." Sin 

duda, la expansion de la cobertura estaba planteando problemas de calidad y 

eficiencia cuya resoluci6n se ha venido postergando, de tal modo que hoy se 

puede cuestionar hasta que punto el sistema educativo cumple y garantiza su 

objetivo esencial de ensefiar y de aprender. 

El desigual grado de organizaci6n y poder de 10s distintos grupos 

sociales para presentar sus demandas educativas al Estado y presionarlo 

para su satisfaccion, ha favorecido el mantenimiento de las desigualdades 

educativas. En relacion a ello, se ha destacado el hecho de que 10s sectores 

medios, una vez lograda la satisfaccion de sus necesidades educativas en 10s 

niveles mas altos, parecen haber perdido su compromiso sobre las 

necesidades educativas besicas de 10s estratos sociales mas bajos.'' 

La desigualdad y la falta de calidad tambien se manifiestan en la 

incapacidad del sistema educativo para lograr la permanencia de 10s alumnos 

en 10s primeros ailos de la escuela primaria y en el descenso de matricula en 

el transit0 a 10s niveles secundario y superior. Como se ha seiialado, uno de 

10s problemas cronicos, "el primer gran silencio" de la educacion, es el que se 

refiere a la igualdad: "las politicas se limitan al acceso y no se interrogan sobre 

las desigualdades en 10s procesos educativos y en sus resultados". 

" AGUERRONDO, In&, "Eficiencia y calidad en el sector educaliva". en Rcvirta I'ersnectiva v dij1o.o 
inlernacional. Buenas Airer, Arscnlina, all0 5. No. 5, OloDo de 1993. 

la CASASSUS. Juan, . '~nado y Eduracibn en Ar~lerica Lalina", en Sindicalirmo. Estado v Educaci6,, en 
America latinr. PIIEICMOPE. Sadiago.Chile. 1989. 



La desigualdad en el acceso al sistema educativo y en la permanencia 

en 81, debe enlazarse con la dispar calidad de la educacibn que se proporciona 

y con 10s resultados que genera. La existencia de "circuitos diferenciados de 

educacibn", aun dentro del sector estatal, con niveles de calidad muy 

desiguales, acrecienta las brechas educativas entre distintos grupos sociales. 

No es posible precisar si en todos 10s casos hay correspondencia entre mayor 

calidad y sector educativo privado y entre menor calidad y educacibn estatal. 

Si bien es cierto que el sector privado se ha ampliado a favor del deterioro de 

la educacibn publica tanto en nivel secundario y terciario no universitario como 

m a s  recientemente- en el universitario, no siempre implica que lo hace con 

mayor calidad. Algunos gmpos recurren a 61 como modo de diferenciaci6n 

social y de un cierto exclusivismo, con lo que la formacibn de las elites 

sociales y econbmicas ha pasado a ser tarea de parte de la oferta del sector 

privado, ya que debe reconocerse que, en muchos paises, este sector, 

especialmente el confesional, atiende a amplias capas medias y populares, 

sea con financiamiento propio o con subsidios totales o parciales del  sta ado." 

Son muchas las deudas que existen con la poblaci6n indigena de 

nuestro pais. La postergacion historica de esta comunidad ha planteado 

siempre la necesidad de acciones integrales e integradas a fin de modificar su 

situation. En cuanto a la educacion, la busqueda de igualdad de 

oportunidades en el acceso y en la calidad, procurando al mismo tiempo la 

preservacion de sus identidades culrurales y la integracibn a marcos culturales 

mas amplios, tiene que seguir siendo una prioridad. 

A las desigualdades educativas en terminos de sectores sociales, 

espaciales y etnicos, debe agregarse una consideraci6n especial para el caso 

11 COX. Crirlijn. "Siae!ra palitico y educaci6n CII lor ochenta: medidas propueslas y silencios", en- 
c a i i t ~ ~ d  e iet~i~ldad, C11)13. Sanlingo. Cllilc. 1989. 
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de la mujer. La plena participaci6n de la mujer en la economia, en la politica y 

en la sociedad en general, sin discriminacibn y con el mismo nivel de 

capacitaci6n que el hombre, constituye hoy un objetivo a alcanzar en beneficio 

tanto de ellas como de la sociedad en su conjunto. Se acepta ampliamente 

que la expansi6n del sistema educativo formal favorecio especialmente a las 

mujeres, lo cual significo un cambio en su condicion social h is~r ica .~ '  A pesar 

de ello, debe destacarse que la igualaci6n de oportunidades de acceso con 10s 

hombres se estableci6 segun niveles socioecon6micos, manifestandose las 

mayores discriminaciones, a traves de ese filtro, en 10s sectores rurales 

pobres, en 10s grupos ktnicos marginados y en las edades avanzadas. Al 

margen de 10s problemas residuales de acceso de todas las mujeres a la 

educacih, preocupan dos cuestiones: 

Las formas estereotipadas en que son transmitidos 10s contenidos 

educativos referidos tanto a mujeres como a varones en relacion a 10s roles 

que tendran que cumplir en la vida social futura y el refuerzo incidental que 

realizan 10s docentes de esos roles estereotipados a traves de \as relaciones 

sociales en la escuela. 

La correccibn de estos aspectos contribuirg, sin duda, a preparar de un 

mod0 mas eficaz a mujeres y a varones para que puedan compartir espacios 

sociales con mayor igualdad. El aumento de la tasa de participation laboral 

femenina obliga a que la educaci6n en general y la capacitaci6n laboral en 

particular, formen a la mujer de modo tal que favorezca su insertion igualitaria 

en actividades economicamente productivas. Las experiencias que se vienen 

desarrollando, caracterizadas por atender con servicios educativos especificos 

BONDER. Gloria. "Mujer ). educacibn en AmCrica Lalina: hacia la igualdad dc oponunidades". m ma 
Iberoamericana dc liducac&. N" 6. sep1.-dic. de 1994. OEl. Madrid. EspaRa. 
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y de manera focalizada a poblaciones en situacion de mayor precariedad, 

deben ser evaluadas y difundidas para que puedan ampliarse en todo el pais. 

3.3.5 Calidad educativa para toda la poblacion 

Las nuevas exigencias de la vida social hacen urgente actuar en 

relacion al problema de la calidad educativa; sin embargo, no se han dado 

pasos suficientes para abordarlo. Pareciera que aun no se han desarrollado 

politicas eficaces al respecto, careciendose de las investigaciones y 

diagnosticos de base que permitan generarlas. 

Por un sistema educativo eficiente se podria entender aquel capaz de 

proporcionar mejor educacion a toda la poblacion con equilibrada o controlada 

asignacion de recursos financieros. Esto plantea la necesidad de precisar que 

debe entenderse por una mejor educacion, como se hace para que alcance a 

toda la poblacion y como se logra una buena asignacion de recursos 

financieros. Realizar progresos en orden a lograr mejores niveles de calidad 

para el conjunto de la poblacion -exigencia logica del desarrollo con equidad-, 

supone avanzar especialmente en la profesionalizacion de los agentes 

educativos (docentes, supewisores, administradores, planifiwdores). 

El mejoramiento de la calidad tambien esta exigiendo instrumentos 

adecuados que generen la information necesaria para evaluar 10s resultados 

cuantitativos y cualitativos del proceso educativo y del desempefio de 10s 

niveles organizativos y administrativos. Deberian estimularse y difundirse aun 

mas las investigaciones sobre calidad en 10s ambitos de toma de decisiones, y 

destacarse positivamente 10s esfuerzos realizados en distintos paises de la 



region para el establecimiento de sistemas de evaluacion de la calidad de la 

educacion. Estos esfuerzos generan expectativas muy favorables para 10s 

objetivos planteados. Sin embargo, debera tenerse en cuenta el peligro de 

caer en rutinas metodologicas y de selection de indicadores tradicionales que 

impidan una aproxirnacion valida y confiable a las realidades que se quieren 

evaluar. 

3.3.6 El centro de la calidad educativa esta en la relacion docente- 

alumno 

Aunque parezca evidente, a veces parece olvidarse que la calidad 

educativa se conquista en la relacion docente-alumno y en su entorno mas 

inmediato, en el establecimiento educativo yen el grupo familiar.2' Los demas 

intewinientes deben ser concurrentes en la creacibn de las condiciones mas 

favorables para el logo de la mayor calidad posible en ese nucleo 

fundamental. La motivacion, el compromiso, la capacidad docente y 10s 

margenes de libertad e iniciativa otorgados para que desarrollen su creatividad 

y poder de adaptacion a las necesidades e intereses de 10s alumnos, resultan 

vitales a la hora de incrementar 10s niveles de calidad e d u c a t i ~ a . ~ ~  

Siendo asi, el papel del docente adquiere una significacion central en 

relacion con la calidad. La &ida del gasto o el aumento de la masa de 

docentes por encima de 10s recursos, ha tenido una clara expresion en el 

deterioro salarial de 10s docentes y en su profesionalizacion, asi como en la 

?'  I:a rrlaciSn a 10s ho:ares. cs cirno que debmk concurrir lar dcrn.4~ polilicas socialrs. lo cuai no sigtlifica 
qoe In educacion deba desenrmderse dc ellas. " KOlrlEKO I.OZANO, Sillldn. ..La dirtribucidn social de rrsponrnbilidader y acluacionrs c.a el dc,u~rollo 
(ihuro de la c~Iucnci6n to hnl?rii-a Latino". en -'=[a lheronn,ericana de liduc;ici6n". No. I .  i.oero.ohl-il dc 
I"');. Olil. M:alvid. lispnri:l. 



j del personal de conduction y supervision. Es necesario repensar la formaci6n 

docente continua, su actualizacion y perfeccionamiento, como nuevas 

regulaciones laborales que promuevan a 10s docentes mas eficientes. En !as 

ultimas decadas se ha ido consolidando una creciente opcion por otras 

profesiones en detriment0 de la docencia. Es necesario encontrar caminos que 

la tornen atractiva, pues de ello dependeran las actuales y futuras 

generaciones. 

La infraestructura y la tecnologia educativa deben encaminarse al 

mejoramiento de la calidad de la educacion. Los medios tecnologicos 

requeridos por el proceso de ensefianza-aprendizaje (materiales u 

organizativos), son tambien una cara oculta de la desigualdad educativa que 

habra que reducir en razon de su incidencia en la calidad. Sin embargo, 

debere evitarse el peligro del fetichismo y del ritualism0 de 10s medios. La 

cornputacion, la television, el video y 10s sistemas internacionales de 

comunicaci6n se destacan entre las preferencias de 10s agentes educativos, 

pues parecen ejercer un atractivo fascinante a traves del cual se tiene la 

sensacion de haber accedido a 10s beneficios de la era moderna. Debernos 

asegurarnos que esas tecnologias esten al alcance de todos, y tambien de 

que son utilizadas de una forrna adecuada. Seria conveniente conservar una 

concepcion amplia de 10s medios educativos que no sacralice las tecnologias. 

En este campo es necesario hacer esfuerzos creativos y apropiativos de 

diversos medios. Parece necesario poner 10s medios que se creen o 10s ya 

disponibles al servicio de la calidad y de la equidad educativas, y no a 10s 

educadores y a 10s educandos al servicio de 10s rnedi~s.'~ 

" I l O ~ i ~ < ; ~ l l i %  VII>AI.. Maria I,., ..l'erspec~i\,ar del deranolla dc la lecnulngia educati\,a hacia cl niio 20011'. 
1'11 - ' K r ~ ~ y ~ ~ c r i c i i ~ ~ i ~  dc Iid11ci1ci61~". No. 5. lnlnyo-agorta de 1994. Oli l .  Madrid. L:.r(,niia. 



3.3.7 Responsabilidades sociales frente a las exigencias del 

desarrollo y de la educacion 

7. 
La cantidad y rnagnitud de las acciones que el desarrollo y la educacion 

exigen, son responsabilidad del conjunto de la comunidad nacional. El Estado, 

corno garante de 10s sewicios basicos para toda la poblacion, esta llamado a 

prornover la participacibn y la democratizacian en todas las actividades del 

quehacer cornunitario, a fin de hacer mas factible el logro de 10s objetivos del 

desarrollo economico y social con equidad. 

Para alcanzar avances significativos en la resolucihn de 10s problemas 

que afectan al carnpo educative, es necesario que en 6-1 se difunda la 

perspectiva de las responsabilidades cornpartidas. La introduccion de dicha 

perspectiva en la educacion podra tener un irnpacto multiplicador sobre 10s 

demas ambitos de la sociedad, con la consiguiente movilizacion de esta tras 

10s objetivos del desarrollo. 

Durante largo tiempo ha predominado la idea de lo que se ha dado en 

llarnar el Estado Docente, concepcion que le atribuye al Estado casi la 

totalidad de la responsabilidad en el terna edu~ativo.'~ En el enfoque de la 

distribucion social de responsabilidades y actuaciones en la educacion que se 

propone ahora, el Estado tiene un rol indispensable e irrenunciable, per0 

reconoce la necesaria intemencion de 10s demas actores involucrados en la 

tares.'= 

" A pcsr  de que en nurnror paircs la pnnicipacidn dr. vgenles r.ducalivnn no eslalalrs es ins\ antigua - 
especial~nenle a paair dr la ensenanla desarrollada por Ins dislinlas iglerias ). coleclividadrr inmisrnacs-. 
sirmpm ha existido una ruenc tendencia 3 depclrilar ea cl En;ido In responsabilidad eduial i~a.  exigrsria 
socisl que era plenamenle areptada por qoitnes. al1emaliv;~aenic. rirlian su conducci6n. " ROMEKO ILOZANO. Si!n611. Q&. 



Quien ante todo deberia reconocer a 10s distintos agentes 

corresponsables en la tarea educativa es el propio Estado. La familia, la 

comunidad local, las organizaciones sociales, sindicales y politicas, las 

empresas y sus organizaciones corporativas, 10s medios de comunicaciBn, 10s 

grupos religiosos y sus organizaciones, etc., tienen responsabilidad como 

formadores, con contenidos y grados diferentes de cornpromiso. El exito de la 

rnision educadora parece depender cada vez mas del hgro y la asuncion por 

los diferentes actores de esta "distribution social de responsabilidades". Se 

trata de una comunidad que enseiia y aprende fortaleciendo el entramado de 

sus vinculos. Dentro de esta orientacion que subraya las responsabilidades 

sociales en la educacion, jcual es el rol del Estado? Su papel es el de 

orientador, regulador y articulador de su propia acci6n con la de otros actores 

y el de compatibilizador de politicas. Se requiere un cambio fundamental en el 

modo en que se toman las decisiones sobre 10s objetivos, alcances, 

contenidos .... de la educacion. En ello el Estado debe ser el promotor garante 

de la busqueda de calidad y equidad del servicio educativo, o el generador de 

procesos de participacion, consenso y concertaci6n para la formulacion de 

politicas. 

ljltimamente se ha visto crecer notablemente las ofertas educativas no 

estatales. En parte este proceso parece estar ligado a las dificultades del 

Estado de dar respuesta a todas las demandas educativas, a decisiones de 

gestion de 10s rnismos recursos del Estado, o a la satisfaccion de demandas 

especificas vinculadas a deterrninados sectores sociales, incluso religiosos. 

1-as nuevas condiciones que nos toca vivir estan posibilitando una redefinicion 

de la relacion entre el sector estatal y el privado, menos conflictiva y mas 

cooperativa de lo que ha sido historicamente, planificando la oferta y la 
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utilizaci6n de 10s recursos del Estado, atendiendo mas a 10s resultados y al 

impacto del sewicio que al actor que lo suministra (estatal-privado). 

7 

En el marco del mejoramiento de la calidad de la educacion y del 

enfoque de las responsabilidades compartidas, 10s procesos de 

"descentralizacion educativa" son una herrarnienta para alcanzarlas. Las 

cstrategias descentralizadoras fueron planteadas pronto frente a la necesidad 

de transformar sistemas educativos muy centralizados y burocratizados que se 

tornaban ineficaces e ineficientes, de promover la participacion y 

democratizacion educativas con la consiguiente mayor inte~encion de 10s 

sujetos involucrados, y de adecuar la enseiianza a las realidades culturales 

locales y regionales, sin perjuicio de la funcion homogeneizadora a nivel 

national. Estas surgieron de las necesidades educativas e incluso financieras. 

por entenderse que dan mas transparencia a las gestiones la afectacion local y 

focalizada de 10s recursos. Para garantizar la calidad de 10s servicios que se 

descentralizan es necesario fortalecer las unidades de gestion local, en el 

sentido amplio de recursos humanos, de sistemas de gestion y de control del 

financiamiento. 

Descentralizacion no significa un sistema desvinculado ni fragmentado. 

Dado que el proceso de descentralizacion otorga mayor autonomia a 10s 

establecimientos, se hace necesario que el Estado disponga de medios 

eficaces para evaluar el cumplimiento de las metas y para resguardar las 

orientaciones globales del sistema y su equidad. Con el fin de lograr una 

gestion eficaz en este sentido, el Estado debe fortalecer sus capacidades 

institucionales para el diseRo de politicas publicas, la planificacion de su 

ejecucion y la produccion de informacion agil y pertinente tendiente a 

establecer un sistema de evaluacion periodica. 



Si se acepta el enfoque de las responsabilidades compartidas por la 

comunidad nacional en relacion a la educacion, ha de replantearse no solo de 

que manera sin0 tambien quienes deben financiarla. Urge explorar y pote7nciar 

nuevas fuentes o alternativas de financiamiento de la educacion, de modo que 

resulten de la complernentacion y articulation entre el Estado y la sociedad. 

En este sentido, se promueve la movilizacion y el aprovechamiento de las 

iniciativas, recursos y accicnes provenientes de 10s sectores privados. Por lo 

tanto, habra que establecer politicas concertadas a fin de que se den bases 

solidas a distintos tipos de acuerdos con 10s diversos sectores econornicos y 

sociales involucrados en la educacion. 

Los recursos del Estado para financiar 10s "gastos-inversiones" 

requeridos por la educaci6n para el desarrollo con equidad, dependeran del 

nivel y de la evoluci6n del crecimiento del Producto Bruto Nacional (PBN), de 

la politica fiscal y de las decisiones politicas sobre la proporcion asignada a la 

educacion. Esto planteara una cornpetencia entre 10s distintos sectores de la 

actividad del Estado. Es dificil predecir que comportamiento podra adoptar 

nuestro gobierno en relaci6n al financiamiento de la educacion. Aqui es donde 

se hace mas patente la relacion dialectics entre crecimiento economico y 

educacion, frente a quienes pudieran sostener que uno precede al otro. 

~Cuanto podra incrementarse el PEN? ~ Q u e  porcentaje de este podra ser 

asignado a la educacion? 'Que debe priorizar el financiarniento educativo: la 

ensetianza basics, la educacion secundaria, la universidad?; ~Solamente el 

financiamiento de 10s sectores mas desfavorecidos?; 'La oferta indiscriminada 

para todos sin restricciones o condicionamientos?; ~ Q u e  sewicio estamos en 

condiciones de soportar financieramente? Estas preguntas trascienden a 10s 

actores de un gobierno para convertirse en las preguntas que deben 

res~onder nuestras sociedades. 



En muchos paises y por distintas razones, varios sectores sociales han 

ido asumiendo historicamente en forma directa, total o parcial, 10s costos de la 

educacion. Deberia evaluarse la factibilidad actual de que 10s sectores de 

mayores posibilidades economicas puedan contribuir o aumentar su 

contribucion al financiamiento de la tarea educativa. Podrian estudiarse las 

cargas impositivas, quiza, con fin especifico para la educacion, o bien la 

asuncion directa de 10s costos de su prgpia educacion, pero debe admitirse 

que, en el context0 actual, sera frecuente encontrar poca disposicidn en 

ciertos sectores a aceptar la transferencia de nuevos costos sociales y 

economicos. 

3.3.8 /ireas educativas criticas para el desarrollo con equidad: 

politicas sostenibles, simultaneas y articuladas 

Debe reconocerse que existen tareas que es necesario atender con 

urgencia en areas criticas de la educacion para el desarrollo con equidad. 

Muchas de ellas deberan encararse a traves de politicas sostenibles en el 

tiempo y en 10s recursos, de forma simultanea y articulada, a fin de lograr la 

mayor eticacia y eficiencia posibles en 10s resultados que, dada la naturaleza 

de la actividad educativa, solo podremos percibir a medio y largo piazo. 

Se puede decir que la estrategia global consiste en abordar dos grandes. 

campos de problemas. Por un lado, se requiere proveer las capacidades 

basicas educativas que permitan superar las condiciones de desventaja en 

que se encuentran amplios sectores de las capas sociales mas pobres, que 

les aseguren el acceso, la permanencia y la calidad en el sistema educativo. 

Por otro lado, avanzar decididamente en el mejorarniento de la calidad y 



3 eficiencia en todos 10s niveles y modalidades educativas que constituyan areas 

criticas para la consolidacion y profundizacion de 10s procesos de 

democratization y desarrollo con equidad. 

En cuanto a la educacion basics, se ha de procurar que proporcione 

aquellos conocirnientos y capacidades que constituyan la base s6lida y 

general que posibilite a 10s educandos acceder a 10s otros niveles educativos. 

En el marw de la formacion integral que hemos sugerido mas arriba, se 

coincide en puntualizar que, entre otras medidas, se debe: 

Dotar a las personas de la capacidad para que puedan actualizar sus 

aprendizajes permanentemente durante el curso de sus vidas, a traves de una 

pedagogia que privilegie el aprender a aprender; poner mayor atencion en el 

conocimiento y comprension de la vida econ6mica y social; desarrollar en 10s 

educandos aptitudes para procesar y asimilar informacion; promover la 

apertura a una cultura laboral, cientifica y tecnologica que permita la 

adaptation a 10s cambiantes contextos de la innovacion tecnologica y la 

reorientacibn y reconversibn tecnico-profesional; fortalecer aptitudes y 

destrezas tales corno la curiosidad por el conocimiento, el pensamiento Iogico, 

la iniciativa y la creatividad, la cooperacion y la responsabilidad, etc.". Se ha 

generalizado tambien la recomendacion de que la educacion basica incluya la 

familiarization con las nuevas tecnologias informaticas y el aprendizaje de un 

idioma extranjero. Por otra parte, ya se ha tomado conciencia y se esta 

actuando en asegurar a toda la poblacion un period0 obligatorio de educacion 

basica de calidad que se prolongue hasta la edad en que sea posible trabajar 

legalmente. 



Por su parte, la educacion media ha de superar la situacion, consolidada 

historicamente, de separacion entre forrnacion general y formacion profesional 

como actividades irreconciliables. Se tendra que subra4ar la preparacion para 

el ejercicio laboral, teniendo en cuenta que la formacion profesional debera 

estar acompafiada de aspectos de educaci6n general. La forrnacion 

profesional de este nivel debera considerarse con preferencia, ya que las 

contribuciones que puedan afectar al desarrollo economico seran, sin duda, 

significativas. La acentuacion de 10s conocimientos cientifico-tecnol6gicos, la 

progresiva insercion en el mundo del trabajo a traves de regi~nenes de 

alternancia o de pasantias en ambitos laborales reales y la provision de un 

caracter polivalente a la formacion que abra opciones ocupacionales y de 

acceso a la educacion superior, son 10s temas de preocupacion a traves de 10s 

que se elaboran las actuales politicas. 

Si bien es un problema que esta afectando a todos 10s niveles 

educativos posteriores al basico, es en la educacion superior donde quiza se 

advierte mas la perdida de valor que tiene hoy la educacion corno medio de 

movilidad social y de inserci6n laboral." En este nivel se refuerza la 

necesidad de expandir la oferta no universitaria, de rnodo que pueda brindarse 

una amplia gama de opciones de profesionalizacion que atienda a 10s 

requerirnientos formativos de la poblacion, a las que la universidad no puede 

dar respuesta. Aunque en muchos casos esta necesidad ya esta instalada 

desde el lado de la planificacion, en algunos paises habra que veneer la 

resistencia social a este tip0 de ofertas, fundada en el prestigio que se le 

otorga a 10s titulos universitarios y en la escasa calidad de rnuchas de las 

ofertas no universitarias. 

.. - lisla dervi1h,ri~aci011 parccc ettnr asociada al hrcho dc qta 1.2 iliayor pane de lus prnollar qtlc l'kc ;alc;t.,n~ldo 
nivelcs educaliuus !mcdi(lr ? :1110s CIICUI)IT<I 1 2 0  s(ilo i~ l i l  !ncrini, dc 10s P~ICSIOS de !lab;!.io cn 1,s o c u l l a ~ i ~ , ~ ~  n 
lar quu l r a d i c i ~ m a l n ~ r ~ , ~ ~  sc podiit ncccder con csor airelcr. sino quc eras pllcslos eslaban. adel,16r. pcor 
renlasrmdor. 



La universidad, por su parte, busca redefinir su identidad tratando de 

adaptarse a las exigencias de 10s nuevos paradigmas tecnico-econornicos, sin 

abandonar su historica rnision institucional de formation e investigacion en el 
7 

mas alto nivel en todas las areas del saber humano. Necesita establecer 

nuevas vinculaciones entre la docencia y la investigacion. con 10s se~ ic ios  de 

extension y con la sociedad y la economia. Se requiere una mas estrecha 

relacion entre universidad y sectores productivos, per0 deberan evaluarse las 

distintas experiencias que ya se han desarrollado. Cabe preguntarse cuanto 

favorecen estas relaciones a las finalidades especificas de ambos 

participantes y cuanto a la sociedad en su conjunto, a fin de perfeccionar estas 

acciones2'. Hoy parece conveniente arnpliar estas experiencias a 10s binornios 

mas amplios de "Universidad-Sociedad" y "Educacion-Sociedad". La fertilidad 

de esta integracibn sera beneficiosa no solo para la actividad empresarial, sino 

tambien para la gestion estatal y para las organizaciones sociales no 

economicas: asociaciones laborales, partidos politicos, iglesias y organismos 

no gubernamentales (ONG's) de todo tipo. 

Tambien se encara en este nivel la necesidad de estructurar en algunos 

casos, y de reorientar en otros, la actividad de 10s postgrados, sobre todo en 

relacion a ofertas que se ajusten lo mas eficazmente posible a las demandas 

de 10s distintos sectores sociales y economicos. 

Un area critica de particular inter& para el desarrollo es la que se refiere 

a la educacion no formal. En primer lugar, tendra que intensificar la educacion 

basica de adultos con un caracter propio, es decir, adecuado a las condiciones 

de sus destinatarios. En segundo lugar, la capacitacion laboral para jovenes y 

2" Alganos scclores econ6micor lhan rklo acliros in,pulrores de la creaci6n de nuevas onivenidndes privadas. a 
Ir;!vc's du ru finilnciilmieoto. Ello deberiil il~trrprrlarsc conlo un claro sign0 del vinculo porilivo que eros 
srclorcs encueittan enme educncibn, derarrollo ciealilico-lec,,ol6gieo y produelividad ecan"n,icil. 



0 adultos tendra que integrar 10s esfuerzos del Estado y 10s de aquellos actores 

vinculados a la actividad economics y productiva, como las empresas y otras 

organizaciones intermedias. Su funci6n deberia apuntar, sobre todo, al 

reforzamiento y actualizacion de las aptitudes basicas de 10s j6venes y 

adultos, atendiendo a las caracteristicas tecnologicas de 10s modernos 

procesos productivos y a la dinamica de su evolution. Tras su formacion 

inicial, cada trabajadcr deberia poder acrecentar, profundizar o cambiar su 

actividad profesional. Asi, 10s programas de capacitacion deberian integrarse 

en el marco de urla oferta de educacion permanente que posibilitara a 

cualquier persona renovar o modificar sus calificaciones laborales durante el 

curso de su vida." Es claro que las empresas deberian comprometerse a 

asumir directamente 10s costos de la capacitacion de la mano de obra y demas 

recursos humanos de estas. En la asunci6n de este compromiso todavia resta 

por sumar a muchas unidades economicas. Habra que ayudarles a que vean y 

se convenzan de la incidencia de la capacitacion laboral en la productividad de 

la empresa, es decir, que perciban 10s posibles retornos de la inversion en 

educacion. Tambien deberan tenerse en cuenta las desigualdades 

empresariales en su capacidad para financiar directamente tales actividades. 

Las pequeiias y medianas empresas (PYME's) deberian contar con programas 

especiales que les permitieran disponer de mano de obra capacitada tanto en 

10s procesos productivos corno en la gestibn, y para acceder a desarrollos 

tecnologicos adecuados a sus condiciones. 

La identificacibn de 10s problemas que habra de encarar cada nivel no 

debe oscurecer la necesaria integration entre ellos, requisito indispensable 

para que 10s aportes de la educacion respondan con coherencia a las 

expectativas sociales. Para ello el esfuerzo del Estado debe orientarse a la 

" PALMA. D. y RODRIGUEZ. E.. UpSit. 



1) 
creaci6n de multiples y efectivas instancias de coordination, donde 10s 

diferentes actores -responsables educacionales y sectores ewnbmicos y 

sociales- puedan consensuar intereses. 

3.4 GASTO PUBL~CO EN EDuCACI~N 

Otro de 10s factores que incide de manera definitiva en la 

educaci6n es el que se destina a este rubro por parte del presupuesto 

federal. De acuerdo a information de caracter oficial la educaci6n publica - 
desde el nivel preescolar hasta la educacion superior y de posgrado- es la 

maxima prioridad presupuestal para el Gobierno de la Republics. Por su 

importancia dentro de la politica economics y social gubernamental, la Oficina 

del Vocero de la SHCP consider6 oportuno hacer las siguientes 

puntualizaciones acerca del gasto publico en educaci6n: 

Durante la Adrninistracion del Presidente Ernesto Zedillo el gasto 

educativo se increment6 24%. De hecho, en el 2000 alcanz6 su mdximo nivel 

historic0 desde cualquier angulo que se le mida: en terminos reales; como 

proporcion del gasto programable; en su participaci6n en el PIB o incluso a 

nivel per &pita. 

En 10s ultimos diez anos, el gasto en educaci6n publica se ha mas que 

duplicado, creciendo a una tasa promedio anual de 9% en terminos reales. 

Hoy invertimos mas en educacion que en cualquier period0 previo. 

En estos diez atios, el gasto federal en educacibn crecio en terminos 

reales alrededor de 137%, pasando de 91,110 millones en 1990 (en pesos del 



I) 
2000) a 215.542 millones en 2000. A esta ultima suma habria que agregar 10s 

recursos extraordinarios que la Carnara de Diputados asign6 a las tareas 

educativas. 

En el mismo periodo, el gasto educativo per &pita crecio 105% en 

terminos reales, pasando de 4,028 a 8.272 pesos por alumno por aiio (en 

ambos casos se trata de pesos del2000). 

El gasto en education como proporcion del gasto programable se 

increment0 de 15.1% en 1990 a casi 27% en el aiio 2000. 

Asimismo, el gasto educativo como proporcion del PIB se elev6 de 2.4% 

en 1999 a 4.1% en 2000. 



Gasto Federal en Educaci6n: Evoluci6n Reciente 

I Gasto Federal en Educacion (millones de peso; T 
) de 2000). lncremento 200011990: 137%. 

Gasto Federal en Education por alumno (gasto 
educative federal I matricula total de preescolar 
a posgrado; millones de pesos de 2000). 
lncremento 200011990: 105%. 

I Gasto en educaci6n como proporci6n del PIB. 1 2.40% 1 4.10% 1 

Gasto en educacion como proporcion del gasto 
programable. 

1 1 I I 
Fuente: informe presentado por el Secretario de lngresos. Secretaria de Hacienda. Octubre 2000. 

No incluye 10s recursos extraordinarios aprobados pcr la CAmala de Diputados. 

4,028 

29.6 millones de estudiantes -desde primaria hasta posgrado- 

asistieron a clases y atendieron cursos y seminarios en forma completamente 

gratuita hasta la ensetianza secundaria y, con modicas cuotas, en 10s niveles 

de preparatoria y de educacion superior. 

8,272 

15.10% 

El nivel de escolaridad nacional pas6 de un promedio de 7 grados en 

1994-1995 a 8 grados en el period0 2000-2001. 

26.60% 

La educacion bdsica -primaria y secundaria- absorbe 65% del gasto 

total en educacion publica y cubre al 84% de la poblacion estudiantil. En el 

ciclo 2000-2001 se incrementara el gasto en educacion basica 8.7% por 

encima de la inflacion. 



La educaci6n superior recibe el 13% del gasto educative total y se 

destina al 5% de 10s educandos. El gasto promedio anual por alurnno en 10s 

niveles de licenciatura y posgrado es de 20,365 pesos, mientras que el gasto 

promedio anual por alumno en el nivel de ensefianza basica es de 6,085 

pesos. 

Los recursos publiccs que se destinan a la educacion superior y de 

posgrado ascendertin en el presente ario a 29.439 rnillones de pesos. 12.9% 

mtis en terminos reales que en 1999. 

La UNAM cuenta con un presupuesto de 9,689 rnillones de pesos para 

este aiio, equivalente al 33% del gasto public0 total en educacion superior. En 

una decada -de 1990 a 2000- 10s recursos canalizados a esta institucion 

habran aumentado 52% en terminos reales, con un crecimiento real de casi 

7% en este aiio con respecto a 1999. 

En contraste, la rnatricula de estudiantes inscritos en la UNAM se ha 

mantenido relativamente constante, al pasar de 270.200 en 1990 a 272,680 en 

este aiio. Como resultado, el gasto por alumno se ha elevado a un ritrno 

sostenido de 4.2% real en promedio cada ario desde 1990. 

Si bien en 1999, a consecuencia de la caida en el precio internacional 

del petrbleo, f l ~ e  necesario reducir 10s recursos de la UNAM para gasto de 

inversion, 10s dos rubros principales de su presupuesto (sewicios personales y 

gasto operativo) continuaron creciendo. lncluso considerando la reduction al 

gasto de inversion de la UNAM en 1999, este rubro habra tenido un 

crecirniento real de 124% entre 1990 y 2000. 



La educacion es el principal instrumento para mejorar el bienestar de las 

personas, para promover mejores oportunidades de empleo y para impulsar un 

mayor desarrollo econ6mico. Es por ello que el gasto public0 destinado a la 7' 

educacion ha sido una prioridad permanente en la Administration del 

Presidente Ernesto Zedillo. 

Se debe continuar incrementando la inversion en educacion, per0 

tambien es precis0 aumentar el aprovechamiento de esa inversion. No solo 

gastar mas, sin0 mejor, con base en criterios de equidad social y excelencia 

educativa. Atin cuando las necesidades inrnediatas de la UNAM y otras 

instituciones puedan ser atendidas con 10s recursos disponibles, la solidaridad 

de la sociedad seguira siendo indispensable hoy y en lo futuro para 

complementar y acrecentar 10s recursos que el Estado puede destinar a las 

tareas educativas. 
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CUADRO No. 5 
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Gasto en Educacidn 
Porcer~taje del gasto pu blico 
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3.5 CARRERA MAGISTERIAL 

De lo establecido en la exposicion de 10s apartados anteriores, se 

desprende la necesidad en Mexico de la generacion de un profesional de la 

education, que perrnita que 10s requerimientos impuestos por la dinarnica 

mundial, en 10s diferentes aspectos que la conforrnan, Sean resueltos de tal 

forma que se genere un egresado de 10s diferentes niveles de escolaridad que 



0 calidad y una propensibn a la actualizacibn y superacion constante. Siendo 

esta una mision ya establecida de forma tacita, se toma la visibn del SNTE por 

parte del gobierno a traves de la SEP como parte integrante de la 
i 

administracion publica federal. Para poner en rnarcha la politica publica 

denominada programa de Carrera Magisterial el cual es un sistema de 

promocibn horizontal, que permite incrementar la remuneracibn econbmica del 

maestro y de la maestra sin implicar un ascenso en la estructura 

administrativa. El programa se sustenta en la participacion individual y 

voluntaria de 10s maestros y las maestras, quienes, para poder incorporarse o 

promoverse, deben cubrir deterrninados requisitos asi corno cumplir con la 

evaluaci6n global del aprovechamiento mostrado por sus alumnos y el dominio 

de 10s contenidos y enfoques metodologicos del grado o asignatura que 

imparte. En el marco general de la descentralizacion de la education basica y 

normal, al mismo tiempo que la Carrera Magisterial es un programa national, 

permite a las autoridades educativas locales su participacion en la definicibn 

de 10s cursos de educacion continua que podran tomar 10s maestros para 

acercarse a la promocion. 

3.5.1 Los actores de la carrera magisterial 

La Secretaria de Education Publica y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educacibn son 10s actores directamente involucrados, sin 

embargo, para 10s fines propuestos, se ha incluido la posicion de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (CNTE), que aunque 

su influencia en el diseiio y formulacion fue limitada se hizo presente a traves 

de sus wmunicados, ademas que estuvo presente durante la negociacion. 



3.5.1.1 Secretaria de Educacion Publica (SEP) 

La idea de apoyar el programa de Carrera Magisterial por parte de la 

SEP surge de la necesidad de contar con un instrumento que le peni ta 

supervisar lo que realmente sucede en el aula y a partir de ahi, estimular y 

promover una labor docente de calidad. 

Concibe a Carrera Magisterial como un mecanismo de promocion 

horizontal dirigido a 10s profesores de grupo, que tiene como fin estimular su 

buen desempeiio en el aula, asi como una actualizacibn continua para mejorar 

con ello la calidad de la educaci6n que se imparte. 

Carrera Magisterial tambien se creo "para la promocion y el 

mejoramiento profesional, material y social del mae~tro".~' 

En el Acuerdo Nacional para la Modernizacion Educativa se plantea que 

"La estrategia de modernizaci6n del pais y la reforma del Estado requieren que 

se aceleren 10s cambios en el orden edu~ativo."~' 

Carrera Magisterial forma parte de la estrategia de Modernizacion, de 

acuerdo con la SEP: Las ventajas de este sistema de promocion horizontal 

frente a uno exclusivamente vertical como el anterior, al tener presente que el 

total de maestros promovidos a la plaza de director en 10s pasados once aiios 

fue de 33,500 y les vali6 un increment0 de 70 nuevos pesos de ahora. Frente 

a esa cifra. contrasta la de 450.000 maestros y directores que este ano 

'O Vl. Informe de Gobiema. Salinas de Gorfari, Revisla rienpo. MCxico, noviembre 1994. 
" Acuerdo Nacional para la ModemiaciOn liducativa. Diario Oticial. Manes 19 mayo 1992. p. 4 
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Y ingresaran a la ~ a r r e r a . ~ ~  De continuar la sola existencia del escalafon habria 

tomado mucho mhs de un siglo. Adernas, la diferencia salarial entre la plaza 

inicial y el nivel A de la Carrera Magisterial es de 300 nuevos pesos, casi el 

triple de la que contempla el escalafon vertical al pasar de maestro a director.33 

De acuerdo con la autoridad, se crea la posibilidad de elevar la calidad 

de la education al establecer que "la Carrera Magisterial es un sistema que 

permite a 10s maestros aumentar su nivel de ingresos de acuerdo con su 

antigiiedad laboral, grado academico, actualizaci6n y desempefio profesional. 

De esta manera, se estimula una labor de excelencia educativa en el mismo 

salon de ~ l a s e s " . ~ ~  

3.5.1.2 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion (SNTE) 

En la perspectiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado 

(SNTE), la Carrera Magisterial es una forma para que 10s trabajadores de la 

educacion alcancen una profesionalizacibn en su labor, la cual combinada con 

el salario profesional, permite, en terminos reales, elevar la calidad de la 

misma. 

En 10s resolutivos de su II Congreso Nacional Extraordinario, realizado 

del 22 al 26 de febrero de 1992 en el D.F:, el SNTE planteo que "el sistema 

laboral vigente es incapaz de ofrecer opciones para el desarrollo de una vida 

i 2  Aqui dcbc~tlos sefialnr la omisidu qur lhace la SEP dcl proLrama denominado Erquema de Educacibn Bgrica 
eslablecido en 19117 y que drrnparece al entnr en vigor la Carren Magisterial (CM) dicho progmrna dumnte su 
viyrncia incurpol  a "nos 200,000 maestros quiener en su mayorla sc han incorporado automfirican~ente a la 
CM. -~ 

I, El Nacional. IOdemayo de 199i.  p. .j. 
il I'alahras del presidentc Carlos Salinas de Gonnri dunlite la cercmania del dia del maestro, 15 de rnvyo de 

1994. 



1) profesional productiva y satisfactoria, aunado a la falta de estimulos al 

desempeiio profesional, el igualitarismo, la rigidez y la limitation de categorias 

laborales, ha desalentado las iniciativas en el trabajo profesional y la 
7 

superaci6n a~ademica".~~ 

El magisterio se manifest6 por exigir a las autoridades que establezcan 

la Carrera Magisterial, entendida corno el derecho que tiene el maestro de 

mejorar sus condiciones generales de vida, realizar sus expectativas de 

desarrollo en el trabajo docente y crear un sistema de estimulos y categorias 

laborales como vias de rnovilidad profesional por las que el maestro puede 

optar voluntariamente, sin cambiar necesariamente la funci6n que rea~ iza .~~  

En concordancia con la entonces, Secretaria General del SNTE, Elba 

Esther Gordillo, la Carrera Magisterial "represents volver a las categorias y 

que estas se logren de acuerdo con la preparaci6n del docente: es un 

escalafon horizontal. Implica, en fin, la competitividad entre 10s maestros, que 

cada uno se esfuerce por superarse, porque sabrh que esa superaci6n 

conlleva su desarrollo pleno como profesional, per0 tambikn la satisfacci6n 

rnateria~".~' 

De tal suerte que para la dirigente el dmbito educative es anhlogo al 

medio industrial, puesto que: "como en el caso de la industria, productividad es 

igual a una mejor posibilidad de vida para el trabajador; para el magisterio: 

calidad es una posibilidad de mejor salario para 10s trabajad~res".~ 

" SNTE. 'Rcsolulivos del2'. Congrcso Nacional Estraordinario", nlimeo 
ihidcm. 

" La Jornada. 26 dc febrero de 1992. p. 48. 
" El Finanriero. Mexico. 17 de marzo de 1993, p. 32. 



La Carrera Magisterial, sostiene el SNTE, representa una faceta 

fundamental en la estrategia del sindicato para elevar la calidad del servicio 

educativo, ya que, por ser un factor de primer orden para el mejoramiento de 
7' 

la calidad de la education, es el rescate y fortalecimiento de las instituciones 

formadoras de maestras, particularmente del normalismo. 

Desde la perspectiva sindical existian dos aspectos centrales en el 

proyecto educativo que se estaba instrumentando y que tenian identica 

jerarquia: revertir el empobrecimiento del trabajador de la edlrcacion y avanzar 

en la actualizaci6n, la formacion y la superacion del maestro. 

La Carrera Magisterial, afirma el SNTE, tiene cuatro objetivos 

esenciales; reforzar el interes en la actualizaci6n profesional del magisterio: 

ofrecer mejores niveles de remuneraci6n de acuerdo con la calidad docente; 

reconocer la preparation academica; asi como el desempeiio, 10s 

conocimientos, la antigijedad y la permanencia del maestro frente al grupo. 

Pero, sobre todo, la Carrera Magisterial es vista por la burocracia sindical del 

SNTE como el logro de una reivindicacibn gremial largamente acariciada por 

sus representados, ya que segun dicen: 

1. La Carrera Magisterial "es una gran conquista del magisterio nacional 

que busca recuperar la credibilidad y reivindicar la imagen del 

maestro ante la ~ociedad.~' 

2. "La Carrera Magisterial es la respuesta que se le da a un gran sector, 

se dice, a la mayoria de maestros que siempre han tenido como 

inquietud y preocupacion el que su eficiencia, su preparacibn, su 



emocion social, su dedication al sewicio a la education, sea 

debidamente retribuido econ6mica, profesional y so~ia l rnente.~~ 

3.5.1.3 La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educacion. 

El primer pronunciamiento sobre la creacion de un sistema de estimulos 

lo plantea el gobierno, a traves de titular de la SEP, Manuel Bartlet, ante el 

par0 indefinido iniciados por la Coordinadora el 17 de abril de 1989. 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (CNTE) 

surgen 1979. Antes de ello ya habia profesores trabajando en colectivos. 

Uno de 10s objetivos principales de la Coordinadora es la 

dernocratizaci6n del pais, de la educacidn y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educacion (SNTE), que hoy agremia a un millon 300 mil 

maestros, sin diluirlo ni pulverizaci6n!' 

La posicion radical de la CNTE ha manifestado su permanente rechazo 

a la Carrera Magisterial porque "es un instrumento discriminatorio que atenta 

contra 10s derechos de 10s maestros, ademas de dividir al magisterio al 

individualizar la lucha por el salario y fraccionar la lucha de 10s trabajad~res"~', 

ademas de que esta propuesta "lejos de elevar verdaderamente 10s ingresos 

,,I Unonl6runo. I 3  de febebrero de 1993. p. 3. 
" III Sol de M6xieo. 14 de mayo de 1992, p. 2 
'' Crr. La lilerw del sol semaria del PRD en el D.F. del 23-29 mayo de 2001 No. 222. p.6 



Y 
de 10s profesores, solo dispersa y mediatiza la lucha conjunta por mejores 

condiciones salariales y labor ale^".^^ 

La Coordinadora asume que ellos no hablan de modernizaci6n de la 

educacion "porque este concept0 se ha convertido en un mito neoliberal, en un 

slogan de 10s ultimos gobiernos"." 

Se pronuncia por un proyecto educative comprometido con la nacion, 

con 10s mexicanos, se manifiestan por "la necesidad de una educacion 

cientifica" y consideran que para tener una educacion de avanzada, se 

tendrian que proporcionar todas las condiciones favorables que alcanzar un 

progreso e d ~ c a t i v o . ~ ~  

Es en tomo a esta posici6n que consideran que "La Carrera Magisterial 

es una prdctica tradicional en la toma de decisiones del Comite Ejecutivo 

Nacional del SNTE, pues carece de la opinion y consulta de 10s trabajadores 

de la ed~cac ibn" .~~  

En sus diversos comunidades se mantiene en un mecanismo para 

mantener 10s salarios bajos de 10s profesores. "con la Carrera Magisterial la 

posibilidad de ascenso e increment0 salarial sera cada 3 o 4 aiios y solo para 

un pequeiio gr~po" .~ '  

" ! & ~ & ~ 2 8  dde julio de 1992, p.5 
42  GI?. Q. 1.8 li ler~a del sol.. p.7 
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3.5.2 Las arenas 

i Carrera Magisterial fue disetiada y puesta en operacion despues de la 

firma, en mayo de 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernization de la 

Educacion Basica (ANMEB) siendo Ernesto Zedillo Secretario de la SEP y 

presidente de la Republics Carlos Salinas de Gortari. 

Adembs de 10s aspectos y topicos hasta aqui mencionados se destaca 

la ingerencia del Banco Mundial en la politica educativa, ya que, es un 

aspecto que no se debe ignorar, pues acota 10s margenes de participacion de 

10s actores internos en la politica educativa national. 

Por lo que este apartado contempla 10s siguientes aspectos: la 

ingerencia del Banco Mundial en la politica educativa, analisis del XV 

Congreso Nacional del SNTE y el proceso de readaptacion del SNTE, lo que 

en conjunto perrnitirb describir 10s espacios de poder y caracteristicos de la 

negociacion del tema que nos ocupa. 

3.5.2.1 La ingerencia del Banco Mundial y politica educativa 

El BM es uno de 10s organisrnos especializados dentro del sistema de la 

Organization de las Naciones Unidas (ONU), se cre6 en 1944 corno uno de 

10s pilares del orden econ6mico de la postguerra justo con el Fondo Monetario 

lnternacional (FMI) que tendria como objetivo mantener la estabilidad de 10s 

sistemas monetarios. El Banco lnternacional de Reconstruccion y Fomento 

(BIRF), conocido con el nombre de BM, es propiedad de sus paises rniembros 

y su funcion seria fomentar el crecimiento econornico. Ambos debian alentar la 



0 creaci6n de una economia abierta, basada en el mercado. Y por ello emite 

diversas recomendaciones en diferentes rubros, a 10s paises a 10s cuales les 

proporciona credito. 

3.5.2.2 Analisis del XV Congreso Nacional del SNTE.@ 

Revisar el period0 antes y el despues de dicho congreso resulta 

indispensable para entender, la incapacidad del SNTE para readaptarse a la 

nueva realidad economics y politica que caracterizaba al pais en ese 

momento. 

En la llegada de Miguel de la Madrid al poder en 1982, se encuentra un 

sindicato corporativo, dentro de un context0 liberalizador; una crisis financiera 

product0 de 10s programas de ajuste de 10s aAos ochenta, impulsados 

principalmente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario International. 

"Esos programas que en terminos econbrnicos buscaban reducir 10s deficit 

fiscales y comerciales (estabilizaci6n) asi como introducir en la estructura de 

incentivos negativos sobre 10s niveles educativos de la p o b l a c i ~ n . ~ ~  

"En relaci6n a 10s cambios politicos el nuevo disetio politico requeria 

aumentar la competencia electoral y paralelamente acotar 10s margenes de 

accion de las corporaciones estatistas"." . 

'X SNTE. X V  Consreso Nacional Ordinario, 10, 1 1 .  13, 14, de febrera, Chetumal, Quintana Roo (follelo). 
19 LOYO AURORA Bmmbild. t a r  ironias de la rnoderni7~ci6n: caso SNTE" es Los vclares socialcs de la 

-10s rentidos drl cambio 1988-1994 Cwrdinadon Aurora Loyo Ed. lnslitulo de investigaciones de la 
UNAM. Plara y ValdCr Mexico 1997. p. 30. 

$I, U . . p .  31.  



Por lo que un sindicato clientelar, nacionalista y rentista no arrnonizado 

con el nuevo proyecto politico, esto aunado a una dirigencia con una gran 

resistencia a la nueva realidad politica. 
7. 

Es comprensible el debil apoyo que Miguel de la Madrid dio a la 

education basica. La contraction del gasto public0 fue mas alla de lo 

razonable y el salario de 10s profesores descendieron en forrna irnpresionante 

y es que "la racionalidad adrninistrativa no consistia en aplicar los recursos a 

un sector ineficiente, que se consideraba requeria reforrnas estructura~es".~' 

Carlos Jonguitud Barrios lorn6 el rnando del SNTE, el 22 de septiernbre 

de 1972, con apoyo de Luis Echeverria y acornpatiado de un grupo 

denominado 22 de septiembre, quienes posteriorrnente se denorninarian 

vanguardia revolucionaria y que controlarian el sindicato por casi 20 atios. 

Dos son l a s  causas del ocaso de vanguardia revolucionaria, su 

incapacidad de responder a la politica modernizadora de la SEP y el 

fortalecirniento de 10s rnovimientos rnagisteriales disidentes. 

La posicion y su incapacidad de carnbio por parte del SNTE se reflejo en 

el XV Congreso Nacional realizado en febrero de 1989 en Cheturnal, Quintana 

Roo, en el cual, en el punto tres, relacionado con asuntos profesionales, se 

consideran 10s siguientes apartados: a) escalafon, b) actualizacion y 

superacion profesional del rnagisterio y c) legislacion educativa. Por lo que se 

observa la ausencia de elernentos sustantivos de la profesibn docente y el 

escalafon se rnaneja solo en su reivindicacion laboral. 

" @& P. 3 l Aurora i.oyo. 



El examen de b. c . .. ... :-,:!os y 10s resolutivos nos perrnite afirrnar 1) 

NO se cuestionad s& . ,: i2r:r'zf?ionario vigente 2) que se encuentra ausente 

cualquier c o n s i i I ~ a c 6 ~  : - I .  ,?speclo a la caligad del trabajo del maestro, 

las demandas glean en :r .- -, ? aumento del nurnero de plazas, crear nuevas 

categorias o exknd6- k. .... .i;aticidad en la promotion del personal docente 

en todos las lineas escs 1 2 .  c-(as. 

De la m i s m  mt l z r ;  en el rubro de superacion profesional y en el 

legislativo, no enmnhmos  que las reformas y beneficios tienen que ver con 

cuestiones labordes y abrir espacios a 10s dirigentes del SNTE y no con 

cuestiones educ&as. 

El proyecto economico y politico de Carlos Salinas de Gortari era la 

continuaci6n de un proyecto modernizador, antagonico a vanguardia 

revolucionaria quien "se identificaba con el estado intewensionista y 

benefactor y fundaba su poder en una estructura sumamente centralizada". 

El dia 23 de abril, despues de una entrevista en 10s pinos con Carlos 

Salinas de Gortari. el lider sindical da a conocer su renuncia a 10s rnedios de 

comunicacion. 

Elba Esther Gordillo, llega asi a la Secretaria General del SNTE, el 24 

de abril de 1989, en una situacion sumamente dificil. Siendo confirmada como 

Secretaria General del Sindicato en el Congreso de Tepic el 22 de enero de 

1990 por un period0 de 3 arios. 

El proceso de readaptacion del S.N.T.E. Elba Esther Gordillo Ilego a la 

Secretaria General del SNTE el 24 de abril de 1989, en una situacion 
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sumamente dificil. Una de las estrategias defensivas del CEN consisti6 en 

aprovechar las nuevas politicas que se abrieron alrededor de temas 

educativos para ganar espacios y disminuir asi 10s costos que implicaba la 

descentralizacion. 

El SNTE no tenia una tradition importante de estudio y reflexion de 10s 

problemas educativos. Por el contrario .... las practicas sindicales de tipo 

clientelar de Vanguardia Revolucionaria, en estrecha vinculaci6n con 

estructuras profesionales dentro de una vision de estrecho gremialismo. 

Es con la llegada de Elba Esther Gordillo a la Secretaria General que 

haciendo suyas cuestiones educativas, se readapta rApidamente y deja de ser 

una corporacion con intereses netamente gremialista para pasar a ser una 

institution interesada en cuestiones educativas. 

3.6 LA CARRERA MAGISTERIAL COMO POL~TICA PljBLlCA 

Es evidente que buena parte de este enfoque de estudio es util para 

internarse en la caja negra del sistema de la hechura de politicas publicas a la 

mexicana, sobre todo porque dentro de dicha caja tenemos matices, diferentes 

componentes y desfases. 

La politica publica nos sitlia en el hacer o no hacer del gobierno. Carrera 

Magisterial es una decision de gobierno que se formula basicamente alrededor 

del ejecutivo federal. 



En mayo de 1992, el Gobierno Federal, 10s Gobiernos de 10s Estados y 

el Sindicato Nacional de 10s Trabajadores de la Education, le dan vida a 

Carrera Magisterial y esta forma parte de. la estrategia de modernization 
7 

educativa, la cual contemplo, la reorganizacion del sistema educativo, la 

reformulacion de 10s contenidos y materiales educativo y la revalorizacion de la 

funci6n magisterial; (dentro del que se ubica carrera magisterial). 

3.6.1 Caracteristicas generales del regimen politico 

Conocer las caracteristicas del regimen politico se torna indispensable, 

asi como serialar las caracteristicas de cada etapa de an8lisis de Carrera 

Magisterial. 

En Mexico, pais de tradicion federalista en lo formal legal desde el siglo 

decimon6nic0, aun no ha logrado cristalizar tal aspiration en el terreno de la 

democracia realmente existente, debido a tendencias centrifugas 

predominante, asi como a razones de Estado que abonaron la necesidad de 

tener un regimen politico administrativo fuertemente centralists y unitario. 

En nuestro sistema sociopolitico, pocas veces se hacen del 

conocimiento public0 10s diagnosticos y casi nunca las diferentes alternativas 

de solucion que sustentan las politicas publicas. Este vaci6 de informacion, se 

cubre en general con un manto de solemnidad y autoridad en la presentation 

de las politicas nacionales, que permite presentarlas como verdaderas 

absolutas e incuestionable. 



El sistema politico mexicano su democracia se circunscribe el ambit0 

electoral, donde 10s representantes populares una vez electos no tienen que 

medir sus acciones con relacion a sus representados, donde abundan 10s 

foros de consulta fundamentalmente como instancias de legitirnacibn del 

poder, per0 sin capacidad de decision o posibilidad real de que las opiniones 

expresadas por la sociedad se conviertan en politicas publicas.52 

La tradicion del sistema es la impermeabilidad; en parte por 

insensibilidad gubernamental, per0 en parte tambien por que las estructuras 

de gobierno no han sido disetiadas para ser permeables; es decir, aun cuando 

en el escenario de la transition un gobernante en tumo pretenda ser abierto. 

las estructuras no estdn disetiadas para ello, ni 10s actores estan orientados 

hacia esa Iogica. 

Parece ser que el centralism0 que ha caracterizado a Mexico estd 

agotado, aunque, es dificilmente pensable la acci6n ptiblica sin la 

participaci6n-conduccion-regulacion del aparato estatal. 

Las politicas publicas se quedan aqui como un instrumento de andlisis 

que partiendo de nuestra realidad, nacional puede incidir en la transformacion 

a traves de la toma de decisiones eficiente. 

De lo anterior derivan algunos problemas a 10s que se enfrenta el 

gobierno federal. 



b 
Concentracion de.los recursos 

Centralism0 politico (TOP-DOWN). lmposicion de las politicas de la 

federacidn a 10s estados y rnunicipios sin consensarlas con 10s actores. 

menospreciando la capacidad de 10s cuadros politicos, tbcnicos y cientificos 

de 10s estados. 

lniquidad en la distribucibn de 10s recursos fiscales; se requiere un 

nuevo sistema para la asignacion de 10s recursos federales, que tome uno en 

cuenta mas las necesidades estatales y municipales. 

3.6.2 La definition de la agenda 

A 10s fines de este trabajo se toma la definicion que hace el maestro 

Juan Montes de Oca Malvaez en su material didhctico de Politicas P~iblicas 

para asuntos de Gobierno. Que dice: Es el conjunto de problemas que 10s tres 

poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), le han asignado recursos tendientes 

a su soluci6n, ya sea parcial o total. 

Carrera Magisterial es un programa de gobierno que tiene como objetivo 

wadyuvar a elevar la calidad de la educacion basica, objetivo que se torna 

indispensable dada la magniiud y velocidad de 10s cambios que acontecen en 

las diferentes esferas de la vida de la nacion que se encuentra inmersa en 10s 

procesos de globalizaci6n mundial. Estos cambios referidos a 10s aspectos 

tecnoldgicos, y del desarrollo en general. 



b 
Afortunadamente existe un arnplio consenso de que esta .dinarnica de 

cambio no puede ser ignorada por 10s diferentes actores que participan de la 

educacion, por lojcual se ha tornado la conciencia de influir de manera 

decidida y pronta en la toma de medidas concernientes a elevar la calidad de 

la educacion en este rubro. Por lo que dichos actores se han involucrado de 

rnanera eficaz en el programa de carrera magisterial, ya que mediante este se 

pretende lograr de manera sisternatica este firme proposito. 

Carrera Magisterial ingresa a la agenda como producto de un proceso 

altamente endogeno, la problernatica es percibida por grupos 

gubernarnentales, siendo en el nivel de estos grupos donde se realiza el ajuste 

mutuo, es decir, entre ministerios entre camarillas internas. 

El programa es producto de una negociacion copular entre el Sindicato 

Nacional y el gobierno federal, la participacion de otros actores es 

prhcticamente inexistente. 

Los grupos independientes o el mismo congreso no estan agrupados 

para la contienda, de hecho, la information rara vez es ptjblica en lo cotidiano, 

se trata por lo tanto, de una competencia no equitativa. 

Se considera que la elaboration de politicas publicas es, de rnanera 

general un proceso que consta de cuatro etapas que son: 

Analisis 

Diserio y formulacion 

Irnplementacion 
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Evaluacion 

"La etapa de analisis, se concibe como un proceso donde lo primer0 es 

el reconocimiento del gobiemo de la existencia de un problema, para lo cual 

pasara a formar parte de 10s asuntos gubemamentales, correspondiente a la 

llamada incorporacion a la agenda. En esta etapa corresponde cuestionarse y 

analizar como se va a enfrentar el prob~ema".~' 

Asi se tiene que el analisis de politica publica consiste en la evaluaci6n 

de cugl, entre las varias opciones de politica o decision gubernamental, es la 

mejor (o la buena) decision o politica a la luz de determinados fines, 

restricciones y condiciones. Es parte muy importante del campo mas amplio de 

10s estudios de politica, que tratan de la naturaleza, causas y efectos de las 

diversas opciones de politica phblica. El analisis de politicas puede incluir la 

investigacion de las causas o de las consecuencias de las politicas o 

programas de gobierno. En 10s estudios de las causas de las politicas 

pljblicas, kstas son las variables dependientes y el analista busca explicarlas 

con referencia a variables independientes fuerzas sociales, economicas, 

tecnol6gicas, politicas. 

El analisis de politicas es una manera de sintetizar informacion, 

incluyendo resultados de investigaci61-1, con el fin de producir un formato para 

las decisiones de politica (diseiio de elecciones alternativas) y de determinar 

las necesidades futuras de inforrnacion. 

' I  MONTES D E  OCA Malvae7. Juan.-. 
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3.6.4 Diseilo y formulacion de politicas 

"La etapa de disefio y formulaci6n se refiere al uso de la informacion con 
7 

que se cuenta para el analisis del problema, lo cual en muchas ocasiones 

constituye uno de 10s problemas para el hacedor de politicas publicas dado 

que Bsta suele ser limitada y en ocasiones distorsionada. 

Una vez kecho el estudio del gobierno, se debera decidir si se adopta 

una solucion preliminar o propuesta, o en su caso, se selecciona alguna de las 

propuestas derivadas de la etapa anteri~r".'~ 

En el caso mexicano esta fase no solo es muy poco permeable sino 

practicamente hermetica. Se convierte practicamente en una especie de 

Secreto de Estado el diseiio de una politica o programa, hasta que es dado a 

conocer al publico, momento en el cual es caso siempre irreversible. 

El problema del caracter end6geno en el disetio de la politica 

proviene ... de la tradicion centralizada y vertical del sistema. 

Practicamente 10s unicos gwpos expertos participantes en el disetio de 

politicas' son grupos gubernamentales en ocasiones grupos consultores 

privados que desarrollan proyectos a la demanda del mismo gobierno. 

lnstituciones academicas y organismos no gubernamentales estan 

practicamente excluidos del proceso; finalmente se les convoca a opinar un 

programa de trabajo ya definido si no es que ya en operacion. 

I' MONTES DE OCA Malvaer. Juan.Q&cLl. 

1 1  7 



"La ejecucion de la politica o implementacion de la misma corresponde a 

una etapa problematica, puesto que se exige la ubicaci6n de las decisiones en 

el aparato publico. Para muchos gobiernos es desalentador el toparse con una 

incapacidad para llevar a1 cab0 decisiones politicas, derivada de diversos 

factores, donde exis:e carencia de recursos, de forrnaci6n y hasta niveles de 

corrupcion importantes"." 

En un modelo como el mexicano, la fase de implementacion de politicas 

ha sido por tradition un monopolio estatal, esto llev6 (como se expuso en el 

capitulo primero) durante dkcadas a un crecimiento exponencial de la 

administration publica, mientras mas problemas y programas surgian, mas 

dependencias y entidades aparecian. Desde 1982 se inici6 un proceso de 

modernizaci6n economics intenso, que se caracten26 por un repliegue estatal 

importando en las Areas de intervencion y por un programa de 

redimensionamiento del a~arato. 

Surgieron asi 10s procesos de privatizacion que redujeron sensiblemente 

el numero de entidades gubernamentales. Sin embargo pareceria que la lbgica 

del proceso no cambia en profundidad: por otra parte, todavia en la actualidad 

muchas de las Areas de politica son atendidas directamente por el Estado y 

por otra, la participacion de privadas se ha dado frecuentemente en caracter 

de monopolio. 

En el escenario mexicano. La participaci6n de actores es limitada, El 

Estado se reserva el derecho de admisi6n. Los participantes no 

" hIONl'liS DB OCA Malvaez. Juan.- 
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gubernamentales en el proceso son pocos y ademas tienen capacidad de 

influencia muy limitada; asimismo, todos ellos participan en un escenario de 

fuerte presion a la subordinaci6n a la autoridad publica. 

"La liltima etapa corresponde a la respuesta de si la politica hace lo que 

supuestamente debe hacer. En esta etapa muchas ocasiones se prefiere una 

evaluacion mas intuitiva que sistem~tica."~~ 

En esta fase del proceso en la que es mas perverso el caracter cerrado 

y hermetic0 de la hechura de politicas en un wntexto como el mexicano. El 

caracter endogeno del proceso hace que, en este escenario, quien define la 

agenda diseiia las politicas y las implementa, ademas, es quien decide si 

fueron acertadas o no. Los agentes y las agencias externos tienden a ser 

meros espectadores que influyen, o en ocasiones suponen, el fracas0 de las 

politicas. En un escenario de este tipo no hay candados eficaces, al menos no 

con herramientas para vigilar, mas bien hay grupos o agentes que observan 

solo fragmentos del proceso de las politicas que funcionan m k  por intuition 

que por conocimiento del proceso. Esto es asi debido a la falta de flujos de 

information y a la ausencia de credibilidad que genera un sistema de este tipo. 

El ciclo de las desconfianzas entre gobemantes y gobernados se genera; en 

el, la ciudadania da poco credit0 y valor a la opinion ciudadana, este escenario 

tiende agudizarse en la dinamica de transicibn, el rigor en la evaluacion de 

politicas y programas gubemamentales es poco frecuente, y cuando existe es 

para consumo interno en el aparato gubernamental y rara vez se dirige al 

publico. 

"MONTES DE OCA Malvaer, Juan- 



Debe hacerse mencion que todos estos cuestionarios se aplicaron de 

manera individual y a personas totalmente desconocidas y buscando que no 

se tuviera relacion alguna entre ellos. 

Asi se tiene que el 78% de 10s profesores piensa que en lo personal el 

no ha sido beneficiado por el Programa de Carrera magisterial. 

EL PROGRAM CARRERA MAGISTERIAL LE HA 
BENEFICIADO EN LO PERSONAL 

SI 

w 78% 

- 

Y que solo el 50% de 10s casos ha visto aumentado sus ingresos, 

tampoco siente que este programa fomente su superacion cultural, esto en 

85%. 
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I 
EL PROGRAMACARRERAMAGISTERIAL 
FOMENTASU SUPERACI~N CULTURAL 1 

I 

De la misma forma se piensa que en un 65% de 10s casos el programa 

afecta de manera negativa al magisterio. 

1 I EL PROGRAMACARRERAMAGISTERIAL AFECTA , 
DE MANERA NEGATIVAAL MAGlSTERlO I 

Tambien expresaron su opinion en un 92% de que el P.C.M. contribuye 

a la atornizacion del SNTE. A pregunta concreta si el Programa afectaba 

positivamente la calidad de la education Media basica en el Distrito Federal la 

respuesta de un 86% fue que no. 
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EL PROGRAMA CARRERA MAGlSTERlAL AFECTA 
POSITIVAMENTE LA CALIDAD DE LA EDUCAC~N 

1 MEDIA BASICA EN EL D.F. 

Y en 96% se considera que el programa no es aplicable a todo el 

sistema educativo nacional y que este programa no ha sido capaz de influir en 

la colaboracion de 10s padres de familia con en el profesor, a fin de integrarlos 

para asi en conjunto elevar la calidad de la educaci6n que reciben 10s 

alumnos, esto en 86% y que tampoco el aumento en el beneficio salarial que 

el programa provee a 10s profesores, se refleje en la imparticion de la cAtedra 

en el aula esto en 80% 

. . 



. -  - - _ - - - - - -- 
COMO SE REFLEJA EL BENEFIC10 SALARlAL EN LA ? 

I CALIDAD DE IMPARTICI~N DE LA CATEDRA EN EL 

7. 
AULA 

Y quedo claro en 85% de 10s casos que el Programa Carrera Magisterial 

no optimiza la administracion de recursos. 

. _ -  
~ . _  _ . 

CARRERA MAGlSTERlAL OPTIMW LA 
ADMlNlSTRAClON DE RECURSOS 



H Por lo que respecta a 10s padres de familia tambihn se les pregunto 

sobre si sabian de la existencia del Programa Canera Magisterial, y en el 

100% de 10s casos manifestaron un total desconocimiento. Y que no estaban 

enterados de que 10s profesores a traves de este Programa percibian una 7. 

mayor cantidad de salario. 

I CONOCE EL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL 1 
I 

Y que ellos no han notado que sus hijos adquieran una mayor cantidad 

de conocimientos y que estos sean de mejor calidad, sin0 por el wntrario se 

ha notado una mayor severidad en la exigencia de que asistan con un 

uniforme cada vez costoso. Asimismo se nota en un 85% que 10s profesores 

repiten de manera automdtica lo que siempre han impartido. 



En un 100% que no se les torna en cuenta para cornunicarles el 

contenido de 10s programas de las diferentes materias. Que las instalaciones 

esthn cada vez rnAs deterioradas y que a travbs de la formaci6n de 

Sociedades de Padres de Familia se les piden cuotas "voluntarias" que van de 

150 a 200 pesos. Y en el caso de las secundarias tecnicas se les piden 

woperaciones adicionales para las herrarnientas e instrumentos de 10s 

talleres. 

LE SOLICITAN COOPERACI~N ECON~MICA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 



Mas sin embargo no se nota en 10s alumnos que 10s conocimientos 

adquiridos en estos talleres Sean de su pleno dominio; es decir, en un 75% no 

se percibe que el profesor tenga una buena tecnica pedagbgica para lograr la 

transmisibn de conocimientos tecnicos y que estos Sean recepcionados por 

parte del alumno con nivel de calidad. 

LSE PERCIBE UNA BUENA TeCNICA 
PEDAG6GIFA DE PARTE DEL PROFESOR? 

SI - 
75% 

Se debe mencionar que entre las escuelas elegidas se encontraban 

algunas que contaban con instalaciones para la ensefianza de natacibn y 

actividades acuhticas 'alberca" y que tambien se les pedian cuotas adicionales 

para mantenimiento de dichas instalaciones. 

En el rubro de 10s alumnos de 10s diferentes grados, que asisten a las 

escuelas secundarias del Distrito Federal, Se obseru6 al igual que con 10s 

padres de familia un total desconocimiento de la existencia de dicho programa. 

Se limitaron a manifestar la aplicacion de severas medidas disciplinarias, que 

tienen como unica justificaci6n la retbrica de que se les esta formando el 

hsbito de la responsabilidad y el cumplimiento. 



Tambien se les pregunto sobre el nivel de ensetianza que recibian por 

parte de 10s profesores y el 87% contest6 que Bsta es muy deficiente y que 

quieren subsanar esta prerrogativa con excesiva tarea. 

LES BUENO EL NlVEL DE ENSE~ANZA QUE 
IMPART€ EL PROFESOR? 

SI 

M 83% NO 

Mencionaron que a pesar de todo se les exige que 10s conocirnientos 10s 

aprendan de memoria, mas que se fomente la creatividad y el razonamiento. 

Haciendo a un lado la aplicacion practica de dichos conocimientos. Que ellos 

sienten que la manera de calificarlos no es adecuada en un 78%, puesto que 

no se verifica realmente que 10s conocimientos se hallan interiorizado. Y que 

estos se relacionen entre si, a manera de que se refuercen unos con otros, 

sino que mas bien se van 10s profesores a aspectos de conducta y buena 

presencia de la vestimenta y el arreglo personal. 



LES ADECUADA LA MANERA COMO LLEVAN A 
CAB0 LA CALIFICACI~N? 

SI 

w 7856 

Ademas 50% de 10s alumnos encuestados hizo menci6n a las medidas 

que aplican 10s profesores, que son totalmente wercitivas, como son: la 

revision directa de sus mochilas y la extraction por parte de 10s mismos 

profesores de diversos objetos de cuidado y aseo personal, que desde su 

perspectiva particular no son aprobados por ellos. Ademas de otros objetos 

que de acuerdo a su cAtedra no es adecuado, como son flautas, chamarras 

sueteres, telefonos, etc. 

El 30% dijo que son obligados a trabajos y cooperaciones 

extraordinarias, como son: pintar bancas, cooperar w n  la pintura, pintar las 

canchas, comprar balones, etc. Todo esto con la finalidad de que 10s aprueben 

en 10s examenes extraordinarios. 

Tambien el 100% manifest6 el no estar capacitado con conocimientos 

solidos para enfrentar de manera exitosa el nivel medio superior, ya que 

considera su preparacion secundaria muy deficiente. 



CONCLUSIONES 

Las grandes transformaciones mundiales en el orden economico, 

politico y social han provocado que la actividad gubernamental busque 

alternativas de actuation que le permitan resolver de manera acertada 10s 

problemas que atafien a la sociedad ante situaciones de incertidumbre. 

exception, eventualidad y contingencia. 

Actualmente las politicas publicas representan una herramienta 

fundamental dela Administracion Publica, pues la proveen de una tecnologia 

propia para incrementar y mejorar la capacidad operativa del gobierno. 

Utilizar el enfoque de politicas publicas para analizar el programa de 

gobierno denominado Carrera Magisterial, permite obse~ar  el problema de la 

calidad educativa desde un enfoque que implica entender que gobernar exige 

aceptar una sociedad cada vez mbs democratica, plural, abierta, informada, 

exigente, donde las actuaciones estbn restringidas con diversos contrapesos, 

per0 cuya complejidad demanda juicios y seguimientos estrechos y adecuados 

para facilitar la interlocucion sociedad civil-gobierno para favorecer la 

transparencia y demandar la participation social en 10s asuntos publicos. 

El enfoque de politica publica constituye un elemento novedoso y 

practico y aunque no constituye la panacea de solucion para todos 10s 

problemas, su enfoque facilita abordar situaciones contingenciales que surgen 

en el quehacer public0 mejorando las acciones de gobierno y evitando la 

ingobernabilidad. 



Carrera magisterial es un programa que tiene como objetivo coadyuvar a 

elevar la calidad educativa. 

Elevar la calidad educativa es un problema que impacta a toda la 

sociedad, por lo que existe la necesidad de impulsar programas que permitan 

mejorarias. Es comun escuchar que la calidad educativa en Mexico, es 

deticiente. Por lo que un programa como el de Carrzra Magisterial era 

impostergable. 

Durante el esfuerzo realizado en la elaboraci6n de este trabajo, se dejo 

ver la urgente necesidad de elaboraci6n y aplicaci6n de una politica publica, 

entre sus postulados se encuentre el involucramiento de 10s diferentes actores 

que participan en la education. Es decir 10s profesores, 10s alumnos y padres 

de familia, quienes son 10s que realmente saben de las bondades y 

deticiencias del sistema educativo nacional. 

Carrera Magisterial surge como parte del proyecto de modernizaci6n 

educativa impulsado por el Lic. Carlos Salinas de Gortari en 1982. y forma 

parte de la estrategia de la readaptaci6n del Sindicato nacional de 

Trabajadores de la Educaci6n (SNTE), ante un context0 de liberalization que 

no le era favorable. 

A pesar del exit0 que las autoridades atribuyen al programa de Carrera 

Magisterial, la comunidad educativa se manifiesta por el rechazo a dicho 

programa, pues lo considera como excluyente e injusta, ademBs que tambien 

lo percibe como un mecanismo decontrol politico que divide al magisterio. 



Carrera Magisterial es un programa de gobierno que dificilmente puede 

ser comprendido sin rastrear su origen, surge dentro de un proyecto nacional 

de modernizaci6n que inicios con la llegada de Miguel de la Madrid al poder. 

El analisis de politicas publicas ha permitido hacer una revision del 

programa identificando a 10s actores, las arenas asi como 10s Fundamentos 

Juridicos que la sustentan. 

Consider0 que el analisis de policy es un instrumento (Nil a la 

investigaci6n de la acci6n gubernamental, y que de alguna manera puede 

hacer mas eticaz y eficiente a la Administracion Publica, sobre todo en estos 

momentos cuando se encuentra sumamente desprestigiada. 

Utilizar dicha metodologia me permiti6 entender la necesidad de que 

exista mayor permeabilidad del gobierno para atender no solo demandas sin0 

la opini6n de 10s ciudadanos. 

La transparencia y la rendici6n de cuentas son elementos que se deben 

exigir a la autoridad publica, a tin de influir en la toma de decisiones mas 

cercanas a las necesidades de la poblacion. 

Carrera Magisterial es product0 de una negociacion cupular entre el 

SNTE y la SEP. Debido a 10s recursos que se esUn utilizando y el impact0 

social que tiene la cuesti6n educativa, es necesaria la participacibn de mas 

actores sociales para determinar el rurnbo de Carrera Magisterial. 

La pregunta con la iniciamos esta investigaciones de que manera 

Carrera Magisterial impacta de la calidad educativa. La information integrada 
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permite apreciar que minimamente debido a que son otros factores ligados a 

la pobreza y marginacion 10s que inciden fuertemente en ella. 

i 
Carrera Magisterial surge en una situacion coyuntural donde el SNTE 

como organism0 corporativo con practicas clientelares y antidemocraticos no 

embonaba en el proyecto modernizador que recientemente abanderaba el 

denominado grupo tecnocrata. 

Asi Carrera Magisterial se presenta como de parte de un mecanismo de 

readaptacion a las nuevas circunstancias, asi como tambien un mecanismo de 

control para el magisterio. 

Carrera Magisterial esta destinada a profesores que tienen gran 

seguridad en el empleo y por lo tanto son susceptibles de movilizacion. Por lo 

que podemos concluir que desde este punto de vista Carrera Magisterial ha 

sido un Bxito. 

Elevar la Calidad educativa es una prioridad nacional, seria bueno que 

se implementara un programa per0 en base a la participacion de la sociedad y 

sobre todo de 10s directamente afectados que son 10s profesores, 10s alumnos, 

las autoridades educativas y padres de familia. Son ellos 10s que saben de las 

deficiencias y bondades del sistema educative nacional. 

De 10s datos obtenidos en la aplicacion de 10s cuestionarios a 10s 

actores directamente involucrados en 10s procesos de la educacion y que 

estan inmersos en el hecho de que esta sea de calidad, una vez que se han 

convertido en informaci6n util para que se complemente la ultima fase del 

procedimiento para la elaboration de politicas publicas, que se refiere a la 
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evaluation de las mismas, para el caso particular, lo referido al programa 

Carrera Magisterial, el cual fue elaborado, sin que se tomara en consideraci6n 

tanto el sentir como 10s puntos de vista de dichos actores. Sino fue de hecho 

elaborado por el gobierno en concordancia con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educacibn. 

Se obsewo que no existe un consenso generalizado de aprobacibn 

hacia el programa de Carrera Magisterial, por parte de 10s profesores a 

quienes se les aplic6 dicho cuestionario. Tampoco se noto que tanto 10s 

alumnos como 10s padres de familia tuvieran ese mismo consenso, sin0 por el 

contrario en las graficas incluidas en el cuerpo del trabajo, se puede obsewar 

una cierta desaprobaci6n al dicho programa. En virtud de que existe un 

desconocimiento del mismo, y que 10s resultados que se han obtenido en 

cuanto la eficiencia y eficacia del mismo no son reflejados en la calidad de 10s 

conocimientos adquiridos por parte de 10s alumnos. Y tambi6n se observa que 

el hecho de que se halla logrado un cierto beneficio econ6mico en la mejora 

salarial de 10s profesores no ha logrado ser un estimulo suficiente para que 10s 

profesores eleven su calidad profesional y esto se vea reflejado en el aula de 

trabajo. 

Por lo cual podemos mencionar que esta politica debe implicar el 

proceso de participacion de la sociedad, quien es la que resiente tanto 10s 

aciertos, como 10s desatinos de la misma politica. Es mbnester que toda 

politica p~iblica cuente con la eficacia que reclama la asignaci6n de recursos, 

dada la escasez de 10s mismos. Ya que estos estan en continua disputa por 

otros programas. Y que existe una multiplicidad de problemas a resolver a fin 

de proporcionar un maximo de bienestar a la sociedad. 
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ANEXO 1 

Segundo Congreso Nacional Extraordinario 

Acontinuacion se presentan algunos de 10s planteamientos de la mesa 

4;selacionados.con el tema: Carrera Magisterial y salario profesional. 

La selection de estos planteamientos nos muestra 10s argumentos 

utilizados para describir el panorama prevaleciente en esas fechas, en relacion 

a1 reconocimiento de la labor docente y a las vias de superacion personal y 

profesional. 

Los planteamientos no son una propuesta acabada sobre Carrera 

Magisterial, per0 si muestra la vision por parte del SNTE de la problematica de 

las condiciones del trabajo docente. 

Mesa 4: Carrera Magisterial y Salario Profesional. 

La vida profesional del magisterio carece de vias efectivas y funcionales 

de movilidad, que reconozcan el esfue:zo y la dedicacion a1 trabaio. 

Pese a 10s avances que significo el establecirniento del Esquema de 

Educacion Basica (no realizado aun a plenitud) que abrio la posibilidad de un 

ascenso laboral del maestro considerando el tiempo de contratacion (rnedio 

tiempo, tres cuartos de tiempo cornpleto) predomina un sistema escalafonario 

y laboral cuya via exclusiva de movilidad es la salida hacia puestos directivos. 



H 
Este sistema agoto sus posibilidades en la medida en que el establecimiento 

de nuevos planteles escolares se ha estabilizado, por lo que solo el retiro de 

quienes ocupan puestos directivos permite el ascenso de otros profesores. 
7. 

El sistema laboral vigente es incapaz de ofrecer opciones para el 

desarrollo de una vida profesional productiva y satisfactoria. La falta de 

estimulos al desempetio profesional real, el igualitarismo, la rigidez y limitacion 

de las categorias iaborales han tendido a desalentar !as iniciativas en el 

trabajo profesional y en la superacion academica, sobre todo porque no hay 

diferencia en la valoracion de desemperios de diversa calidad y compromiso. 

Otro problema en este sistema laboral lo constituye la homogeneidad de 

10s ingresos magisteriales, pues aunque existe la diferenciacion por zonas 

economicas. estas son generales y no consideran las dificultades especificas 

de localidades rurales aisladas, de dificil acceso o de alto riesgo para la salud 

de 10s maestros y sus familias. Ello impide el arraigo o la estabilidad de 10s 

maestros en esas localidades, diticultando la identificacion entre el maestro y 

sus alumnos o la comunidad y provocando severos problemas de escasez de 

docentes para escuelas de este tipo. 

En su conjunto estos problemas han provocado un profundo malestar en 

el magisterio, que se manifiesta de diversas formas: la desprofesionalizacion y 

burocratizacion del trabajo docente tienden a extenderse y a establecerse 

como situacion normal; la desercion profesional ha crecido, pues un gran 

nurnero de maestros han buscado otras opciones de vida. Estos fenomenos 

reflejan la perdida de sentido de la vida docente y una profunda 

desmoralizacion en el grernio. 



La modernizacion educativa en la tarea diaria de la ensetianza y en la 

relacion con la comunidad sera obra de 10s maestros. Sin embargo, para que 

10s maestros emprendan esta tarea es necesario avanzar hacia la plena 

profesionalizacion del hagisterio. 

La profesionalizacion del magisterio es el reconocimiento del trabajo 

docente como una labor que requiere formacion especializada actualizaci3n 

permanente y ejercicio de una autonomia profesional responsable con 13 

sociedad. 

En consecuencia, proponemos: 

El establecimiento de la carrera magisterial 

La carrera magisterial consistira en un sisterna de estimulos y categorias 

laborales que se derivan de la calidad y la constancia en el trabajo docente. 

10s esfuerzos de formacion y actualization profesional y el grado de dificultad 

del trabajo realizado. Asi entendida, es un conjunto de vias de movilidad 

profesional por las que el maestro puede optar voluntariamente, sin cambiar 

necesariamente la funcion que realiza. 

La carrera parte de un nivel de base, definido por ei cumplimiento 

normal de actividades de trabajo y at que se refieren el salario profesional 

base y las prestaciones. A partir de este nivel, 10s maestros podran obtener la 

elevation de su categoria laboral y de sus ingresos mediante un sistema de 

puntuacion cuidadosamente disetiado y que considerara 10s siguientes rubros 

de desempefio: 
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a) Calidad del desempeiio 

lnicialmente considerarernos que este rubro debe incluir las siguientes 

cuestiones~ puntualidad y asistencia, disetio y seleccidn de experiencias de 

aprendizaje, rendimiento del grupo en relacion con el nivel previo. 

b) Participation en la escuela y relacion con la comunidad 

Este rubro debe incluir en primer lugar, la participacion en el Consejo 

Tecnico, en las tareas colectivas de la escuela para el fortalecimiento 

educative y en la relacion con 10s padres de familia. En segundo lugar incluira 

las actividades realizadas en la comunidad en su condicion de educador, que 

no signifiquen el descuido de sus tareas principales. 

c) Formaci6n y actualization profesional 

Comprendera la acreditacion de programas sistematicos, de caracter 

escolarizado o abierto, per0 debe dar especial estimulo a la gestion e 

intervention en acciones mas directamente relacionadas con el mejoramiento 

de la practica profesional, que tengan como sede la escuela o la zona escolar. 

d) Grado de dificultad de las condiciones de trabajo 

En este rubro se consideraran las dificultades derivadas de la 

localization de la escuela, la localidad y las caracteristicas sociales del medio. 
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Factores tales como el aislamiento, el tamario y la pobreza de la cornunidad 

deben ser materia de estimulos laborales de igual manera que 10s recursos de 

la escuela y 10s obstaculos relacionadps con el grupo escolar y sus 

peculiaridades culturales, lingijisticas y de integration (grupos de grado 

multiples en escuelas incompletas y unitaria). 

Junto con el diseiio cuidadoso de 10s conceptos y categorias que 

integrara cada rubro, deben establecerse 10s mecanismos y garantias que 

eviten la distorsion y corrupcion o uso punitivo de la calificacion del 

desempefio. 

Diversificacion de la categoria de puestos funciones 

Proponemos el estudio y sistematizacion de funciones especializadas 

que requieren la escuela y el sisterna educativo, para que se establezcan 

nuevas categorias academicas por las que pueden optar 10s profesores. 

Escalafon horizontal 

La carrera magisterial exige transformar el actual sistema escalafonario 

de ascenso vertical y establecer la horizontalidad que permita el mejoramiento 

de las condiciones sin abandonar la funcion correspondiente. 

Proponemos que lo mas pronto posible, con la participacion sindical, se 

inicien 10s trabajos para reforrnar el actual sistema escalafonario considerando 

las cuestiones serialadas. 



ANEXO 2 

RESUMEN DE LINEAMIENTOS. 

Objetivos generales: 

Coadyuvar a elevar la calidad de la Educacion Nacional por medio del 

reconocimiento e impulso a la profesionalizacion del rnagisterio. 

Estirnular a 10s profesores de Educacion Basica que obtienen mejores 

logros en su desempeiio. 

Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de 10s docentes de 

Educacion Basica. 

Objetivos especificos: 

Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio por la funcion social 

del profesor. 

Motivar a 10s profesores para que logren un rnejor aprovechamiento en 

sus alumnos. 

Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes 
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Reconocer y estimular a 10s profesores que prestan sus sewicios en 

escuelas ubicadas en cornunidades de bajo desarrollo y escasa 

atencion educativa, asi corno a 10s que trabajan con alumnos que 

requieren mayor atencion. 

Reforzar el interes por la actualization, capacitacion y superacion 

profesionales del magisterio, asi corno la acreditacion de cursos de 

rnejorarniento acadernico. 

El programa se encuentra regulado por tres instancias, las cuales 

funcionan bilateralmente, con responsabilidades cornpartidas. 

Gobierno y el linico 

elapas del Programa: 
dislfibuir el presupuesto 
o!orgada por la Federa- 



Operar y difundir el 

documentos mm- 

evaluacibn dei 

Cornis*,, 

Paritaria 

Es la instancia 
responsable en las 
en'idades 
livas de resPetar, 

Y 
difundk las normas, 
lineamientos, dispa- 
siciones y acwrdos 
emitidos por la 
Comisi6n Nacional 
SEP-SNTE. 

Velar por la 
equidad. transpa- 
rencia y desarrallo 
del Programa en las 
entidades: realirar 
la Dictaminacibn 
COn eslrino apega a 
la normalividad. 

Diclaminar el  nUmero 
de plazas y horas a 
incarporar 0 promover 
en wda elapa. con 
base en 10s resuitados 
oblenidos por 10s 
dacenles en su Eualua. 
ci6n Global, ajus16n- 
dose al presupuesto 
disponible en la 
Entidad: elaborar y 
entregar 10s dict8menes 
individuales de inmpo- 
racibn y promocibn. en 
un plaza no mayor a 30 
dias una ver conduido 
el proceso de 
Diclaminacidn, y en su 
Case atender las 
inmformidades. 

lnlegranles 
. 

Hasia 7 miembror 
de la  t tor id ad 

Educativa 

Represenlanle de la 
Autondad Eduwtiva 

Hash 7 miembros 
de las seceones 

sindi=les del SNTE 

Presidida 
' 

Representante 
Sindical 



Participan en Carrera Magisterial todos 10s profesores de Educacion 
1 

Basica cuya categoria este registrada en el Catalogo aprobado para el 

Programa y que cuenten con nornbramiento Codigo 10 (alta definitiva) o 

Codigo 95 sin titular (interinato ilimitado), ubicados en 10s niveles y 

rnodalidades siguientes: 

Educacion lnicial (Unicamente 10s servicios de Preescolar) 

Educacion Preescolar. 

Educcion Primaria. 

Internados. 

Educacion lndigena 

Secundaria Tecnica. 

Telesecundaria 

Educacion Fisica (~nicamente 10s sewicios de Educacion Preescolar, 

Primaria y Secundaria). 

Educacion Artistica (Unicamente 10s se~ ic ios  de Educacion Preescolar, 

Primaria y Secundaria). 

Educacion Especial (Unicamente 10s se~ ic ios  de Educacion Preescolar 

y Primaria). 

Educcion Extraescolar (Unicamente 10s servicios de Educacion Primaria 

y Secundaria). 

Centros de Formacion para el Trabajo. 



Ademas es necesario que 10s docentes desempeAen las funciones 

propias de alguna de las vertientes del Programa: docentes frente a grupo, 

personal directivo y de supervision y actividades tecnic&pedagogicas. 
7 

Los participantes tienen el compromiso de conocer y respetar 10s 

Lineamientos normativos, asi como acatar las disposiciones de las diferentes 

instancias que regulan el Programa, en 10s ambitos propios de su 

Competencia. 

Requisitos para incorporacion ylo promocion: 

Cumplir con la Antigiiedad requerida en el servicio docente 

Cumplir con el Grado Acadernico de acuerdo con su nivel y modalidad. 

Llenar y entregar la cedula de inscripcion o reinscripcion, segun sea el 

caso. 

Realizar la evaluacion de todos 10s Factores propios de la Vertiente en 

que participa. 

Obtener en la Evaluacion Global el puntaje requerido para la etapa 

En caso de promocion, cumplir con 10s afios de permanencia 

correspondientes y contar con dictamen de incorporacion o prornocion, 

segun sea el caso. 

Los profesores que cuenten con doble plaza deberan llenar una Cedula 

de inscripcion para cada una de ellas, asi como cumplir con todos 10s 

requisitos establecidos para tal fin. 



El personal docente cuya contratacion sea por horalsemanalmes, puede 

participar cuando su nombramiento sea equivalente o mayor al numero de 

horas de la plaza inicial y las desemperie en asignaturas afines, segun el 

subsistema corresoondiente. 

Los docentes de la Prirnera Vertiente que no cubran el Grado 

Academic0 requerido podran participar si cuentan con quince aiios de 

antigiiedad en el servicio, con 10s diez ultimos en el mismo riivel o modalidad 

educativa. 

El Programa esta conformado por cinco niveles de estimulos: " A .  "B", 

"C", "DM y "E", 10s cuales son seriados y consecutivos, es decir, los docentes 

solo pueden acceder al nivel inmediato superior por period0 de promocion. Es 

importante destacar que Carrera Magisterial se inicia en el nivel "A .  

Entre 10s diferentes niveles existe un autentico despegue, el cual varia 

en funcion de la categoria y sus caracteristicas escalafonarias. Los niveles de 

Carrera Magisterial no modifican las categorias y plazas propias de 10s 

diferentes niveles y modalidades de Educacion Basica ni del Sistema 

Escalafonario Vertical. 

Para promoverse, ademas de 10s requisitos mencionados anteriormente 

debera cumplir con 10s aiios de permanencia efectiva de acuerdo con el nivel 

de Carrera en que se este ubicado, disminuyendo estos si se labora en zonas 

de bajo desarrollo: 



El nivel de Carrera se conserva cuando el docente cambie de funcion, 

categoria, nivel o modalidad dentro del subsistema de Educacion Basica. Es 

motivo de pbrdida de Carrera el cambio de estado no avalado por la Cornision 

Nacional Mixta de Cambios Interestatales, permuta con un docente que no se 

encuentre en el mismo nivel de Programa, ocupar una categoria que no este 

considerada en el catalog0 y la renuncia voluntaria. 

La falsificacion de documentos, el rob0 ylo destruccion de los 

instrumentos de evaluacion, y realizar acciones que interfieran u obstaculicen 

el desarrollo de 10s diversos procesos, anulan la participacion en el Programa 

en el ciclo de evaluacion en el que se comete la transgresion. 

Carrera Magisterial cuenta con tres vertientes de participacion: 

a. Primera Vertiente: Docentes frente a grupo responsables del proceso 

de ensefianza-aprendizaje. son quienes interacttian directamente con 

10s alurnnos en 10s diferentes niveles o modalidades de Educacion 



Basica. El personal con categoria directiva o de supervision que se 

encuentre frente a grupo, debe contar con el docurnento de cornision 

oficial. 
7' 

b. Segunda Vertiente: Personal directivo y de supervision que tiene a 

cargo la conduccion y direccion del servicio educativo. La categoria que 

ostenten debe corresponder a la funcion que desempeiia. El personal 

con categoria de docente frente a grupo en funciones directivas o de 

supervision, debera tener el docurnento de comision oficial. 

c. Tercera Vertiente: Profesores en actividades tecnico pedagogicas. 

personal cornisionado en actividades cocurriculares que inciden 

directarnente en el proceso de ensetianza-aprendizaje y labora en 10s 

diversos niveles y rnodalidades de Educacion Basica. Se clasifican en 

tres grupos de acuerdo con las funciones que desarrollan: Asesoria, 

Elaboracion de Materiales Educativos y Proyectos Educativos. 

No podran participar en esta Vertiente 10s docentes que realizan 

funciones adrninistrativas, secretariales, de enlace, relacionadas con el 

Programa, puestos de confianza, quienes laboran en centros de educacion 

superior, el personal que se desernpeiie fuera de 10s servicios educativos ylo 

10s que ostenten categorias no autorizadas para el Prograrna. 



El Sisterna de Evaluacion de Carrera Magisterial tiene corno finalidad 

determinar las caracteristicas, requisi6s y pertiles que debe cubrir el docente 

de Educacion Basica para incorporarse o prornoverse. 

Considera seis Factores por cada Vertiente, a cada uno de ellos le 

corresponde un puntaje especifico: 

Cursos de Actualiz 

Antigiiedad: Son 10s aiios desempeiiados en el servicio docente en 

Educacion Basica. Existen dos consideraciones importantes respecto a 

la antiguedad: corno requisito norrnativo en cuanto a 10s aiios cumplidos 

al comienzo de la Etapa, efectivos al inicio del ciclo a evaluar y la 
, 

segunda, para la asignacion de puntaje de este factor, en donde se 

tornan en cuenta 10s aAos de servicio acumulados al momento de 

concluir la etapa de evaluacion. 



Grado Academico: Consiste en el o 10s grados acadernicos que haya 

acreditado el docente de Education Basica en su forrnacion profesional. 

en el rnornento de iniciar la etapa de evaluacion. De igual forrna se 

otorga puntaje de acuerdo con el grado rnaxirno de estudios cbtenido. 

Preparacion Profesional: Este Factor corresponde a 10s co~iocirnientos 

l u e  requiere el docente para desarrollar su funcior.. Se valora por rnedio 

de un instrumento elaborado por la SEP. 

Acreditacion de Cursos de Actualization y Superacion Profesional: 

Consiste en la obtencion de un puntaje por la acreditacion de cursos. 

Este Factor considera Cursos Nacionales (hasta 12 puntos) y Cursos 

Estatales (hasta 5 puntos). 

Desempeiio Profesional: Evalua el conjunto de las acciones cotidianas 

que llevan a cab0 10s docentes en la realization de sus funciones y se 

valora por medio del lnstructivo correspondiente. 

Aprovecharniento Escolar (Primera Vertiente): Se evaluan 10s 

aprendizajes que 10s alumnos han obtenido en su grado o asignatura, 

por medio de un exarnen aplicado a 10s alumnos de 10s maestros 

participantes en la Primea Vertiente. Los profesores que obtengan 

logros con alurnnos que dernanden mayor atencion se les otorgara un 

puntaje adicional, el cual surnado a este Factor, no deberh rebasar el 

total del puntaje asignado a1 misrno. 

Desempeiio Escolar (Segunda Vertiente): Son todas aquellas 

acciones que inciden en el aprovechamientos de 10s alurnnos y en la 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo I. Marco Teórico
	Capítulo II. Fundamentos Jurídicos de Carrera Magisterial
	Capítulo III. La Carrera Magisterial como Política Pública
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos

